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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado Calificador de la Escuela Profesional de Arquitectura 

de la Universidad César Vallejo, filial Chimbote, presento la tesis titulada: “Estudio 

de infraestructuras industriales locales para revitalización y adecuación al diseño 

de un equipamiento cultural enfocado en la Difusión del Arte Urbano en Chimbote”. 

Actualmente el distrito de Chimbote presenta un aumento de actividades de difusión 

cultural, más conocidas como arte urbano, que son manifestadas en la mayoría de 

espacios públicos más concurridos de la ciudad, generando molestia en un 

porcentaje menor de la población, junto con esto, también carece de un 

equipamiento realmente activo, donde se puedan desarrollar este tipo de 

actividades y ayude al desarrollo eficaz de la ciudad. 

El propósito de esta investigación está enfocado en identificar y estudiar las 

tipologías arquitectónicas industriales de la ciudad, para poder encontrar la mejor, 

y darle un nuevo valor arquitectónico, renovarlas y otorgarles un nuevo propósito 

funcional, siendo al final un uso de carácter cultural recreativo para albergar esta 

nueva tendencia social, que ayuda al futuro de la sociedad chimbotana. 

La cual estará estructurada en seis capítulos, de la siguiente manera, en el primero 

se buscará comprender la realidad problemática y los antecedentes para una mejor 

comprensión de la investigación. En el segundo capítulo se presentarán las 

variables, el desarrollo de la matriz de consistencia, el método de recolección de 

datos, aspectos normativos y requerimientos arquitectónicos. Posteriormente en el 

tercer capítulo se presentará la recolección de datos, los cuales fueron obtenidos 

mediante los instrumentos de entrevistas, fichas de observación y fichas para el 

análisis de casos internacionales. En el cuarto capítulo se desarrollan las 

discusiones de los resultados. En el quinto capítulo se desarrollaron las 

conclusiones, y finalmente en el sexto capítulo se expuso las recomendaciones, 

como atender a todas las necesidades básicas y requerimientos que solicita la 

difusión del arte urbano en la ciudad, para así poder liberar ciertos espacios 

públicos de la ciudad y no generar malestar en algunos pobladores. 
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RESUMEN 

 

 
El presente estudio de investigación titulado “Estudio de infraestructuras 

industriales locales para revitalización y adecuación al diseño de un equipamiento 

cultural enfocado en la difusión del arte urbano en Chimbote”, tiene como objetivo 

estudiar ciertas tipologías industriales de la ciudad, para poder elegir entre las 

mejores opciones que reúnan cualidades arquitectónicas especiales, y así poder 

diagnosticar su estado físico, y optar por la mejor que reúna todas las 

condicionantes que se apeguen al enfoque nombrado, siendo el arte urbano que 

de por si tiene necesidades especiales, por el mismo desarrollo de actividades que 

tienen, y al final darle un nuevo valor al antiguo equipamiento industrial, y configurar 

un nuevo uso, siendo el uso cultural, donde puedan desarrollarse todas estas 

actividades. 

Para poder alcanzar resultados que aporten a la presente investigación, se llevaron 

a cabo muchos procesos de investigación, tanto cada uno de los requisitos de los 

productos observables asignados, como trabajos de recolección de datos en campo 

y obtención de datos de profesionales ligados con el tema en desarrollo, para que 

con sus conocimientos y experiencias sumen al proyecto de investigación. 

Este trabajo busca conseguir mantener la esencia de la ciudad, por eso mismo, el 

motivo es valorar y renovar la edificación de una industria antigua para poder darle 

un nuevo valor arquitectónico, y luego el interés del investigador, fue siempre darle 

a la ciudad un equipamiento que difunda las características chimbotanas y se 

preocupe por interés social, es por eso que la finalidad es tener ambos criterios 

para formar un equipamiento arquitectónico que empiece por fomentar el desarrollo 

de la ciudad de Chimbote. 

 
 
 

 
Palabras clave: Industria, Cultura, Arte Urbano, Renovación. 
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ABSTRACT 

 

 
The present research study entitled "Study of local industrial infrastructures for 

revitalization and adaptation to the design of a cultural facility focused on the 

Diffusion of Urban Art in Chimbote", aims to study certain industrial typologies of the 

city, for to be able to choose between the best options that meet special architectural 

qualities, and thus be able to diagnose their physical condition, and opt for the best 

that meets all the conditions that adhere to the approach named, with urban art that 

in itself has special needs, the same development of activities that have, and in the 

end give a new value to the old industrial equipment, and configure a new use, being 

the cultural use, where all these activities can be developed. 

In order to achieve results that contribute to the present investigation, many 

research processes were carried out, each of the requirements of the observable 

products assigned, as well as data collection work in the field and obtaining data 

from professionals linked to the subject. in development, so that with their 

knowledge and experience they can join the research project. 

This work seeks to maintain the essence of the city, for that reason, the reason is to 

value and renovate the building of an old industry to give it a new architectural value, 

and then the interest of the researcher, was always to give the city an equipment 

that spreads the chimbotana characteristics and worries about social interest, that 

is why the purpose is to have both criteria to form an architectural equipment that 

starts by promoting the development of the city of Chimbote. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Keywords: Industry, Culture, Urban Art, Renovation 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Chimbote es muy conocido por su gran capacidad portuaria y 

comercial, estas actividades han desarrollado una gran potencia 

industrial a lo largo de los años, si bien es cierto en la actualidad ha 

decaído levemente en producción, en algún momento tuvieron su 

cumbre y sus equipamientos industriales ubicados en la ciudad son 

muestra y característica de ésta. 

“Chimbote es conocido por la actividad portuaria que en esta 

se lleva a cabo, así como por ser sede importante de la 

industria pesquera y siderúrgica del país, además de eje 

comercial de esta parte del Perú. A mediados del siglo xx, el 

puerto de Chimbote llegó a ser el puerto pesquero con mayor 

producción en el planeta” (Bazán, 2003, p.1). 

Actualmente la Industria Pesquera es la más predominante del distrito 

ya que encontramos plantas industriales de este tipo en mayor cantidad 

en la ciudad tales como Hayduk, TASA, Copeinca, Exalmar, Austral 

Group, entre otros más son los que presentan esta tipología de edifico 

industrial para su desarrollo laboral. Bazán (2003) afirma: 

“Chimbote es conocido por ser un puerto dedicado a la 

industria pesquera, tanto en la labor extractiva como en la 

transformación. Las fábricas de harina y aceite de pescado 

tienen sus plantas industriales en la zona industrial de 

Chimbote, la cual abarca el tercio sur de la bahía” (p.11). 

 

 
Imagen 1: COPEINCA. 

Fuente: Chimbote Al Día, 2016. 
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Es así también que existen equipamientos industriales de siderurgia o 

industria naval en la ciudad chimbontana como SIDERPERÚ Y SIMA 

ASTILLEROS respectivamente. Estas grandes empresas industriales 

vienen aportando mucho a la ciudad durante muchos años, siendo ejes 

comerciales muy importantes. 

“La industria siderúrgica es muy importante y dinamiza la 

economía de la región. Por ello se le conoce como la capital 

de la pesca y el acero. SIDERPERU es la primera empresa 

del acero en el Perú. Posee un Complejo Industrial ubicado 

en la ciudad de Chimbote, instalado en un extenso terreno de 

aproximadamente 600 hectáreas y cuenta con una capacidad 

de producción superior a las 650 mil toneladas de acero. 

Produce y comercializa productos de acero de alta calidad, 

destinados a los sectores de construcción, minero e industrial; 

tanto en el mercado local como extranjero” (Bazán, 2003, 

p.10). 

 

 
Imagen 2: SIDERPERÚ. 

Fuente: Perú 21, 2012. 
 

Imagen 3: SIMA Astilleros. 

Fuente: Gestión Perú, 2016. 
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En la actualidad estas actividades industriales son parte importante de 

la ciudad, ya que es así como se le caracteriza y conoce a nivel 

nacional, ahora si se habla exactamente de los equipamientos como 

locales de producción sus composiciones arquitectónicas son 

obviamente de nivel industrial, grandes edificaciones en parcelas 

también de larga extensión, con estructuras metálicas, especiales para 

su uso. Esta tipología arquitectónica es muy característica de la ciudad 

chimbotana y como tal se busca trazar más proyectos que guarden esta 

esencia. 

Asimismo la presente investigación busca cultivar la diversidad y 

manifestación cultural actualmente proyectada en el arte urbano, un 

tema muy acogido y propio de la ciudad, función que busca ser acogida 

en una infraestructura de carácter industrial, para seguir siendo propia 

característica del distrito chimbotano, teniendo opciones como adecuar 

estas instalaciones para este uso o tener criterios de diseño 

arquitectónico industrial para elaborar un equipamiento para este uso 

con estas características de tipología. 

En la ciudad existen dos equipamientos culturales, el Centro Cultural 

Centenario ubicado en Chimbote y el Centro Cultural de la UNS 

ubicado en esta misma, y son edificaciones comunes, no aportan 

innovación en cuanto a diseño y la idea es sencilla no funcionan 

eficazmente, los desarrollos de sus actividades no son cotidianas, o no 

están muy activas y enfocadas en mostrarse a la población chimbotana, 

que es en realidad lo que se busca. 

“En el marco de las celebraciones por los cien años de la 

ciudad de Chimbote, celebrado el año 2006, el directorio 

conformado por un grupo de empresarios, encargados de 

organizar las festividades por tan importante evento, a 

invitación de la Municipalidad Provincial del Santa, decide crear 

un centro cultural moderno y plural, semejante a las que existen 

en otras capitales iberoamericanas, como un homenaje a tan 

importante acontecimiento. Un espacio cultural acorde con 

nuestros tiempos, que permitiese dinamizar las actividades de 
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intercambio cultural, incentivando a la población y en especial 

a las jóvenes generaciones a participar en permanentes 

actividades, buscando siempre promover el despertar cultural 

de Chimbote, el Centro Cultural Centenario” (Puntos de 

Cultura, 2013, p.1). 

 

Imagen 4: Centro Cultural Centenario 

Fuente: Chimbote en línea, 2014. 

 

 
Imagen 5: Centro Cultural UNS. 

Fuente: Fanpage C.C.UNS, 2016. 

Durante los últimos años y actualmente se están presentando en la 

ciudad de Chimbote, diversas actividades culturales no concebidas 

anteriormente en el puerto, el arte urbano. Poco a poco grupos de 

jóvenes se han ido expresando libremente mediante las actividades 

que realizan en su máximo esplendor, han evolucionado y esto ha sido 

acogido de buena forma por la gran mayoría en la población 

chimbotana, no obstante, un porcentaje no aprueba esta diversidad de 
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expresión, y es que todo este festival cotidiano se realiza en muchos 

espacios públicos y otros de la ciudad, y esa muestra de libertad, no es 

agradable para un pequeño porcentaje de la población. 

Ahora el problema no son los emisores o receptores de esto, más bien 

parte de que no exista una infraestructura adecuada y de uso moderno 

para agrupar todas estas actividades de arte urbano para 

desarrollarlas, difundirlas, generar un crecimiento y exhibirlas ante la 

mayoría de la población de Chimbote que siempre busca algo nuevo y 

diferente con que recrearse. 

“Con respecto a las actividades de arte urbano, estas se han 

desarrollado en ser más libres, más enfocadas en expresar 

una cultura urbana, ya que el sistema de educación, estilos 

de vida, y enfoques a futuro han cambiado mucho en los 

jóvenes y ahora se expresan, se recrean y recrean a la 

gente mediante distintos tipos de expresión artístico” 

(Chavarría, 2017). 

Algunas de estas actividades son, “el baile”, distintos tipos de baile, no 

es raro ver a grupos de jóvenes mostrando sus habilidades ante los 

demás y esto es muy bien visto; “las pinturas”, pintas, murales o grafitis 

que se ven en avenidas, parques, calles, y es esta la que más ha venido 

en aumento, y es que en realidad esta muestra de arte le da fluidez y 

otra imagen a la ciudad; “la música”, muestra variada que generan los 

jóvenes, ahora se ve mucho grupos de jóvenes cantando, usando los 

instrumentos y mostrándose en cada lado de la ciudad haciendo buena 

música; “la fotografía”, este medio de expresión ha evolucionado 

mucho y se ha desarrollado en los últimos años, los jóvenes buscan 

aprender, obtener espacios donde capturen esa esencia que puedan 

contar mediante sus fotos; y así como estas algunas más. 
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Imagen 6: Collage cultural 

Fuente: Diseño Propio, 2018. 

 

 
En el presente estudio detectamos que tenemos un problema donde se 

puede intervenir creando una arquitectura moderna, característica de 

Chimbote como es la arquitectura industrial, y generando una 

infraestructura cultural donde se puedan agrupar y realizar todas estas 

actividades de una manera eficaz, el desarrollo, aprendizaje, muestra y 

quizá venta de esta, ya que sería un ingreso el cual le ayudaría mucho 

a los jóvenes ya que ganarían por hacer algo que les apasiona. Un 

Centro Cultural destinado a este uso completado con un comercio 

pasivo local, donde se fomente esta diversidad cultural y recreacional 

para la mejora de la ciudad de Chimbote. 

Para concluir, la tipología de la arquitectura industrial será primordial 

potencia para el desarrollo del presente estudio, ya que queremos 

difundir la adecuación de un uso distinto a las características espaciales 

y formales de alguna de estas tipologías industriales, y por su 

composición arquitectónica, nos asegura albergar de la mejor manera 

toda esta variedad de actividades culturales. 
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1.2. ANTECEDENTES 

El equipamiento industrial a lo largo de los años ha pasado 

desapercibido para el ciudadano, sin aprovechar sus condiciones físicas 

territoriales. La consideración física del estudio debe tener 

características de arquitectura industrial en su mayor porcentaje, no 

dejando de lado el factor cultural, que aspira a empezar una tendencia 

arquitectónica diferente, con la finalidad de seguir aportando a las 

ciudades, sin perder su esencia e historia. 

1.2.1. NIVEL INTERNACIONAL 

1.2.1.1. Yuliani Rojas (2017), Universidad Santo Tomás - Propuesta 

de Diseño de un Centro Cultural para la Comuna 2 de 

Barrancabermeja. 

La investigación consiste en el diseño de un Centro Cultural 

Comunitario de escala sectorial, para la comuna 2 de 

Barrancabermeja, Santander, la cual alberga espacios para la 

formación, promoción, fortalecimiento e intercambio cultural para 

el esparcimiento, recreación e integración de la comunidad en 

general, contribuyendo con ello al desarrollo del sector y la 

ciudad. 

1.2.1.2.  Adriana Gordillo (2014), Universidad Piloto de Colombia - 

Centro Cultural Olbia. 

La investigación consiste en realizar una intervención actual en 

un edificio histórico industrial que anteriormente era un matadero 

comunal. Dicha intervención busca recuperar este edificio y su 

entorno, adaptando la infraestructura para la cultura de la ciudad 

de Olbia, generando la recreación de un espacio para la 

socialización y en pro al esparcimiento. 

1.2.2. NIVEL NACIONAL 

1.2.2.1.  Eduardo Washington (2017), Universidad Ricardo Palma - 

Centro Cultural Del Rímac. 

La siguiente investigación tiene como objetivo revitalizar el 

espacio cultural que se desvanece por el poco interés por 
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rescatar la identidad, para ello busca convertir este espacio en 

una ciudad eficiente mostrando su riqueza tradicional y cultural; 

por ello buscan una solución de cualidades en donde se 

desarrollen actividades culturales y comercial que promuevan, 

preserve y se convierta en fuente difusor de diversos 

movimientos con la influencia de la evolución del centro histórico 

del Rímac. 

1.2.2.2.  Chuy Quintana (2017). Centro cultural en Ica. Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Según el estudio realizado sobre el pasado histórico de la ciudad 

y sus atracciones culturales; la gran concurrencia de turistas 

nacionales y extranjeros que visitan el lugar y sobre todo la 

población residente, se encontró que en la zona no existe 

infraestructura ni espacios públicos que apropiadas para 

diversas actividades culturales que imposibilita que ésta tenga 

un desarrollo en su formación y difusión de la cultura dentro y 

fuera de la ciudad. Para contrarrestar la carencia en 

infraestructura se propone un proyecto arquitectónico de uso 

cultural que aborde programas y actividades en espacios 

semipúblicos y públicos al aire libre, que dinamice la cultura y 

recreación por medio de la interacción de la población residente 

del lugar, los visitantes y turistas, que servirá para reconocer la 

gran riqueza y diversidad cultural que se alberga, dando 

visibilidad a expresiones artísticas, talleres, fotografías y 

audiovisuales, exposiciones, difusión de libros, etc.; para así 

rescatar los valores más preciosos de un pueblo, que es su 

tradición, cultura y folklore, dentro de un espacio moderno y 

creativo que se adapte a las necesidades de la época. 
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1.2.3. NIVEL LOCAL 

1.2.3.1.  Raisa Arboleda (2018), Universidad César Vallejo- 

Equipamiento urbano con identidad cultural en artes 

escénicas: Centro Cultural Metropolitano. 

Esta investigación tiene como objetivo el Determinar el 

equipamiento urbano arquitectónico con identidad cultural en 

artes escénicas para lograr un diseño optimo en un espacio 

cultural, El siguiente Estudio tiene como objetivos específicos 

identificar las características urbanas arquitectónicas que debe 

tener un equipamiento cultural en artes escénicas; así como 

conocer las actividades que ayuden a determinar la identidad 

cultural de los usuarios en un equipamiento cultural de artes 

escénicas en el distrito de Nuevo Chimbote. 

1.2.3.2.  Kevin Rodríguez (2016), Universidad César Vallejo - 

Espacios arquitectónicos culturales como aspecto 

potenciador de la identidad, cultura viva y costumbrista en 

la ciudad de Chimbote – 2016 

Esta investigación nace de comprender que los espacios 

arquitectónicos culturales son considerados como lugares de 

intercambio cultural, social, artístico, siendo estos espacios 

necesarios para la producción y fomento cultural de acuerdo con 

la realidad del entorno y la sociedad en que se proyecten. Ahora 

en Chimbote, debido al sismo de 1970 y la evolución urbana 

desordenada debido a la migración de personas por el boom 

pesquero hasta la actualidad; han permitido que estos espacios 

culturales se vean consumidos por la necesidad de ocupación 

para viviendas, perdiendo de este modo la identidad cultural y 

valoración que expresan. Por otro lado, los gobernantes que ha 

tenido la ciudad de Chimbote, ninguno desarrollo planes para 

conservar y tratar de revalorar la identidad cultural de Chimbote, 

así mismo se debe tener en cuenta que la necesidad de revalorar 

y recuperar nuestra identidad cultural no es meramente 
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administrativa, sino que esos valores deben inculcarse a las 

generaciones posteriores donde ellos puedan tomar acciones 

positivas en pos de recuperar la identidad cultural de Chimbote. 
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1.3. MARCO REFERENCIAL 

1.3.1. MARCO CONTEXTUAL 

1.3.1.1. Físico espacial 

El distrito de Chimbote ubicado en la provincia del Santa, región 

Ancash, es una ciudad con un crecimiento urbano desmesurado en los 

últimos 15 años, esto trajo consigo mayor esparcimiento residencial y 

por lo mismo mayor crecimiento en población joven. Chimbote se 

caracteriza por tener una población de economía media en su mayoría, 

sin embargo, también existen masas de población con carencias 

económicas graves, y esto ha generado un resultado dificultoso para el 

desarrollo educacional, cultural y económico para cierto porcentaje de 

la población, que a su vez causa un impacto desequilibrado en el resto 

de la ciudad. 

“El desarrollo de la ciudad en los últimos 10 años ha 

evolucionado a nivel cultural y educacional, si se habla de la 

población joven, es esta la que ha demostrado un gran 

cambio sustancial en cuestión de manifestaciones diversas, y 

es que muchos grupos de jóvenes entienden que la expresión 

artística es la mejor forma de ser entendidos, comprendidos, 

valorados y escuchados, y es por esto que nace la expresión 

de carácter urbana, una serie de actividades novedosas y con 

un toque festivo que agrada a la población chimbotana” 

(Cubas, 2017, p.1). 

Se comprende que el arte urbano son actividades de difusión cultural 

innovadoras con temáticas actuales y de interés social participativo, 

las cuales aportan enfoques culturales y recreacionales a la ciudad, 

por lo tanto, aportan un posible dinamismo y cambio para la ciudad, 

siempre y cuando exista una infraestructura donde se lleven a cabo 

estas actividades y estén siempre activas, ya que tenemos centros de 

difusión cultural inutilizadas que no aportan al desarrollo del distrito. 

La población chimbotana vive de sus actividades económicas 

basadas en la industria, la pesca, el  comercio local, pero como 
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característica principal y como actividad predominante está la 

industria de diferentes tipos, un 40% del territorio útil de la ciudad esta 

usada por plantas industriales, y esta tipología arquitectónica forma 

parte de la identidad arquitectónica de Chimbote, ya que muchas de 

estas plantas forman parte del patrimonio, la esencia y la historia del 

distrito. 

“Las composiciones están distribuidas en su mayoría en 

los bodes de la ciudad, dificultando varios aspectos 

ligados a la imagen y trama urbana de la ciudad, por 

ejemplo hay grandes plantas que están a metros de la 

bahía, dejando una vista ciega de la playa, observando 

solo masas de industria sin ningún carácter apreciable; 

otras están muy cerca a áreas con alto valor ecológico, 

en ambos casos los resultados arquitectónicos y 

ambientales son despreciables y restan al desarrollo 

óptimo de la ciudad” (Torres, 2016, p.1). 

 

 
1.3.1.2. Contexto temporal 

 

 Antecedentes de Chimbote 
 

La presente investigación se enfoca en enfatizar la actividad industrial, 

característica de la ciudad, y es así entonces que se habla de hechos 

que vienen desde muchos años atrás. La raíz de Chimbote es la 

comercialización, los productos que ofrecía y ofrece la bahía y la 

ciudad en sí, eran grandes potenciales para el desarrollo del 

comercio, y fue tan grande la producción que empezaron desde la 

pesca artesanal a desarrollarse las grandes empresas pesqueras y 

plantas industriales derivadas de la pesca y también de la producción 

del acero. 

“La pesca ofrece a los pobladores del litoral y también a los 

de la Sierra desde hace miles de años, los productos 

necesarios para su alimentación. La pesca y la recolección de 
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mariscos tienen en el Perú una historia de remota antigüedad, 

y en casi todas las edades y períodos de la prehistoria 

peruana, ambas actividades extractivas aparecen jugando un 

rol de la mayor importancia. Residuos acumulados en 

espesos estratos, en los basurales de la Costa, indican que 

el pescado, obtenido por red o anzuelo, estuvo en el régimen 

alimenticio de los grupos humanos” (Bazán, 2003, p.10). 

Se entiende que por muchos años y mucho antes de 1950 la pesca 

artesanal era actividad principal en la bahía para poder sobrevivir. 

También indica, Bazán (2003), “Establecidos los nativos en la 

bahía, en el remanso norte del Cerro Colorado, utilizaron sus 

aparejos tradicionales para la pesca de consumo directo y la 

venta a los lugares vecinos, incrementando la chalana y la 

balandra. Hasta 1940 o un poco más, estaban en la mar los 

botes a vela, en donde construyeron una ramada que se 

instaló entre los hoy jirones Sáenz Peña y Carlos de los Heros 

a 30 m. de la playa, con piso de cemento y techo de esteras 

en donde se depositaba el pescado desembarcado en las 

chalanas desde los botes para poder generar comercio” 

(p.10). 

La pesca artesanal fue el inicio del boom industrial, pero que no se 

confunda poder vivir, con aprovecharse desmesuradamente de la 

materia prima, que al final y hasta ahora es con lo que vivimos a diario 

en nuestra ciudad. 

 

 

Imagen 7: Veleros de pesca artesanal frente a la bahía. 

Fuente: MPDS, 2016. 
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 Antecedentes del Arte Urbano 

 
“A mediados de los años 90 el término arte urbano ha sido 

utilizado para describir el trabajo de una gran diversidad de 

artistas que poco a poco han ido desarrollado una manera de 

expresarse en las calles mediante el uso de este tipo de artes. 

El Street art o arte urbano al llegar a las calles y a varios 

lugares transitados, pretende generar un gran impacto en la 

sociedad. Bajo este contexto se puede decir que el arte 

urbano puede generar una gran publicidad bajo una buena 

presentación, creatividad y mensaje siendo utilizado en 

diversas temáticas sociales, la misma vida cotidiana, ideas 

surrealistas y hasta publicitarias. Estas y más son suficientes 

razones para dar el impulso de plasmar ideas en espacios y 

poder generar mayor grado de reconocimiento al público que 

observe cada arte” (Santana, 2010, p.8). 

El arte urbano es muy bien visto y acogido en muchas partes del 

mundo, forma parte de la identidad cultural de cada ciudad, población 

o país, y como va pasando el tiempo esta calidad artística ha variado 

y se muestra con menajes mucho más positivos, de expresión liberal 

aprobada y llamativa para el consumidor. 

 

 
“Si salimos y recorremos las calles de Chimbote nos 

podemos encontrar con muchos jóvenes que están 

demostrando su talento a través del arte y promoviendo la 

cultura; algunos están dibujando, otros cantando o tocando 

algún instrumento, actuando, y miles de otras formas de 

expresión artística. Mucha gente los llama “vagos” por 

querer vivir de su talento y el arte, por el simple hecho de 

que están en las calles, pero déjenme decirles que si estos 

jóvenes artistas y talentosos están en las calles, es porque 

no se les ha dado la oportunidad de plasmar su talento 

profesionalmente y mostrarle a todo Chimbote el gran 

talento artístico que poseen” (Gonzales, 2016; p.1). 
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Es así que se entiende que el arte urbano ha venido tomando fuerza 

en los últimos años, y es acogido por la mayor parte de la población, 

sin embargo, está buscando un espacio donde se pueda desarrollar 

de la mejor manera. 

 Antecedentes de la Arquitectura industrial 

 
“En el siglo XVllI llega la revolución industrial de la mano 

(1769) de la máquina de vapor. Es el nacimiento de la 

industria como tal; aparece la fábrica y desaparece el taller 

familiar. Ahora hay una gran cantidad de personas en el 

centro de producción (la fábrica). Sigue habiendo una 

importante promiscuidad fábrica- ciudad. Lo importante es 

producir, la persona importa poco. Se genera una gran 

contaminación ambiental sin preocupación alguna al 

respecto” (Cruz y Caño, 2001, p.41). 

La arquitectura industrial tuvo un gran pronunciamiento en la historia 

del hombre entre fines del siglo XII y siglo XIX con la Revolución 

Industrial que trató de una época de grandes transformaciones en el 

ámbito tecnológico, económico, social y cultural, que tuvo su epicentro 

en Inglaterra. Fue ahí donde empezó la era industrial, y no ha parado 

hasta la actualidad, desarrollándose en todo el mundo y siendo factor 

de producción muy importante en muchos países y ciudades. Como 

se da a notar en la presente investigación, en Perú, en la ciudad de 

Chimbote se han desarrollado muchas plantas industriales, se ha 

manifestado tanto estas actividades que su arquitectura imponente 

industrial es parte característica de la ciudad. 

Para Bazán (2003, p.10), “Iniciada la década del 50 se 

incrementa la capacidad de bodega y las redes de cerco. Este 

proceso de la industria conservera aprovechaba solo los 

filetes del pescado, desechándose el resto que era más del 

50%. Surge entonces la posibilidad de convertir este sobrante 

en harina para alimento de ganado. El mar peruano y en 

especial el chimbotano eran pródigo en la especie de 

anchoveta. Esta pesca fue más efectiva por la abundancia y 
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cercanía de la especie, e iban ubicándose fábricas 

exclusivamente para la harina de anchoveta. Las primeras 

fábricas de conserva de bonito se instalaron en la zona de la 

ciudad de Chimbote, en el área de Miramar, La Florida, La 

Caleta y la parte oeste del barrio de Acero. Es preciso anotar 

también que se instalaron las fábricas de Samanco en 1944 

y Coishco en 1947. Las de harina de pescado se iniciaron en 

la parte del barrio de Acero; como la Bibaco, Alimentos del 

Mar, Espalia, Marítima Pesquera, Inca Fishing y Chapsa”. 

 

 
Imagen 8: Embarcación pesquera Energía. 

Fuente: Historia de Chimbote, 2003. 

 
1.3.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.2.1. Centro Cultural y Arte Urbano (V2) 

 Difusión: 

 
“Hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de 

conocimientos, etc., llegue a conocimiento de muchas 

personas” (Lorenz, 2017). 

 Dinamismo: 

 
“Energía activa y propulsora. Nuestro entorno define un 

espacio cambiante de movimientos excitados y 

acontecimientos enlazados caracterizados por la variación 

constante de los escenarios –y de las configuraciones- a ellos 
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asociados. Los de un tiempo mutable y fluctuante, en 

desarrollo, que traduce su propia naturaleza activa, animada e 

inquieta –pero que también extrema esa capacidad de cambio 

implícita en el propio potencial de la movilidad y del 

intercambio- “(DMAA, 2001). 

 Expresión: 

Representación, con palabras o con otros signos externos, de 

un pensamiento, una idea, un sentimiento, etc. 

a. Expresión Artística: 

 
“La Expresión Artística tiene un amplio campo de estudio, ya 

que permite plasmar de manera visual y simbólica los 

pensamientos del autor, es decir, se pueden advertir las ideas 

generadas en la imaginación del artista cuando se observa su 

obra terminada. En algunas ocasiones el artista sólo plasma 

sus inquietudes, otras veces, coloca dentro de su obra el 

elemento que se vuelve el centro de la composición que 

realiza, aunque plasme varias imágenes, sin embargo, existe 

una que es la idea principal de su inspiración y en torno a ella, 

todos los elementos se conjugan y combinan, dando origen a 

una obra catártica, como lo es el Guernica de Picasso” 

(Bartra, 2011). 

 Arte: 

“Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad 

estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas 

bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido” (Bartra, 

2017). 

a. Arte Urbano: 

 
“El concepto de arte urbano, también llamado arte callejero, que es 

una versión traducida de la expresión inglesa Street art, hace alusión 

a todo el arte que está realizado en la calle, en la vía pública y 

normalmente son actividades ajenas a la ley siendo ilegal, dando 

lugar a controversias y enfrentamientos entre sus adeptos y sus 
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detractores. Esta forma de arte público sucede por iniciativa 

exclusiva del artista, sin permiso ni encargo previo, y cuyo resultado 

es abandonado así que la obra está terminada” (Bartra, 2017). 

b. Bellas Artes: 

 
“Se consideran a todas aquellas formas artísticas que buscan la 

representación estética de la belleza o de la realidad 

independientemente de su funcionalidad o de su objetivo práctico. 

Mientras que normalmente se confunde al concepto de Bellas Artes 

sólo con pintura, la verdad es que el mismo incluye otras formas 

artísticas tales como la escultura, la arquitectura, la música, la danza, 

el cine, el teatro y otras más novedosas como la fotografía o el 

diseño” (Bartra, 2017). 

c. Grafitis: 

 
“Los grafitis son expresiones artísticas humorísticas o críticas 

que se escriben o dibujan generalmente en los muros públicos 

de los espacios urbanos, y que plasman inscripciones o 

pinturas de contenido a veces grotesco, a veces irónico, que 

reflejan normalmente la ideología popular y realidad social del 

momento” (Bartra, 2017). 

d. Arquitectura y Diseño: 

 
“Es el arte de ordenar las superficies y volúmenes en un espacio para 

habitación humana, lugares de reuniones públicas o monumentos 

conmemorativos. La función primaria de la arquitectura es la 

protección contra la intemperie y otros factores hostiles del medio 

ambiente. Su función secundaria es satisfacer las necesidades 

privadas y públicas, así como las estéticas. En la arquitectura, se 

conjugan el arte y la técnica de proyectar, emplazar, construir y 

adornar edificaciones, creando espacios en función de alguna de las 

dimensiones de la vida humana. La ordenación del espacio vital se 

delimita generalmente por volúmenes sólidos (elementos tectónicos 

como muros, vigas, cubiertas o losas, pilares, arcos, etc.), los cuales 

determinan la forma y configuración del espacio” (Bartra, 2017). 
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e. Danza: 

 
“La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se 

realizan con el cuerpo, principalmente con los brazos y las 

piernas y que van acorde a la música que se desee bailar” 

(Bartra, 2017). 

f. Música: 

 
“Es el Arte de organizar sensible y lógicamente una 

combinación coherente de Sonidos y Silencios utilizando los 

principios fundamentales de la Melodía, la Armonía y el Ritmo, 

mediante la intervención de complejos procesos psico- 

anímicos” (Bartra, 2017). 

g. Pintura: 

 
“En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de 

teoría del color y de composición pictórica, y el dibujo. La 

práctica del arte de pintar, consiste en aplicar, en una superficie 

determinada —una hoja de papel, un lienzo, un muro, una 

madera, un recorte de tejido, etc.— una técnica determinada, 

para obtener una composición de formas, colores, texturas, 

dibujo, etc. Dando lugar a una obra de arte según unos 

principios estéticos” (Bartra, 2017). 

h. Cinematografía: 

 
“Es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma 

rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, 

mostrando algún vídeo o película” (Bartra, 2017). 

i. Fotografía: 

 
“Técnica de obtención de imágenes por la acción química de la 

luz sobre una superficie con unas características 

determinadas” (Bartra, 2017). 

 Festival: 
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“Conjunto de actuaciones o representaciones dedicadas a un 

arte o a un artista que tienen lugar en un período determinado, 

a veces con carácter de competición” (Sánchez, 2005). 

 Emisor: 

“El emisor es uno de los elementos de la comunicación y se 

caracteriza por ser quién transmite el mensaje a través de un 

canal hacia un receptor” (García, 2016). 

 
a. Emisor artístico: 

 
“En el sistema comunicativo del arte, el emisor del mensaje es 

el artista: pintor, compositor, escultor, coreógrafo, fotógrafo, 

director, guionista, poeta, entre otros que al realizar su obra de 

arte, expresa sus sentimientos, emociones, juicios, y 

valoraciones sobre el mundo que le rodea acorde con sus 

vivencias personales y artísticas, puntos de vistas ideológicos, 

que conforman su concepción del mundo” (García, 2016). 

 

 
 Receptor: 

“Receptor, en teoría de la comunicación, es el agente (persona 

o equipo) que recibe el mensaje, señal o código emitido por un 

emisor, transmisor o enunciante; es el destinatario que recibe 

la información”. García, 2016). 

a. Receptor Artístico: 

 
“El punto culminante en el sistema de comunicación del arte es 

la percepción de la obra por parte del espectador, ya que es en 

ella donde se verifica la comunicación. Al comprender el 

mensaje plasmado en la obra, el espectador obtiene toda la 

información artística y establece la comunicación con el artista. 

En el proceso de percepción artística la lectura del mensaje 

dependerá de la capacidad y educación que tenga el 

espectador para su interpretación, en la que influye el ambiente 
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del lugar, el momento en el que se realiza y su preparación para 

enfrentarse a la obra” (García, 2016). 

 Mural: 

“Es una imagen que usa como soporte un muro o pared. Ha 

sido uno de los soportes más usuales de la historia del arte. La 

piedra o el ladrillo es el material del que está hecho este 

soporte” (Bartra, 2017). 

a. Mural Artístico: 

 
“Es el resultado de la actividad de pintar muros actualmente de 

carácter artístico, verdaderas obras de arte con el fin de 

trasmitir mensajes positivos a la comunidad” (Bartra, 2017). 

 Sociedad: 

 
“Las sociedades humanas son entidades poblacionales; dentro 

de la población existe una relación entre los sujetos 

(habitantes) y el entorno, ambos realizan actividades en común 

y es lo que les da una identidad propia. También, sociedad es 

una cadena de conocimientos entre varios ámbitos, 

económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento. 

Además, dentro de la sociedad existen varias culturas que son 

creadas por el hombre, y esas culturas tienen su propio 

territorio para poder desarrollar una interacción acertada con 

los sujetos de mismas creencias, costumbres, 

comportamientos, ideologías e igual idioma” (Sánchez, 2005). 

 Cultura: 

 
“La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y 

prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo 

específico” (Eagleton, 2001). 

Se entiende que la cultura como el conjunto de aspectos o 

actividades humanas que se concentran en un determinado 
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lugar y que estas son compartidas entre una sociedad o 

civilización que tienen los mismos intereses en particular 

 Identidad Cultural: 

 
“La identidad cultural de un pueblo viene definida 

históricamente a través de múltiples aspectos en los que se 

plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 

comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 

creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad 

cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto 

de la colectividad” (González, 2000, p. 43). 

1.3.2.2. Arquitectura Industrial (V1) 

 Puerto: 

 
“Lugar resguardado del viento a la orilla del mar o de un río 

donde las embarcaciones pueden detenerse y permanecer 

seguras, que dispone de instalaciones para hacer reparaciones 

o realizar operaciones de embarque y desembarque” (Lawi, 

2015). 

a. Puerto Pesquero: 

 
“Significado de Puerto Pesquero: Es aquél sitio en el cual la 

actividad portuaria fundamental es la pesca y donde se 

establecen un gran número de pesquerías que aprovechan su 

frente de agua para realizar sus funciones de recepción 

(descarga), resguardo (almacenamiento), conservación y 

distribución del producto pesquero, debe estar provisto de 

obras, instalaciones y servicios en agua y tierra” (Lawi, 2015). 

 Infraestructura: 

 
“Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios 

que están considerados como necesarios para que una 
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organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente. Por otro lado, la infraestructura es la 

base material de una sociedad y la que determinará la 

estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma, 

incluyéndose en estos niveles las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción que en la misma se dan” (Hernández, 

20015). 

 Tejido Urbano: 

 
“Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. 

Las edificaciones, vías e infraestructura construida cubren 

artificialmente la superficie del terreno de manera dispersa y 

discontinua, ya que el resto del área está cubierta por 

vegetación” (Meléndez, 2004). 

 Tipología Arquitectónica: 

 
“La tipología, literalmente es el estudio de los tipos o clases, se 

encarga, en diversos campos de estudio, de realizar una 

clasificación de diferentes elementos. La tipología es la ciencia 

que estudia los tipos o clases, la diferencia intuitiva y 

conceptual de las formas de modelo o de las formas básicas. La 

tipología se utiliza mucho en términos de estudios sistemáticos 

en diversos campos de estudio para definir diferentes 

categorías” (Meléndez, 2004). 

 Industria: 

 
“La industria es la actividad que tiene como finalidad de 

transformar las materias primas en productos elaborados o 

semielaborados utilizando una fuente de energía. Además de 

materiales, para su desarrollo la industria necesita maquinaria 

y recursos humanos organizados habitualmente en empresas 

por su especialización laboral. Existen diferentes clases de 

industrias en virtud del propósito ético fundacional de su 
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actividad y tipos que la demarcan en ámbitos sectoriales según 

sean los productos que fabrican” (Caño, 2001). 

a. Industria Siderúrgica: 

 
“Sector de la industria del metal que se ocupa de extraer el 

hierro y trabajarlo. A través de la siderurgia se pueden conferir 

diversos tratamientos al hierro para conseguir distintas 

aleaciones y tipos de minerales. En la naturaleza, el hierro 

puede encontrarse como sulfuro, silicato, carbonato, hidróxido 

u óxido. De este modo, el primer paso de la siderurgia es la 

explotación de las minas de hierro para obtener este recurso” 

(Caño, 2001). 

b. Industria Naval: 

 
“La industria naval o construcción de barcos hace referencia a 

todas las actividades destinadas a la fabricación de 

embarcaciones. Desde las barcas más pequeñas hasta las 

naves de grandes dimensiones” (Caño, 2001). 

c. Industria Pesquera: 

 
“Industria pesquera o sector pesquero es la actividad 

económica del sector primario que consiste en pescar y 

producir pescados, mariscos y otros productos marinos para 

consumo humano o como materia prima de procesos” (Caño, 

2001). 

 Equipamiento: 

 
De acuerdo al Sistema de Estándares Urbanos (2011, p.16) un 

equipamiento es aquella edificación y/o espacio generalmente 

de carácter público, en los que se brindan los servicios de 

bienestar y complementarios a actividades económicas a toda 

la población. De acuerdo a la función que desempeñan, se les 

conoce como: 



25  

- Equipamiento de Cultura 

- Equipamiento de Salud 

- Equipamiento de Educación 

- Equipamiento de Recreación y Deportes 

- Equipamiento Administrativo 

- Equipamiento de Seguridad 

- Equipamiento de Usos Especiales 

 Equipamiento Cultural 

 
“Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad 

social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para 

realizar actividades de difusión, formación y creación en 

diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de 

entidades” (Estándares de Equipamientos Culturales de 

España, p.130). 

 
 
 

 
1.3.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.3.1. Arquitectura Industrial (VA) 

1.3.3.1.1 Imagen general de la arquitectura industrial 

 Arquitectura, Industria y Entorno 

 
La arquitectura, la industria y su entorno, un conjunto de relaciones 

vitales que habitan y actúan en un determinado espacio, todo cumple 

una función distinta, pero si se agrupan y relacionan, se crea una 

complejidad funcional tanto declinante como eficaz. 

Es así que, Gracia (2009), en su libro titulado, “Entre el paisaje y la 

arquitectura”, afirma lo siguiente: “La productividad se expresa 

directamente utilizando el medio natural como soporte de la 

producción, sea extrayendo bienes y materiales de su seno, sea 

utilizando el territorio para la implantación de instalaciones 

productivas o comerciales” (p.24). La productividad de un lugar 
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depende de los recursos que pueda ofrecer, en el caso del distrito 

Chimbotano es fuente ideal para explotación de bienes de producción, 

sin embargo, el aprovechador consumista, no debe exagerar de esta 

actividad, ya que si bien es cierto la industria comercial es base 

económica, no siempre es necesario abusar de la situación explosiva 

de estos bienes. 

Como producto de la actividad industrial comercial, se obtiene las 

grandes infraestructuras industriales que conviven con la humanidad 

creando lazos entre industria y entorno social. Así también Pallasmaa 

(2010), en su libro titulado “Una Arquitectura de la Humildad” nos dice 

lo siguiente: “La exposición de la parafemalia técnica del edificio se 

asocia indefectiblemente al paisaje anti humanista de la industria, un 

paisaje que la arquitectura no ha logrado humanizar” (p.18). Se logra 

entender que la intención de la producción industrial es eso, producir, 

sin embargo, convive en un ámbito social y el ente habitable no logra 

captar su aporte como parte del entorno, y la arquitectura local 

también es ajena al apoyo 

que pueda aportar para lograr una relación entre está, la industria y 

su entorno. Finalmente, Pallasmaa (2010), también menciona en su 

libro “Una Arquitectura para la Humildad”, lo siguiente: 

“La interacción entre el hombre y su entorno ha sido cercenada, y el 

entorno se convierte en una cosa, en producto industrial, en un lugar 

de ser una parte más de la personalidad y de la cultura humana, una 

parte de la psique colectiva” (p.26). 

Y es pues que la intervención industrial, en el complejo entorno social 

ha impactado de una manera muy considerable, apartando al hombre, 

de su realidad habitable. Lo cotidiano es apreciar masas industriales 

que se han convertido en límites geográficos de la ciudad, una imagen 

errada a lo que debería ser correctamente, el hecho está en que la 

ciudad se considera una industria y no una forma de existir real. Las 

citas mencionadas aclaran que la producción industrial es viable, sí, 
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pero de una manera en que el desarrollo de esta, sea adecuado a una 

localidad, una ciudad, un espacio vivible, donde el plan inicial debería 

organizarse, en producir, comercializar y vivir con miras de desarrollo 

eficaz. 

 Percepción de la Arquitectura Industrial 

 
La percepción del humano a composiciones de carácter imponente 

siempre es distinta, muchas veces no se entiende el concepto o 

mensaje que una composición arquitectónica quiere trasmitir, y mucho 

más complejo aún, si es una composición de carácter industrial, pues 

estamos acostumbrados a percibir estética, espacios libres y un 

carácter funcional ligado a nuestras necesidades habituales, sin 

embargo residimos en una ciudad donde la Arquitectura Industrial es 

característica propia en masa y aumento, si bien es cierto se ha 

acostumbrado a vivir o lidiar con estas tipologías, para el que percibe 

esto no siempre es claro o entendible como parte de nuestro entorno. 

 

 
Según Pallasmaa (2010), en su publicación titulada “Una Arquitectura 

para la Humildad”, afirma que: 

“El espectador no comprende de modo inconsciente e inmediato el 

principio operativo del edificio y se queda con una impresión de 

incertidumbre y arbitrariedad. De hecho, la facultad perceptiva de una 

persona tiene sus propios límites. El acontecimiento estructural 

debería articularse de una forma simple que pueda comprenderse” 

(p.23). 

Se entiende que mientras más complicada la estructura estética o 

física de un edificio, el personaje receptor no entiende o capta lo que 

está sucediendo. Es lo que pasa con las grandes industrias si bien es 

cierto, su arquitectura cumple para su desarrollo productivo, está 

ubicada en un entorno muy cercano a la sociedad, y la población es 

testigo a diario de estas grandes composiciones y no muchas 

personas entienden su significado como parte de la ciudad. 
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Muchas veces la imposición de una arquitectura desequilibra la 

percepción del usuario. Aguilar (1998) en su libro titulado “Arquitectura 

Industrial, testimonio de la era de la industrialización” indica lo 

siguiente: 

“En un sentido amplio, la construcción de edificios e 

infraestructuras es, en efecto, una industria, por la cual la 

sociedad materializa, transmite y transforma su cultura. Esta 

cultura se observa ante todo en determinadas ramas del arte de 

la construcción, en la arquitectura para la industria, en la 

arquitectura de empresa, en la arquitectura del hierro, en la 

ingeniería de la arquitectura o la arquitectura del ingeniero” 

(p.77). 

Se aprecia, que la intención del mentor en mención es trasmitir la idea 

de que la construcción significa industria, la percepción de toda 

concepción arquitectónica forma parte de una industria, una actividad 

que se muestra enérgicamente ante la vista de su entorno colindante, 

y aún más si se habla de una tipología industrial, la percepción o 

significancia que se logra apreciar ha tomado un valor complejo, que 

poco a poco tiene que involucrarse con los consumidores de esta 

arquitectura. 

Se agrega también que, Pallasmaa (2010), en “Una Arquitectura de la 

Humildad” también afirma lo siguiente: 

“El movimiento moderno es responsable de numerosas obras que, por 

su enérgica fuerza de expresión artística, pueden competir con los 

monumentos arquitectónicos de otras épocas. Pero después de 

haberse transformado, en un lapso de cincuenta años, en la práctica 

constructiva del mundo industrializado, ha perdido tanto la fuerza 

visual como el contenido espiritual” (p.35). 

Se comprende que la historia arquitectónica de las grandes industrias 

fueron en su época grandes consideraciones competitivas de grandes 

obras con otros fines y de gran significado, y es que su majestuosidad 

y estilo en aquellas épocas eran consideradas parte de la arquitectura 
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característica que se realizaba, pasando desapercibido el impacto 

contextual que iba a tener en muchos lugares en el desarrollado del 

tiempo posterior. 

Es por esto que, en la actualidad, el impacto que tienen las plantas 

industriales mal ubicadas causan malestar con su entorno, las 

producciones masivas de muchas de estas afectan al contexto vital 

en todas sus formas, por el lado urbano - arquitectónico también 

causan un impacto negativo, ya que por ejemplo en la ciudad de 

Chimbote, cubren gran parte del borde de la bahía teniendo un 

horizonte de masas estructurales gigantes sin apreciación visual 

atractiva, generando malestar en la población. 

Con esto se quiere entender que los cambios que se generan pueden 

ser positivos o negativos, incluso dándole un cambio de integridad 

funcional a estas plantas industriales podría existir un resultado 

positivo para agregar a la ciudad. 

 

 
1.3.3.1.2 Arquitectura Industrial como parte de la Ciudad 

 Situación de la Arquitectura Industrial en la Ciudad 

 
Para entender la posición actual de la Arquitectura industrial en la 

ciudad, es efectivo relacionar algún caso parecido al que nos 

encontramos, para así poder entender el desarrollo de estas 

tipologías y como pueden aportar más al desarrollo del distrito como 

parte de un proyecto arquitectónico revolucionario. 

Según Franco (2011), en su libro “Frentes de Agua” afirma las 

siguientes condiciones: “Históricamente las ciudades que cuenten con 

bordes de agua han aprovechado su localización privilegiada para el 

desarrollo mercantil; una condición que, en principio propicio la 

integración entre las funciones del puerto y las actividades propias de 

la viuda urbana” (p.18). 
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Pues parece ser común el desorden territorial en muchas partes del 

mundo, ya que, debido a la riqueza de recursos naturales, las plantas 

industriales aprovechan masivamente esa extracción para producir, y 

en cierta parte es fuente vital de ingresos económicos para el lugar 

donde depende, y eso es bueno, pero como se repite están ubicadas 

en zonas de atracción espacial activas, y esto le resta mucho a la 

ciudad en donde están depositadas. 

Por contraste se toma la opinión de Aguilar (1998), en su libro titulado 

“Arquitectura Industrial, testimonio de la era de la industrialización” 

que nos indica lo siguiente: 

“Su estudio nos aproxima a una mejor comprensión de las estructuras 

y los mecanismos que han generado el desarrollo de las sociedades 

técnico-industriales, sus fuentes de energía, sus lugares y espacios 

de trabajo, su organización productiva, su forma de responder a una 

economía de mercado” (p.71). 

Esto indica la posición total de la arquitectura industrial, donde se 

pronuncia, como se desarrolla, su entorno, su vitalidad, sus espacios, 

y como interactúa con la sociedad, cual es el producto que genera 

esta relación entre industria y entorno, para que así se comprenda la 

situación que genera y se puedan evaluar los impactos y condiciones 

que se puedan presentar en el estudio de esta tipología. 

También se toma el aporte para contrastar ideas, de Franco (2011), 

en su publicación titulada “Frentes de Agua”, nos recalca lo siguiente: 

“La creciente preocupación por la rehabilitación de las relaciones 

entre la ciudad y el puerto, y el interés simultaneo de impulsar 

procesos de renovación para contrarrestar la expansión de 

actividades propias urbanas hacia las áreas periféricas, han 

promovido el inicio de una tendencia mundial hacia la recuperación de 

estos espacios a través de proyectos inmobiliarios y de espacios 

públicos” (p.19). 
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Esto es de interés general, ya que al realizar estudios o simplemente 

dándonos cuenta de la realidad problemática del puerto, llegamos a 

obtener un diagnostico notable, la ciudad está dividida entre la bahía 

y los ciudadanos, quitándonos la vitalidad de residir en una ciudad con 

un paisaje horizontal que podamos apreciar siempre. 

Es por eso que el resultado eficaz siempre es proponer proyectos de 

reubicación de estas industrias o porque no, adecuar otros usos 

importantes a estos edificios, dándoles otro enfoque de funcionalidad 

que sean compatibles con el tipo de ciudad que presenciamos, en este 

caso una ciudad con un borde de agua, con actividades variadas que 

puedan realizarse. 

Teniendo una gran alternativa para ayudar al desarrollo del distrito con 

proyectos que beneficien, la imagen de la ciudad, la relación entre la 

bahía y los ciudadanos, el desarrollo cultural y nuevos conceptos de 

arte urbano, la jerarquización de un uso industrial con nuevas 

funciones para no perder la esencia arquitectónica y la calidad de 

espacios industriales para nuevas reformas de habitabilidad. 

 Arquitectura Industrial como Patrimonio Cultural 

 
La arquitectura Industrial forma parte de la historia mundial durante 

muchos años, el desarrollo total de estas ha ejercido un hito en la 

historia y muchas de estas obras se consideran patrimonios o 

infraestructuras con mucho valor significativo. 

Nos dice Aguilar (1998), en su libro “Arquitectura Industrial, testimonio 

de la era de la industrialización” lo siguiente: “Los valores 

testimoniales singulares representativos, así como los históricos, 

sociales, técnicos y territoriales, han sido reconocidos y valorados en 

muchos de los elementos industriales seleccionados” (p.76). Es como 

se mencionaba antes, muchas de las composiciones industriales a lo 

largo de los años han sido reconocidas por su nivel arquitectónico o 

impacto en la sociedad, ahora contrastando a los equipamientos 

industriales que tiene la ciudad de Chimbote, muchas de estas tienen 
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un gran significado y por tal motivo podemos acoger una industria muy 

valorada para darle una percepción arquitectónica diferente, para 

aprobación de la ciudad. 

Casado (2009) en su libro “La arquitectura de la Industrialización”, nos 

menciona lo siguiente: 

“La progresiva valoración de estos objetos industriales como 

poseedores de una categoría estética (como bellos) supone de hecho 

poner en cuestión el concepto idealístico tradicional del arte y de la 

belleza. Ya que está minando la misma base de esa concepción al 

relegar al individuo, al “genio”, frente a la masa, a las “mentes 

anónimas” en el proceso de su producción” (p.25). 

Esta tipología arquitectónica resuelve un carácter en la ciudad de 

Chimbote, característica principal del distrito, hace que esta tipología 

por su cantidad y jerarquización forme parte ya de alguna manera 

patrimonio cultural de la ciudad, forma parte de su identidad, y se ha 

convertido en complemento fundamental del puerto, teniendo un 

territorio con esta tipología arquitectónica establecida. 

También nos dice Aguilar (1998), en su libro “Arquitectura Industrial, 

testimonio de la era de la industrialización” que: 

“Un edificio que alberga un conjunto de máquinas o un sistema de 

trabajo o una actividad comercial o una infraestructura, dentro de un 

entorno determinado, es un tema del que se es consciente. Pero pese 

a ese interés creciente todavía falta una sensibilización de la opinión 

pública, falta una formación especializada por parte de quienes van a 

intervenir en los programas de conservación y de rehabilitación de 

este patrimonio” (p.75). 

Entendemos que el uso industrial es parte de la potencia económica, 

pero debido a su impacto negativo por su ubicación en la ciudad 

genera desorden y no aporta al desarrollo de la imagen de la ciudad, 

y la población debería ser cómplice de generar un interés mayor, para 

solicitar proyectos que le aporten otros usos, o posibles adecuaciones 
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funcionales distintas y quizá generar un mayor interés patrimonial a 

estas composiciones arquitectónicas. 

1.3.3.2. Dimensiones de la Arquitectura 

1.3.3.2.1. Conceptual 

La dimensión conceptual es la base de todas las teorías, la 

conceptualidad e ideología de la arquitectura, ayuda a entender, 

percibir e interpretar las obras arquitectónicas en su totalidad. Las 

definiciones y conceptos son base fundamental para desarrollar la 

arquitectura. 

Por ejemplo, Montaner y Salvi (1996), en su publicación titulada 

“Memos es más, minimalismo en arquitectura y otras artes”, nos 

apuntan lo siguiente: 

“Procedan de donde procedan, ambos eslóganes constituyen el signo 

de un patrimonio irrenunciable, ambos representan dos principios 

operativos y, como tales, fueron recogidos par los artistas de nuestro 

siglo. En particular, obviamente, por los continuadores de la obra 

miesiana, los arquitectos” (p.70). 

Refiriéndose a “menos es más” y “casi nada”, se logra entender que 

el concepto o inicio más acertado de la arquitectura, proviene de estos 

dos eslóganes, pues la arquitectura parte de la nada, y la mejor 

demostración de este arte, se debe a esto, y se explica el arquitecto 

toma parte de una nada, resuelve necesidades y el resultado ideal, es 

lograr una composición arquitectónica que se muestra sencilla y 

trasmita su finalidad. 

Además, Ando (1991) en “Hacia nuevos horizontes de la arquitectura” 

su libro, indica: 

“El pensamiento arquitectónico se sustenta en la lógica abstracta 

entendiéndola más que como una reducción de la condición concreta 

de la realidad, como la exploración reflexiva que permite capturar 

cristalizando- la complejidad y riqueza del mundo. ¿Acaso no fue este 
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tipo de pensamiento uno de los mejores aspectos del Movimiento 

Moderno?” (p.76). 

Como se indica la generación moderna y general de la arquitectura, 

se concibe de la simplificación de hechos naturales y reales de las 

necesidades del usuario, y estos hechos originan un producto 

abstracto, es ahí de donde la arquitectura parte y se transforma para 

llegar a una forma determinada, una forma que cumple con las ideas 

necesarias y dotes abstractos para plasmarse en un solo fin. 

También y, por último, Eisenman (1984) en su libro “El fin del clásico”, 

indica lo siguiente: “La Arquitectura, desde el siglo XV hasta nuestros 

días, ha estado bajo la influencia de tres “ficciones”: representación, 

razón e historia” (p.107). 

Pues como se refiere, la arquitectura siempre se rigió a estos tres 

factores, la representación, como una interpretación de lo que se 

busca materializar, luego de ser entendida; la razón, como noción 

clara y estricta de lo que se debe realizar para cumplir requerimientos 

solicitados, siempre reales; y la historia, fundamental a la hora de 

crear arquitectura, es un parámetro, normal y ley que se debe respetar 

y llevar de la mano a la hora de crear. 

1.3.3.2.2. Semiótica 

 

 
La semiótica vendría a ser la ciencia, que trabaja los signos con los 

que se comunican los humanos, por lo tanto, semiótica en 

arquitectura, vienen a ser los signos y lenguaje arquitectónico que 

transmiten los edificios o composiciones arquitectónicas hacia el 

espectador. 

Según Montaner y Salvi (1996), en su publicación titulada “Menos, es 

más, minimalismo en arquitectura y otras artes”, apuntan lo siguiente: 

“El minimalismo, en suma, se manifiesta tanto en la reducción de los 

elementos de lenguaje como en la simplificación de las formas, tanto 
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en la búsqueda de la transparencia y la inmaterialidad coma en la 

creación de formas sólidas, opacas, contundentes, estables y 

gestálticas” (p.71). 

En este caso se presenta el arte minimalista de la arquitectura. Este 

estilo arquitectónico, expresa mucho en casi nada, y pues es lo que 

busca finalmente manifestar, en su sigilo total, lo que se logra 

entender cuando aparece comunicación entre edificio y espectador, 

es pureza, limpieza, dedicación, transparencia, estabilidad, y muchos 

de estos símbolos son lo que se logran entender percibiendo este tipo 

de arquitectura. 

Además, Ando (1991) en “Hacia nuevos horizontes de la arquitectura” 

indica: “Al diseñar una casa, un contenedor para la habitación 

humana, pretendo lograr justamente esta unión entre forma 

geométrica abstracta y vida cotidiana” (p.77). El diseño arquitectónico 

busca comprender que desea el usuario para su satisfacción, por lo 

tanto, es primordial entender el lenguaje entre el tipo de usuario y la 

función del edifico a edificarse, para lograr proyectar arquitectura 

adecuada para el espectador. 

Según Pallasmaa (1994), en su libro “Una arquitectura de los siete 

sentidos” indica lo siguiente: 

“Toda experiencia táctil de la arquitectura es multisensorial; las 

cualidades de materia, espacio y escala se miden tanto por la visión 

como por el oído, el olfato, la piel, la lengua, el esqueleto y los 

músculos. La arquitectura comprende siete universos de experiencia 

sensorial que interactúan y se compenetran unos con otros” (p.89). 

La arquitectura se percibe de todas las formas posibles, debemos 

entenderla, pero esto se logra de parte de la arquitectura mostrada, 

su fin es dejar entender y comprender que es lo que manifiesta hacia 

el receptor, como se ha presentado, interactúan muchos factores de 

percepción y cada uno de estos que forma un solo ente, debe 

desplazarse por la composición de la manera más eficaz posible, es 
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ahí donde se lograra la comunicación perfecta entre arquitectura e 

individuo. 

1.3.3.2.3. Contextual 

El factor contextual es clave al momento de proyectar y plantear un 

diseño arquitectónico, la ubicación, su entorno, accesibilidad, 

emplazamiento, limites, colindancias, topografía, etcétera. Todos 

estos son puntos fundamentales al momento de escoger un terreno 

para proyectar arquitectura, debe cumplir esos estados en lo mejor 

posible, para así obtener un buen producto arquitectónico. 

Plazola (1993) en su libro “Arquitectura Habitacional” presenta lo 

siguiente: 

“La ubicación basada en el estudio de esta tipología como centro de 

gravedad de la población, considerando el acceso vehicular por vías 

que estén conectadas por las principales de la ciudad para el acceso 

inmediato, evitar ubicar esta infraestructura cerca al caso urbano y 

que este en un ambiente libre y sea amplio” (p. 64). 

En la presente investigación se tiene por tema principal estudiar la 

tipología industrial para alterar su uso, al cambio de otro uso para bien 

social, es entonces que se comprende que la elección del contexto 

donde se intervendrá este uso arquitectónico, debe contener las 

mejores características contextuales para que se logre un buen 

desarrollo arquitectónico desde este factor. 

El arquitecto Pérez (1995), en su libro “Los hechos de la arquitectura” 

indica lo siguiente: 

“La condición de la arquitectura de estar situada en un lugar preciso 

y, por tanto, de enfrentar y configurar una situación, constituye una de 

sus notas fundamentales. La arquitectura se encuentra siempre en 

dialogo con otras formas o, al menos, con los trazos formales de una 

realidad que existe previamente a ella” (p.58). 
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El contexto o entorno de la arquitectura es muy importante, depende 

mucha la ubicación, para analizar el tipo de arquitectura que se 

realizara, debe existir una armonía o un impacto arquitectónico no tan 

agresivo con el presente entorno, para estabilidad del individuo, es 

cierto que muchas veces puede haber un cambio de imagen con la 

arquitectura que se pueda pretender proyectar, pero esta debido a su 

ubicación no debe impactar tan bruscamente con su contexto. 

1.3.3.2.4. Funcional 

Un edificio está determinado por las acciones que se llevan a cabo 

dentro de sus muros donde cierto número de personas tienen una 

actividad que hacer, y necesitan para ello un marco arquitectónico útil. 

Según Schulz (1998) en “Intenciones en Arquitectura” afirma lo 

siguiente: “Podemos establecer el hecho de que toda acción requiere 

un espacio determinado. A veces, este espacio tiene que estar 

medido con precisión, y otras pueden variar dentro de unos límites 

más o menos determinados para que funcione bien” (p.75). Pues se 

indica lo correcto, toda acción, actividad o función merece un lugar 

correcto y adecuado para manifestarse la función es el factor que da 

vida y mueve el espacio, el uso pretende pronunciarse de la mejor 

manera, pues esa es su finalidad, por lo tanto, se le atribuye un 

espacio arquitectónico de calidad. 

También se puede indicar según Unwin (1997) lo siguiente: “La parte 

funcional debería representar una estructura de acción poniendo de 

manifiesto las características espaciales, topológicas y dinámicas de 

las funciones para hacer un balance dentro de un edificio” (p.143). 

Exactamente la función depende de muchos factores que 

combinándose actúan mejor, el espacio, la topología, la dinámica, 

estos factores, aplicados y estudiados lanzan un resultado, que 

originan un trazo funcional eficaz para el desarrollo habitacional. 

Por último, Pérez (1995), en su libro “Los hechos de la arquitectura” 

afirma que: 
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“La arquitectura se entrecruza más que ninguna otra de las artes con 

el quehacer humano, con su realidad cotidiana y con su historia, No 

se trata por tanto de una condición adicional, sino del propio modo del 

ser de la arquitectura. Su forma y su modo de acción se dan en ese 

contacto estrecho con la actividad humana” (p.55). 

La función nace, por el accionar del usuario, está relacionada en su 

totalidad con su vida y su forma de expresión, su forma de hacer las 

cosas, dan resultado a las diversas maneras de funciones que 

existen. Y que se agrupan o mezclan muchas veces; o actúan 

independientemente como prioridad en alguna composición o espacio 

arquitectónico.} 

1.3.3.2.5. Espacial 

El tratamiento de espacios es necesario, ya que se necesitan ciertas 

consideraciones para la intervención en ellos, entonces para esto se 

toma consideración la escala humana que es el factor condicionante 

para hacer sentir al usuario dentro de un contexto familiarizado, y para 

este tipo de edificación se toma en cuenta la escala monumental por 

los mobiliarios que serán utilizados en ello y para esta tipología. 

Nos dice Waisman (1975), en su libro “Una Arquitectura Descentrada” 

que: 

“El espacio permanece indefinido, antes de la cual no es sino un 

ámbito de posibilidades, un conjunto de potencialidades. Estas otras 

potencialidades no tendrán nunca idéntico desarrollo en los distintos 

ámbitos pues cada grupo moldeará su medio imprimiéndole un 

carácter propio de acuerdo con su particular historia cultural, sus 

expectativas, sus cualidades” (p.26). 

Los espacios son inciertos, millones de espacios indefinidos 

coexistiendo en diversos lugares, y existen muchas posibilidades de 

contrastarlos y volverlos perceptibles a los ojos del individuo. La 

capacidad de la arquitectura vuelve real a los espacios, 

convirtiéndolos en lugares agradables y de confort, donde se pueden 
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realizar diversas actividades, en armonía contenidas en uno o varios 

espacios indefinidos o definidos. 

Además, Ching (1982), en su libro “Arquitectura, Forma, Espacio y 

Orden” nos asegura lo siguiente: 

“De forma constante nuestro ser queda encuadrado en el espacio. A 

través del volumen espacial nos movemos, vemos las formas y los 

objetos, oímos los sonidos, sentimos el viento, olemos la fragancia de 

un jardín en flor. En sí mismo carece de forma. Su forma visual, su 

cualidad luminosa, sus dimensiones y su escala derivan por completo 

de sus límites, en cuanto están definidos por elementos formales. 

Cuándo un espacio comienza a ser aprehendido, encerrado, 

conformado y estructurado por los elementos de la forma, la 

arquitectura empieza a existir” (p.92). 

Todo se concibe en el espacio, toda actividad que realizamos, por 

minúscula que sea, se da en un espacio determinado, visible o no, 

está ahí presente. Por lo tanto, todo espacio pensado 

arquitectónicamente debe tener un fin, y este debe ser estar hecho 

para ser vital, para ser vivido y aprovechado adecuadamente y cumplir 

las necesidades requeridas por el hombre. 

Y, por último, Tschumi (1996) en su libro “Arquitectura y disyunción. 

Fragmentos” nos indica que: “El espacio arquitectónico antes de uso, 

es políticamente neutral; un espacio asimétrico puede ser tan 

revolucionario como uno simétrico” (p.123). 

La arquitectura no siempre es linda, o funcional, o perfecta por ser 

simétrica, en la actualidad la arquitectura moderna demanda 

asimetría, y se presencian espacios internos y externos que son 

iconos mundiales de arquitectura, que efectivamente son asimétricos, 

la variedad, innovación y estilos ha variado mucho, y como las cosas 

cambia y se alteran, la acogida del humando también con ella, 

acogiéndola de la mejor manera y siendo la más acertada hoy en día, 
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los espacios son vitales y deben ser pensados para ser vivibles al 

máximo. 

1.3.3.2.6. Formal 

Uno de los aspectos que más gusta en la arquitectura es la forma, 

porque a priori todo es percibido por la vista, y la forma de una 

composición arquitectónica es lo que llama mayormente la atención 

del usuario. 

Schulz (1998) en su libro ““Intenciones en Arquitectura”, afirma lo 

siguiente: “La orientación formal es solo aparentemente más concreta 

o cercana al tema de la intención de los significados superiores. La 

dimensión formal se abstrae de ese completo que hemos llamado 

totalidad arquitectónica o sino arquitectura” (p.85). 

Y según se indica, la forma es lo más buscado por el usuario, pues no 

siempre es la forma lo primordial en la arquitectura, es más es uno de 

las dimensiones no principales a la hora de diseñar, pues siempre se 

busca tener clara la función, y de esta manera la forma se adecua a 

esta evolucionando un poco. 

Ching (1982), en su libro “Arquitectura, Forma, Espacio y Orden” nos 

asegura lo siguiente: 

“En el contexto de este estudio, la forma sugiere la referencia a la 

estructura interna, al contorno exterior y al principio que confiere 

unidad al todo. Frecuentemente, la forma incluye un sentido de masa 

o de volumen tridimensional, mientras que el contorno apunta más en 

concreto al aspecto esencial que gobierna la apariencia formal” (p.34). 

Como se menciona, la forma está comprendida interna y 

exteriormente, pero siempre el contorno formal es lo que más 

predomina en la composición, al ser la primera impresión que nota el 

humano, la forma siempre será resultado de la función y el espacio 

determinado que tengamos para proyectar, es por eso que se debe 

manejar bien esos aspectos para tener una forma que guarde relación 

con la intención que pretendemos crear. 



41  

Pérez, en su publicación titulada “Los hechos en la arquitectura”, 

presenta lo siguiente: “El sustrato formal de la arquitectura se expresa 

bien en el hecho de que la concepción del proyecto arquitectónico se 

haya apoyado tan fuertemente en los trazos del dibujo, que lo ve como 

una configuración visible” (p.45). 

La forma, por último, es aquel factor que nace de una ida rectora, ya 

que muchas veces lo primero que trazamos es como queremos o 

pensamos que se vera la composición que queremos proyectar. Y 

para el arquitecto, su fin de alguna manera es lograr eso, lograr al final 

la forma que creo en un principio. 

1.3.3.2.7. Constructivo y Estructural 

Toda composición arquitectónica mantiene su vitalidad gracias al 

proceso constructivo que formo parte de su concepción, su 

estructuración, para que se mantenga en pie, y se mantenga erguida 

ante el espectador y su entorno. 

Según la concepción e idealismo de Unwin (1997), afirma lo siguiente: 

 
“La arquitectura y el espacio constituyen parte de los medios de la 

arquitectura. Un edificio se aguanta gracias a su estructura, esta 

también desempeña del espacio en lugares y existen dos maneras de 

verlo, la primera es que se crean las estructuras para luego definir los 

espacios o primero se definen los espacios para formar luego las 

estructuras que se adapten” (p.128). 

Se logra comprender las intenciones del autor en mención, pues el 

sistema estructural funciona en el edifico, como el sistema óseo 

funciona en el humano. Y como parte de la presente investigación, se 

toman consideraciones como priorizar la idea de que, en primera 

instancia el espacio es vital para el desarrollo que se pretenda 

proyectar, por consiguiente, la estructura se debe adecuar a los 

espacios, y no dejar que los espacios se rijan por la estructura. Esta 

combinación es primordial para el eficaz funcionamiento de un 

edificio, por lo tanto, deben coexistir en armonía. 
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Según Zevi (1948), en “Saber ver la arquitectura” afirma que: “La 

arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas 

de los elementos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana 

propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en 

el cual los hombres viven y se mueven” (p.47). La arquitectura es vital 

cuando cumple su ideal, su fin, y esto se da cuando los espacios son 

puros, limpios y agradables. Todo este sistema de vitalidad espacial, 

se complementa con el sistema constructivo, los elementos 

estructurales que son el soporte del espacio, y que siempre deben 

envolver la composición para dale firmeza, más no interrumpir su 

centralidad, dejar que fluya su función dentro del edifico. 

Para Wigley (1994) en su publicación titulada “La deconstrucción del 

espacio”, sostiene que: “Cada estructura es un sistema de orden, un 

mecanismo para articular el desorden, un mecanismo de control” 

(p.100). Finalmente se entiende que la estructura es la articulación de 

toda composición arquitectónica, es el factor que controla y mantiene 

estable toda edificación, esta no puede estar ajena de un sistema 

estructural, debido a que en la actualidad hay muchas opciones 

estructurales que se adecuan a la composición haciéndose parte 

estética de esta. 

1.3.3.2.8. Tecnológico y Ambiental 

La evolución tecnológica y ambiental también ha influido mucho en la 

arquitectura, desde el uso de materiales, procesos constructivos, 

impactos ambientales en consideración y más factores relacionados 

al mundo de la arquitectura y construcción. 

El arquitecto Holl (1992) en su libro “Lugar sin alma”, dice que: “En 

lugar de trabajar en conformidad con la uniformidad tecnológica 

o estilística, esta arquitectura debería abrirse a las irracionalidades de 

los lugares, resistir las tendencias homogeneizantes de la 

estandarización” (p.86). Se logra comprender que la arquitectura no 

debe aferrarse a las condiciones formales de lo cotidiano, gracias a 

los cambios la arquitectura debería apostar por cambios tecnológicos 
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y ambientales diferentes que cambien o le otorguen un estilo mucho 

más moderno. 

Por otra parte, según Quijano (2000), dice que: “La corriente ecológica 

se refiere a reconocer, entender, y respetar la naturaleza, ampliando 

la concepción de la vida a nuevos cambios” (p.34). Para la 

arquitectura, en los últimos años el tema ambiental o ecológico, ha 

tomado mucha importancia, uno de estos factores, por ejemplo, son 

los estudios de impacto ambiental de un proyecto arquitectónico, y 

esto quiere decir realizar estudios o tener consideraciones de los 

impactos que pueda tener un proyecto a realizarse con el medio 

ambiente, si estos resultan ser desfavorables, se debe reducir en lo 

mayor posible, para no alterar el entorno ambiental donde se quiera 

proyectar. 

Finalmente, lo tecnológico y lo ambiental son dos factores que 

intervienen en la arquitectura, y ambos pueden combinarse para dar 

mejores resultados, los cambios de la tecnología permitirán emplear 

nuevas condiciones para desarrollar una mejor arquitectura, 

nuevamente en sentidos de tecnología para su eficiencia y 

modernismo, y en sentidos ambientales, para reducir los impactos que 

pueda generar esta, e innovar para mejores resultados en su totalidad 

arquitectónica. 
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1.3.4. ESQUEMA DE RESUMEN DEL MARCO TEORICO 
 

 

Tabla 1: Esquema de marco teórico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto nace con el propósito de cumplir con la gran demanda 

actual de difusores de arte urbano en la ciudad, vista en la 

investigación, su acogida y su expansión masiva por los espacios 

públicos más recurridos del distrito, también por cumplir con el 

desarrollo en conjunto de la ciudad, ya que esta carece de 

equipamientos de este nivel, que funcionen perennemente y 

contribuyan con la esencia cultural de la ciudad. 

Después de lo expuesto podemos decir que el distrito cuenta con una 

larga lista de industrias con diferentes fines ya mencionados, desde un 

punto de vista arquitectónico, estas infraestructuras forman parte de la 

identidad de Chimbote, forman parte de su característica y en el 

presente estudio se busca tener dos posibilidades, la primera tomar 

como tipología un local industrial que pueda servir como recinto para la 

difusión cultural, ya que estas infraestructuras logran tener grandes 

espacios que se podrían adecuar al uso requerido; o la segunda, 

diseñar un equipamiento cultural con esta tipología industrial, lograr 

crear una composición arquitectónica con estas características y lograr 

el desarrollo de esta gran variedad de actividades que se han 

demostrado en los últimos años en la ciudad. 

Entonces esta investigación tiene como objetivo evaluar la arquitectura 

industrial local para su renovación y adecuación al diseño de un 

Equipamiento Cultural enfocado en el arte urbano del distrito de 

Chimbote. 

¿Cómo es la arquitectura industrial local para su renovación y 

adecuación al diseño de un Equipamiento Cultural enfocado en el arte 

urbano del Distrito de Chimbote? 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 
 

Considerando los problemas detectados y sus consecuencias, es 

necesario generar un estudio que arroje resultados útiles y de veraz 

importancia, ya que esto me ayudará a obtener un diagnóstico de la 

realidad de tipologías sobre la Arquitectura Industrial en el Distrito y 

esto a contrastar con los Centros Culturales existentes en actual 

funcionamiento. 

Entonces este estudio parte de la falta de identidad al caracterizar 

composiciones arquitectónicas con la ciudad, aplicar estas 

características y adecuarlas a un nuevo formato de difusión cultural el 

arte urbano que carece de este equipamiento en cuestión, es por eso 

que es importante realizar este estudio y obtener un proyecto solución 

que aporte a estos problemas. 

1.5.1. Aporte arquitectónico – urbanístico 

La investigación busca la integración de la ciudad, mediante un 

equipamiento arquitectónico fusionado, donde visualmente para 

la ciudad se tiene una industria, pero funcionalmente hay 

variantes culturales y recreativas. Luego esta intervención puede 

ser el comienzo para muchas más así, dejando la esencia 

arquitectónica de la ciudad y generando nuevos usos para el 

distrito. 

1.5.2. Aporte social 

Este proyecto cultural recreativo, es un aporte para la sociedad, 

ya que como se ha presentado antes, genera un aporte a la 

liberación de espacios públicos, y le dará libertad de expresión a 

los difusores del arte urbano en un equipamiento realmente 

adecuado para el tipo de actividades que realizan, y generará un 

nuevo propósito social cultural recreativo donde acudir, y poder 

ser parte de este movimiento. 
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1.5.3. Aporte académico 

Esta investigación es inusual por el tipo de convicción que tiene, 

ya que no se ha visto antes desarrollarse renovaciones edificios 

característicos de la ciudad para darles un nuevo uso de interés 

social, por lo tanto, es un aporte al comienzo de nuevas ideas 

ligadas con el tema para el desarrollo en conjunto de Chimbote. 

1.6. HIPÓTESIS 

La arquitectura industrial de la ciudad de Chimbote es masiva, por todo 

el recurso que brinda la bahía a todas las plantas, que son de muchos 

tipos de producción desde procesamiento de pescado, hasta 

materiales siderúrgicos. La tipología arquitectónica industrial mas 

predominante se encuesta en los bordes de la ciudad, esta es común, 

grandes parcelas con composiciones macizas que no forman ni la mitad 

de su área total, estas composiciones son cerradas, grandes y causan 

vértigo visual ante el usuario, pero a la vez es muy interesante el hecho 

de intervención para un posible cambio de uso que aporte a la ciudad. 

 

 
1.7. OBJETIVOS Y PREGUNTAS 

1.7.1. Objetivo general: 

 Evaluar la arquitectura industrial local para su renovación y 

adecuación al diseño de un Equipamiento Cultural enfocado en el 

arte urbano del Distrito de Chimbote 2018. 

1.7.2. Objetivos específicos: 

 Identificar los requerimientos y demanda del arte urbano, para su 

adecuación arquitectónica formal en el distrito de Chimbote. 

 Analizar y diagnosticar el estado de las tipologías arquitectónicas 

de nivel industrial en la ciudad de Chimbote para su posible 

adecuación a un tipo de uso Cultural 

 Conocer las características arquitectónicas que debe tener una 

edificación industrial para adecuar el uso de carácter cultural de 

nivel distrital. 
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1.7.3. Pregunta Principal: 

 ¿Cómo es la arquitectura industrial local para su renovación y 

adecuación al diseño de un Equipamiento Cultural enfocado en el 

arte urbano del Distrito de Chimbote 2018? 

1.7.4. Preguntas Derivadas: 

 ¿Qué tipo de requerimientos y demanda tiene el arte urbano, 

para su adecuación arquitectónica formal en la ciudad de 

Chimbote? 

 ¿Cuál es el diagnóstico del estado de las tipologías 

arquitectónicas de nivel industrial en la ciudad de Chimbote para 

su posible adecuación a un tipo de uso Cultural? 

 ¿Qué tipo de características arquitectónicas 

debería tener una planta industrial para adecuar los 

usos de carácter cultural de nivel distrital? 
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RESULTADOS 

OBJETIVOS 

PROBLEMA 

TEMA 

II. MÉTODO 

2.1. ESQUEMAS DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Imagen 9: Esquema de proceso de investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Tipo de Investigación 

2.2.1.1. Según su Enfoque 

a) Cualitativa 

 
La presente investigación es cualitativa, ya que, por las 

variables establecidas, indicadores y bases teóricas que 

se han ido aplicando, demando buscar cualidades de 

todos estos factores en Chimbote, siendo muy 

específicos, concretos y precisos para poder 

observarlas, mencionarlas y solicitar piones al respecto. 

2.1.1.2.         Según su Alcance 

b) Transversal 

 Descriptiva 

 
La presente investigación es descriptiva, ya que 

busca identificar y analizar distintas tipologías de 

arquitectura industrial en la ciudad, para poder 

escoger la que mejor cumpla con factores 

arquitectónicos que permitan adecuar un centro 

cultural a ella. 

 Explicativa 

 
La presente investigación es explicativa ya que se 

analizarán los objetos de estudio señalados, tales 

como plantas industriales, centros culturales, y 

desarrollo de actividades culturales de arte urbano, 

cada una específicamente que profundizaran el 

estudio para la mejora en el impacto que producen 

en la ciudad de Chimbote. 

 Correlacional 

 
La presente investigación es correlacional, ya que 

genera una correlación de causa y efecto entre las 
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dos variables que se están tratando en la 

investigación, siendo el impacto que pueda generar 

la Arquitectura Industrial (VA), aplicada a la 

adecuación de un Centro Cultural con enfoque de 

difusión de Arte Urbano (VR). Así logrando el 

conocimiento total del tema a investigar. 

 
 
 

2.3. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

2.3.1. Identificación de la variable 

“Estudio de 

 
 

 
locales para 

revitalización y adecuación al diseño de un equipamiento cultural 

enfocado en la Difusión del Arte Urbano en Chimbote”. 

infraestructuras industriales 
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2.2.3. Matriz de consistencia 
 

Tabla 2: Matriz de consistencia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.1. Universo: 

En este punto se considera las variables del título de 

investigación, en esta investigación el universo estará basado en 

el objeto de estudio que es “infraestructuras industriales” y a su 

vez se considera la variable que es “equipamiento cultural”. 

2.4.2. Población: 

En este aspecto la población será considerada según el 

universo, en Nuevo Chimbote: − Centro Educativo En Nuevo 

Chimbote existen 30 equipamientos industriales de los cuales 

fueron seleccionados: El Complejo Industrial Grupo Caldas 

E.I.R.L. y La Planta Envasadora de Gas COSTAGAS. 

 
2.4.3. Muestra 

No Probabilística, ya que la muestra se escogió bajo 

determinados criterios del investigador y no de una forma 

aleatoria. En este aspecto serán considerados criterios para 

obtener información que sea de gran aporte a la investigación, 

pueden ser expertos o casos de estudio. En esta investigación 

se seleccionaron dos tipos la observación y la entrevista. 

2.4.4. Selección 

- Observación: 

 
En este criterio se aplicará esta técnica a casos de estudios 

arquitectónicos como los locales e internacionales para 

comparar la realidad con los criterios arquitectónicos 

internacionales. 

a) Casos Locales: 

De las más de 30 edificaciones industriales, dentro de 

Chimbote y Nuevo Chimbote, se tomaron como muestra de 

intervención dos complejos, El Complejo Industrial Grupo 

Caldas E.I.R.L. y La Planta Envasadora de Gas COSTAGAS. 
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 El Complejo Industrial Grupo Caldas E.I.R.L. es un 

equipamiento que se dedica a la fabricación de 

equipos de acero, montajes de estructuras 

metálicas, mantenimientos, montajes, etcétera. 

Cuenta con grandes áreas para el desarrollo de 

sus actividades industriales 

 La Planta Envasadora de Gas COSTAGAS, es una 

industria dedicada a la producción de envases de 

gas y llenado también de este, su territorio es de 

dimensiones regulares, y se ubica frente a los 

humedales ecológicos. 

 
 

- Entrevista: 

 
Se practicará la entrevista a profesionales que conozcan el tema 

de arquitectura industrial para considerar otros puntos de vista 

que serán de gran aporte a la investigación. 

a) Arq. Giancarlo Figueres: 

Arquitecto especialista en arquitectura industrial. 

b) Daniel Méndez Risco: 

Profesional que labora y proyecta difusión de cultura urbana. 

c) Jorge Luis Cubas: 

Profesional que labora y proyecta difusión de cultura urbana. 

 

 
2.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.5.1. Técnicas o métodos 

 
- Observación 

 
Esta técnica se podrá aplicar de dos maneras: en campo y 

mediante documentación oficial y legal (planos, memoria 

descriptiva, etc.). En campo se medirá las siguientes variables: 

tipologías arquitectónicas industriales, centros culturales; 



55  

actividades de difusión cultural de arte urbano; tecnológico 

ambiental (iluminación artificial y la acústica) y el aspecto 

contextual (acceso, edificaciones adyacentes y topografía). Y 

mediante documentación se analizarán las siguientes 

variables: plantas industriales, centros culturales, tipos, 

clasificación, área, distribuciones, etc. 

 

 
- Entrevista 

 
La entrevista se realizará específicamente para identificar los 

requerimientos que se va a necesitar en el centro cultural 

adecuado en una planta industrial para el desarrollo de las 

nuevas actividades de cultura y arte urbano, y para ello esta 

técnica de investigación será dirigida a los profesionales que 

laboran y proyectan en estas tipologías, y también a arquitectos 

especialistas en el caso. 

 

 
- Encuesta 

 
La encuesta se realizará para poder entender las necesidades 

de la gente y que busca la población que emite y recibe esta 

difusión cultural, si para ellos es importante tener un proyecto 

arquitectónico de este nivel, y para esto, seria dirigida a los 

jóvenes que muestran esta diversidad de arte urbano y parte 

de la población que no está de acuerdo. 



 

 

 

2.5.2. Matriz de recolección de datos 
 

Tabla 3: Matriz de recolección de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 10: Esquema de método de análisis. 

Fuente: Elaboración propia. 

Arq. Juhani Pallasmaa - ‘’Una arquitectura para 

la humildad’’. 

COMPARACIÓN ENTRE 

ENUNCIADOS DEDUCIDOS 

(TEORÍAS) Y LA EXPERIENCIA 

(REALIDAD ESPACIAL,SOCIAL 

Y TEMPORALMENTE 

FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

HIPÓTESIS EXPERIENCIA 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA 

MÉTODO HIPOTÉTICO 

DEDUCTIVO 

CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

RESULTADO 

LISTADO DE 

PREGUNTAS 

 
Arata Isosaki – ‘’Centro Cutural Caixa Forum’’. 

Fábricas Cros’’. 

 
Origin Architect – ‘’Centro Cultural Teatro77’’. 

‘’Centro Cultural George Pompidou’’. 

 
Díaz y Díaz Arquitectos - ´´Centro Cultural 

Arq. Jorge Lobos – ‘’Tesis Arquitectura Cultural’’. 

 
Arq. Renzo Piano y Arq. Richard Rogers – 

Arq.Cruz López y Arq. Caño Gochi – 

‘’Construcción y arquitectura industrial para el 

siglo XXI’’. 
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2.7 ASPECTOS ÉTICOS 

2.7.1. Aporte Social 

El presente trabajo de investigación, es un aporte para la sociedad, 

ya que como se ha presentado antes, genera un aporte a la 

liberación de espacios públicos, y le dará libertad de expresión a 

los difusores del arte urbano en un equipamiento realmente 

adecuado para el tipo de actividades que realizan, y generará un 

nuevo propósito social cultural recreativo donde acudir, y poder ser 

parte de este movimiento. 

2.7.2. Validez de la Investigación 

El contenido de esta investigación es de total originalidad ya que 

cada información es auténtica, ya que sigue un método común 

permitiendo que los resultados que están plasmados sean propios 

y legítimos, por otro lado, se emplearon fuentes información, y 

teorías de autores que han aportado a la investigación, cada uno 

de los profesionales fueron citados y mencionados con la finalidad 

de que el contenido de este trabajo sea único y auténtico. 

 

III. RESULTADOS 

3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

“Identificar los requerimientos y demanda del arte urbano, para su 

adecuación arquitectónica formal en el distrito de Chimbote”. 

 

 
Tabla 4: Objetivo específico 1 

ARTE URBANO (VR1) 
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1. ¿A qué se debe el gran crecimiento y acogida de esta 

nueva tendencia de expresión artística urbana – urbana 

en Chimbote? 

3.1.1.1. Entrevista – ENT.01 
 

La entrevista se le realizo al emprendedor proyectista, Jorge Luis 

Cubas, representante de “Mochilea Chimbote”, grupo de 

mochileros fotógrafos y “HBC” Heavy Boys Crew grupo de 

bailarines que se desarrollan en espacios públicos, así como 

también en grandes escenarios, donde ha conseguido muchos 

logros y menciones. 

Su pasión por el baile y la forma cultural que difunden va más 

allá de solo un pasatiempo, es un estilo de vida, por eso se le 

hizo una serie de preguntas para la entrevista, para obtener 

resultados de esta variable. 

INDICADOR: Consecuencias Urbanas 

 

 
“[…] el crecimiento se debe a que hoy en día, hay 

bastantes escuelas, o entidades que apuestan por el 

talento urbano, y nos incentivan trayendo a profesionales 

de Lima, o incluso de otros países, entonces esto hace que 

los niños, jóvenes o adultos, porque no hay edad para 

bailar o hacer lo que realmente te gusta, se interesen y 

motiven por difundir todo esto, y en efecto es la idea del 

crecimiento […]” (Cubas, 2018, parr.2). 

La apuesta actual por el arte urbano, es una realidad, hoy en día 

todas estas actividades son parte del festival de la ciudad, a 

diario encontramos jóvenes realizando este tipo de actividades 

culturales urbanas, y la motivación que tienen, es que ahora se 

les toma mucha atención, se aprecia y valora su esfuerzo, e 

incluso muchas veces hasta son contratados para festividades. 

O también como en el caso de HBC, invitados a participar en 

concursos nacionales e internacionales. 
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2. ¿Las actividades de arte urbano, han generado un 

buen impacto en la ciudad, como sociedad? 

Es por esta razón que muchas escuelas motivan a esta masa de 

jóvenes trayendo profesionales para capacitarlos y enseñarles 

mucho más, y es por esto que los niños y jóvenes han ido adoptando 

este estilo de vida, porque quieren ser escuchados, apreciados y 

valorados, haciendo lo que realmente les gusta y apasiona; y al final 

estar formando parte de este folklor y estilo cultural que es una nueva 

tendencia, a nivel local, nacional y mundial. 

INDICADOR: Consecuencias Urbanas 

 
“[…] si, si han generado un impacto, ya que como te 

 

dije, estas escuelas o entidades que apuestan por el 

arte urbano, hacen que se generen más competencias 

o concursos, y esto hace que estas actividades, crezcan 

más, haciendo que cada vez más niños y jóvenes, 

quieran ser parte de todo este movimiento de 

competencias y concursos, que a su vez también se 

hace mucho más grande... y si, el impacto en el 

contexto urbano como tú dices, si en la ciudad es 

bastante, ya que esta demanda origina que a nivel 

nacional se creen competencias y así crece más esta 

difusión urbana […]” (Cubas, 2018, parr.3). 

De alguna manera, la expansión de estas actividades es 

relativamente muy buenas y de buenos fines, las competencias que 

se realizan son con fines artísticos, no van más allá de actos de 

delincuencia o vandalismo, como se acostumbraba antes en la 

ciudad. Ahora los jóvenes se agrupan y organizan para competir en 

estos rangos de difusión cultural artística, mediante concurso 

locales, o nacionales. Siendo vitrinas de oportunidades para lograr 

sus metas y difundir lo que les gusta, y está orientado a fines 

culturales y no a actos denigrantes, siendo la mejor oportunidad para 

el futuro de la ciudad y para ellos mismos. 
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3. Y por otro lado, ¿Las actividades de arte urbano, que han 

generado en el sector urbano, como en los espacios 

públicos, o lugares públicos de expansión? 

INDICADOR: Consecuencias Urbanas 
 
 

 
“[…] bueno, tengo entendido, que te refieres, a que 

sucede con nosotros en los lugares que practicamos, 

bien sea la plaza mayor, o plaza de armas, etc… 

bueno, no hay más lugares donde la gente pueda 

apreciarnos, es la verdad, y también, estos espacios 

son abiertos, amplios y nos gustan; y si creo que no 

toda la gente comparte eso, pero que te puedo decir, 

a nosotros nos apasiona, y si hay aunque sea una 

persona que se detenga, nos aprecie, y se divierta, 

pues vale la pena […]” (Cubas, 2018, parr.4). 

Esta situación es cierta, este grupo de gente, como son todos los 

expositores de arte urbano, buscan lugares adecuados donde 

puedan mostrarse, y estos espacios públicos, de alguna manera 

cumplen con estas expectativas. 

Ahora, como ellos mismos expresan, hay un porcentaje de la 

población que no es compatible con esto, ya que lo ven como 

obstáculos de fluidez, ya que cuando estas actividades se dan, la 

gente se junta, se agrupa y generan masas de gente que de alguna 

u otra manera, desarrollan muros humanos en los espacios públicos. 
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4. ¿De qué manera influyen estas actividades como 

situación innovadora, en el entorno familiar y 

académico? 

INDICADOR: Entorno Social 

 

 
 

“[…] influye mucho, porque gracias a esto las personas 

se motivan a que puedan hacer lo que realmente les 

gusta. En muchas ocasiones resulta que a los jóvenes 

se les obliga hacer algo que realmente no quieren o no 

les gusta, y en estas actividades encuentran liberarse, 

desestresarse, y otras cosas rutinarias, que muchas 

veces son tensión, preocupaciones, y gracias a esto 

sus familias o mismas entidades académicas apoyan 

esta salida, para liberar, mas no descuidar al joven y 

hagan las cosas con equidad y tranquilidad […]” 

(Cubas, 2018, parr.5). 

Particularmente la familia siempre es el primer pie de apoyo para 

todo, luego también las escuelas, institutos o universidades forman 

parte también de este sostén, y es muy especial y gratificante, saber 

que las familias y estas entidades apoyan y son parte de este tipo de 

pasatiempos y estilos de vida, ya que al final son logros y 

oportunidades para muchos jóvenes de la ciudad, que practican y 

difunden estos actos de bien. 

Y si bien es cierto en la ciudad es una peculiaridad que está tomando 

forma y se va para mucho más, es un futuro increíble el que puedan 

lograr estos jóvenes, y le puedan dar un cambio a la ciudad, a niveles 

culturales artísticos, es por eso que es muy importante que el apoyo 

se mantenga en la familia y sus locales académicos, apostando por 

ellos y por el futuro de la ciudad y sociedad. 
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5. ¿Qué necesidades o requerimientos arquitectónicos se 

deberían tener en cuenta para la difusión de arte urbano? 

INDICADOR: Formas de adecuación 

 

 
 

“[…] en la ciudad no hay lugares para realizar 

especialmente todas estas actividades, no hay, no 

existen y la verdad eso amerita tener esos espacios 

o lugares donde podamos desarrollarnos, ya que 

cuando queremos hacer todas estas actividades, lo 

hacemos en la calle, en las plazas, o parques, o 

muchas veces también tenemos que alquilar otros 

espacios que no son especialmente para todas 

están actividades, el baile, la fotografía, la música y 

todas estas cosas, necesitan espacios adecuados, 

para todo lo que hacemos y necesitamos, y en la 

ciudad hay centros culturales, pero no son 

especialmente para nosotros en sí […]” (Cubas, 

2018, parr.6). 

Si bien es cierto, si existen centros culturales en la ciudad de 

Chimbote, exactamente dos en toda la ciudad, uno en Chimbote y 

otro en la UNS de Nuevo Chimbote y un teatro también. Pero no 

funcionan constantemente están cerrados para ellos mismos, y 

cumplen una función como si solo fueran oficinas administrativas y 

espacios donde se abre cada vez que se realiza algún festival y nada 

más. 

Es por esto, que los jóvenes no encuentran un lugar o espacios 

adecuadamente diseñados para ellos, ellos tienen su forma de 

trabajar, su forma de expresarse y entender lo que ellos mismos 

difunden, y no son solo cajas de concreto armado, donde ellos deben 

reunirse, sino una serie de espacios abiertos, cerrados donde se 

sientan capaces de desarrollarse al máximo. 
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6. ¿Qué opinas al respecto, de crear un equipamiento, un 

lugar, donde se agrupen estas actividades artísticas – 

culturales y se difundan a la población, y este activo y 

en funcionamiento a diario? 

INDICADOR: Formas de adecuación 

 

 
 

“[…] seria genial, sería maravilloso, tener un centro 

cultural enfocado en esta nueva tendencia, ya que 

justamente esto motivaría mucho más, a todos los 

niños y jóvenes que no tienen los medios económicos 

suficientes como para estar inscribiéndose en 

academias para superarse y aprender mucho más. De 

hecho, yo manejo un proyecto, que bueno, es cierto no 

tenemos un buen espacio para desarrollarnos, pero 

tratamos de ver la manera de que no gasten, porque son 

personas que quieren conocer y compartir este tipo de 

arte, y si insisto sería muy bueno que exista un 

complejo donde se pueda reunir gente a nivel local o 

visitantes donde se puedan desarrollar todas estas 

actividades artísticas culturales […]” (Cubas, 2018, 

parr.6). 

 

 
Es seguro, totalmente seguro que la ciudad cada vez alberga más 

niños, jóvenes y adultos inclinados por este estilo de vida, la 

demanda aumenta, y la ciudad no tiene un centro especializado en 

la difusión de estas actividades culturales urbanas. 

Y teniendo los requerimientos de uno de sus más grandes 

exponentes, se entiende que sería muy factible la creación de un 

centro cultural enfocado en difundir todas estas actividades, poder 

concentrar tanto emisores como receptores del arte cultural urbano, 

y crear espacios donde se capaciten, donde expresen y vendan sus 

talentos, creando cultura, entretenimiento y oportunidades de 

desarrollo social urbano. 
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1. ¿A qué se debe el gran crecimiento y acogida de esta 

nueva tendencia de expresión artística urbana – urbana 

en Chimbote? 

3.1.1.2. Entrevista – ENT.02 
 

La siguiente entrevista fue realizada a Daniel Méndez Risco, un joven 

músico que a sus 17 años creo “Taribata Chimbote”, una banda de 

estilo urbano, conformada por jóvenes del mismo interés musical. 

Hoy a sus 19 años ha logrado establecer su marca en la ciudad. Se 

caracterizan por tocar y hacer música en las calles o espacios públicos 

más visitados por la población. 

Tanto ha evolucionado esta muestra artística cultural, que hoy en día 

son solicitados para agregar festival a varios eventos de interés social. 

Y esto significa que este agregado cultural es muy bien aceptado por 

la ciudad chimbotana. 

INDICADOR: Consecuencias Urbanas 
 
 

 

 
“[…] bueno en realidad creo… que el crecimiento de 

toda esta diversidad cultural se debe a que, hoy en 

día todas las actividades artísticas de expresión, 

que fomentamos, son bien vistas por todos los 

chimbotanos, e incluso por visitantes de otras 

localidades, ya que no tenemos un lugar fijo donde 

realizar todos estos ensayos o muestras, y la gente 

de alguna u otra manera ha ido aceptando este arte 

[…]” (Méndez, 2018, parr.2). 

Como se ha mencionado antes, la aceptación de estas actividades 

artísticas ha ido creciendo con el pasar de los años, este estilo de 

vida de muchos jóvenes se ha compenetrado con las actividades 

cotidianas de la ciudad, formándose un festival cada vez que son 

fomentadas por todos estos jóvenes en la ciudad. 



66 
 

2. ¿Las actividades de arte urbano, han generado un 

buen impacto en la ciudad, como sociedad? 

3. ¿De qué manera influyen estas actividades como 

situación innovadora, en el entorno familiar y 

académico? 

INDICADOR: Consecuencias Urbanas 

 

“[…] para serte sincero, cuando yo empecé, lo hice con 

un grupo de tres amigos más, tocábamos algunos 

instrumentos Y al principio la gente no compartía esto, 

por la “bulla” que hacíamos, pero teníamos el derecho 

de expresarnos en cualquier lugar, y poco a poco 

fuimos creciendo y a la gente al final le agrado, ya que 

la “bulla” que hacíamos venía con celebraciones y 

buenas intenciones […]” (Méndez, 2018, parr.3). 

Por los cambios que ha tenido, el crecimiento y la aceptación, el 

impacto es muy bueno. La finalidad es crear en los jóvenes, 

actividades de interrelación con la sociedad, alejándolos de actos 

negativos, y comprometiéndolos con la población para fines festivos y 

agradables. 

INDICADOR: Entorno Social 

 

“[…] haber, en este caso, todos los integrantes de 

Taribata son apoyados tanto con sus familias y sus 

entidades escolares o académicas, las actividades que 

realizamos han sido apoyadas siempre y hemos 

llegado a lograr hasta participaciones en grandes 

eventos de la ciudad […]” (Méndez, 2018, parr.4). 

Es muy importante para los jóvenes que difunden estas actividades 

artísticas, que la familia y sus instituciones académicas los apoyen, 

para que sientan ese soporte al realizar todo este tipo de actividades. 

Ya que son con fines de recreación y expresión de libertad. Y no 

están comprometidas con esos hechos negativos que se conocen y 

afectan al desarrollo social. 
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4. ¿Qué necesidades o requerimientos arquitectónicos 

se deberían tener en cuenta para la difusión de arte 

urbano? 

5. ¿Qué opinas al respecto, de crear un equipamiento, un 

lugar, donde se agrupen estas actividades artísticas – 

culturales y se difundan a la población, y este activo y 

en funcionamiento a diario? 

INDICADOR: Formas de adecuación 
 

 
 

“[…] bueno, entiendo que necesitamos espacios 

grandes, realmente abiertos y adecuados, donde la 

gente pueda escucharnos porque quiere, más no 

porque solo estamos ahí y listo, transmitimos 

festividad, cultura, celebración, y el tipo de arte que 

hacemos es musical, salas de ensayo amplias, con 

buenas condiciones de sonido y espacios donde 

podamos mostrarnos en la totalidad y mostrar 

espectáculos que puedan agradar a toda la gente 

que quiera escucharnos […]” (Méndez, 2018, 

parr.5). 

Como ya se ha mencionado existen centros de difusión cultural, pero 

no exactamente enfocadas y habilitadas para este tipo de 

actividades culturales artísticas, y los requerimientos de estos 

jóvenes son exigentes pero ideales para el buen desarrollo de sus 

funciones. 

Necesitan espacios de ensayo, preparación y organización previos 

a grandes espectáculos que puedan brindar a la sociedad, lo que 

ellos buscan son grandes espacios abiertos para ser apreciados y 

valorados y puedan realizar su ate en su mayor expresión. 

INDICADOR: Formas de adecuación 
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“[…] enserio, para mí no solo sería maravilloso, sería 

algo espectacular, créeme es algo que yo y muchos de 

mis amigos y sé también que muchos de más jóvenes 

que realizamos todo este tipo de actividades… esperan 

esto hace mucho tiempo, existen centros culturales, pero 

para que, si no sirven para difundir y cumplir lo que 

realmente deberían hacer, seria grandioso tener un 

centro cultural enfocado en el arte urbano, y agregar, lo 

que tú dices un estilo constructivo o arquitectónico que 

tenga las características de la ciudad, que mayormente 

son las grandes fábricas […]” (Méndez, 2018, parr.6). 

Nuevamente ratificamos el deseo enorme de muchos jóvenes, tener 

no simplemente un espacio público donde realizar sus actividades 

con el temor quizá de no ser bien acogidos, sino un lugar 

especialmente dirigido a esto, la difusión del arte urbano. 

Y agregar también, que les parece interesante e innovador la idea 

de acoger alguna edificación de uso industrial y orientarla al uso 

cultural, como esencia arquitectónica de la ciudad, un verdadero 

complejo que albergue toda la difusión artística cultural de la ciudad 

y sea desarrollada de la mejor manera, para los jóvenes y para toda 

la población en general. 

3.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 

 
Tabla 5: Objetivo específico 2. 
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1. ¿Qué factores arquitectónicos tienen que intervenir, en la 

renovación, para hacer que la composición industrial, 

se integre al Centro Cultural, sin que pierda su imagen 

dentro de la ciudad? 

ARQUITECTURA INDUSTRIAL (VA) 

 
“Analizar y diagnosticar el estado de las tipologías arquitectónicas de nivel 

industrial en la ciudad de Chimbote para su posible adecuación a un tipo de 

uso Cultural” 

3.1.2.1. Entrevista 

La entrevista se le realizo al Arq. Figueres, arquitecto con 

experiencia en arquitectura moderna y con conocimientos en 

arquitectura industrial. 

La entrevista duro cerca de 35m, la conversación fue fluida ya que 

nos conocemos por cursos anteriores, luego hablamos 

generalmente del tema y así se dio paso finalmente a las 

preguntas, sin duda, como en una parte de la entrevista resalta, 

logro abrirme la mente a nivel de entendimiento, a tener una 

percepción más clara desde el lado arquitectónico del presente 

tema, y sirvió mucho de aporte a la presente tesis. 

INDICADOR: Semiótica 

 

“[…] tú debes entender dos cosas, una es la imagen de 

la industria, como hito urbano, porque al ser una tipología 

industrial, ya tiene una identidad en la ciudad y por lo 

tanto eso no debería romperse, y lo segundo, que le da 

el carácter cultural, es el cambio interior, el uso y enfoque 

que le vas a dar al final, los espacios internos y quizá 

conexiones, pero mediante el factor función. SI hablamos 

de semiótica, pues hablamos del lenguaje, y el lenguaje 

industrial es un lenguaje no humano, antinatural, son 

espacios cerrados, sin iluminación, están hechas para lo 

que se iban a usar, y al ser industrias tienen un carácter 

dentro de la ciudad como un hito, y eso no debería 

perderse, como punto de referencia dentro de la ciudad, 
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2. ¿Qué estrategias de ubicación debería tener el Centro Cultural, 

ya que estaría cerca de más de estas tipologías industriales, 

y estas podrían impactar de alguna forma? 

y como no la pierdes, pues conservando su imagen, su 

escala. Por eso te repito en primer lugar no debería 

cambiar su imagen, su importancia dentro de la ciudad, 

y segundo dentro, debería prevalecer el uso que 

corresponda a un centro cultural, quizá con algunas 

referencias industriales como el uso de materiales… el 

lenguaje que debe quedar es el lenguaje de la caja, lo 

exterior, para que puedas comunicar al usuario que 

recorrerá esto, que fue parte de algo, que fue una 

intervención, porque si cambias todo se va perder en su 

totalidad […]” (Figueres, 2018, parr.2). 

Esta parte es muy importante, pues claramente se entenderá la 

finalidad del lenguaje arquitectónico para la intervención, separar el 

tema industrial como conservación inicial, y él tema cultural como 

parte del uso y recurso interior para el tratamiento arquitectónico, 

proyectando para que el usuario se sienta identificado con el 

proyecto como parte de la ciudad. 

INDICADOR: Contextual 

 

 

 
“[…] según lo que corresponde a tu tema, de 

todas maneras se relacionara con la renovación 

de la ciudad, corresponde a un plan urbano, un 

PDU, y esto debe contemplar que las áreas 

industriales dentro del casco urbano deben 

cambiar de uso de suelos, debido al crecimiento 

de la ciudad, como ya te lo dije antes, y esto debe 

responder a las tendencias del lugar donde está, 

pues los centros culturales no funcionan solos, 

funcionan con otros usos… tu intervención no se 

dará tan solo con la trama del entorno inmediato, 
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3. ¿Teniendo en cuenta la tipología constructiva de las plantas 

industriales, que factores e intervenciones, debería 

conservar o mejorar para la renovación? 

para la zona industrial, sino con toda la ciudad, 

como la ciudad cambiara con este nuevo cambio, 

el cual debe ser un cambio de desarrollo eficaz. 

Entonces la estrategia, tendría que provenir de un 

PDU, de una visión macro de la ciudad, en la cual 

permita que esta zona degrada se integre, no solo 

a la trama urbana, sino a la dinámica de la ciudad 

[…]” (Figueres, 2018, parr.3). 

Se aprecia que el tema tratado, sobre arquitectura industrial y su 

posible renovación, es un tema que abarca toda una ciudad, en el 

caso de Chimbote en un principio se crearon y ubicaron en algún 

sector por algún motivo, pero a medida que ha crecido la ciudad, 

algunas de estas ubicaciones han quedado entre el casco urbano, y 

el crecimiento de la ciudad no va de acuerdo con esto, no aporta a su 

desarrollo. 

Entonces el primer paso es tener una base con el Plan de Desarrollo 

Urbano, Zonificación, Proyectos de Inversión, etc., y otros formatos 

urbanos, para tener de donde sacar estrategias de ubicación, 

planificación y proyección, y así poder generar una integración con el 

centro cultural, su entono, posibles proyectos y la ciudad en total. 

INDICADOR: Constructivo 

 
“[…] lo que deberías conservar para la tipología, como 

 

te dije es la imagen del edificio, cuando uno hace 

intervenciones pocas veces rescata el interior, salvo 

que exista un espacio importante, pero lo que uno 

rescata generalmente es la imagen, ósea el exterior, la 

escala industrial es mas de afuera, del exterior, ya que 

el interior es planta libre, no hay divisiones, y luego 

debes preocuparte por el tema de la iluminación, la 
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4. Muchas plantas industriales por su composición 

característica, son mayormente edificaciones cerradas y 

vacías. ¿Qué intervenciones tecnológica – ambientales 

deberían aplicarse para mejorar esta tipología, de acuerdo 

al nuevo uso? 

ventilación de acuerdo a los espacios que uses para 

cada actividad no […]” (Figueres, 2018, parr.4). 

Se tiene una idea más clara del tipo de industrias a intervenir, la 

arquitectura industrial son grandes envolturas de acero, y sus 

interiores son vacíos, plantas libres, por lo tanto la idea y propósito 

principal es mantener la envoltura, su exterior, y parte de las 

intervenciones serian el mantenimiento del material y estructuración 

que presente. 

Luego el tratamiento de la iluminación, ventilación y otros sistemas 

actuales que son de primera calificación, deberían aparecer, ya que 

se le dará otro uso, y por lo tanto se dara al tipo de actividad que se 

contenga dentro del edificio, un tema que se tendrá que resolver 

mediante el factor constructivo, previo a una evaluación total del 

edifico, para así poder resolver estos sistemas constructivos y 

proyectarlos para su mejoramiento. 

INDICADOR: Tecnológico – Ambiental 
 
 

“[…] estoy seguro que para esta cuestión, deberías 

basarte en las certificaciones LEED, ya que LEED, no 

solo es conservar energía, sino reciclar agua, crear 

energía mediante el viento, no solo es poner paneles 

solares, puedes tratar las aguas de los inodoros, las 

aguas de las lluvias, entonces de acuerdo a lo que te 

pueda dar el LEED, ya tu usarás, conservación de aguas, 

paneles solares, techos verdes, cantidad de áreas 

verdes, y todo esto sin aspectos tecnológicos y 

ambientales, y al final el producto seria llevar a que el 

cambio del edifico a que antes era algo que 
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contaminaba, ahora es algo sustentable, y eso te podría 

ayudar bastante […]” (Figueres, 2018, parr.5). 

Este aporte será de mucha ayuda, ya que, con esta mención, podre 

encontrar una primera base para iniciar con los métodos aplicativos 

de tecnología – ambiente, el tipo, método y cantidad de aplicaciones 

que usare para mejorar e proyecto en cuanto a este indicador. 

Pues intervenimos un tipo de industria especializada en tratamiento 

de materia prima que brinda la ciudad por naturaleza como el 

pescado, el acero y todos estos elementos han dejado secuelas de 

contaminación, y lo que se quiere lograr es borrar todo este malestar 

y convertir el edifico en un componente ecológico y sustentable. 

 

 
3.1.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

 

 
Tabla 6: Objetivo específico 3. 

 
 
 
 
 
 

CENTRO CULTURAL (VR2) 

 
“Conocer las características arquitectónicas que debe tener una edificación 

industrial para adecuarle el uso de carácter cultural de nivel industrial”. 



74 
 

1. ¿Es factible, usar la idea de renovación de un edificio 

característico de la ciudad (tipo industrial), para la creación 

de un Centro Cultural, para nuevos enfoques de uso (tipo 

cultural)? 

3.1.3.1. Entrevista 

La entrevista se le realizo al Arq. Figueres, arquitecto con experiencia 

en arquitectura moderna y con conocimientos en arquitectura 

industrial. 

La entrevista duro cerca de 35m, la conversación fue fluida ya que nos 

conocemos por cursos anteriores, luego hablamos generalmente del 

tema y así se dio paso finalmente a las preguntas, sin duda, como en 

una parte de la entrevista resalta, logro abrirme la mente a nivel de 

entendimiento, a tener una percepción más clara desde el lado 

arquitectónico del presente tema, y sirvió mucho de aporte a la 

presente tesis. 

INDICADOR: Conceptual 
 
 

 

 
“[…] claro ósea, entiende una vez m{as que el tema o 

palabra adecuada viendo tu caso es renovación, no es 

restauración o reciclaje, ósea la palabra formal más 

adecuada de lejos es renovación, y por lo tanto tu punto 

de partida es muy bueno, si me cuentas que hay 

lugares industriales sin uso, o deprimentes, elige el 

mejor, como ya te dije el tema de su integración total 

con la trama urbana, y dale un nuevo valor y conviértelo 

en tu centro cultural, usando lo que me dices, y es 

notorio la ciudad es industrial, demasiado industrial, y 

si conservas y le das la renovación, si… yo creo que 

aciertas […]” (Figueres, 2018, parr.6). 

Claramente se obtiene un valor más agregado al presente estudio, 

un soporte formal, al tener un resultado claro con el tema elegido, y 

la idea inicial de todo el proyecto o estudio realizado. 
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2. Teniendo conocimiento sobre el arte urbano ¿Cómo deberían 

ser manejados los espacios para estas actividades y sus 

funciones, que consideraciones arquitectónicas deberían 

ser tomadas con eficacia? (Espacial – Funcional) 

La ciudad se caracteriza por ser una ciudad conocida a nivel mundial 

como un puerto pesquero industrial, muchas de estas afectan a la 

población en muchos factores, y como aporte al cambio del bienestar 

de Chimbote, nace la idea de transformar lo que antes contaminaba 

da, destruía, a lo que podría ser la mejor opción sustentable, 

ecológica, dinámica, y que podría ser el comienzo de un gran porte 

de cambio ambiental, enfocado en la difusión de la cultura y el arte 

urbano moderno. 

INDICADOR: Espacial – Funcional 

 

 
 

“[…] el arte urbano, es un arte que involucra mucha 

gente, no es como diferentes tipos de arte que son más 

personales como la pintura, en cambio el ate urbano 

necesita de un grupo de gente que se manifesté, ósea 

no son actividades individuales, entonces para reunir 

esta masa d gente, necesitas espacios grandes, no solo 

espacios interiores, sino espacios exteriores, patios, 

plazuelas, que permita que estas actividades se 

desarrollen con naturalidad, porque estas actividades se 

desarrollan en la calle, en espacios públicos…entonces 

tu deberías tener dentro de esta infraestructura espacios 

exteriores que queden dentro de esta envolvente 

industrial articulados que te permitan concentrar la mayor 

cantidad de personas que te permitan desarrollar este 

arte urbano… no son espacios como un centro cultural 

habitual, lo que te debe importar es que sea un edifico 

vivo, donde mucha gente se involucre y tenga espacios 

amplios y agradables para integrarse a esta actividad 

[…]” (Figueres, 2018, parr.7). 
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3. ¿Por el contexto físico que tenemos en la ciudad, y los cambios 

ambientales de los últimos años, que consideraciones 

tecnológicas – ambientales, de innovación se deberían 

tratar? 

En este punto coincidimos con los requerimientos de los jóvenes que 

expresan y practican el arte urbano, la búsqueda de tener espacios 

amplios, que expresen amplitud, libertad, donde toda esta diversidad 

cultural que pueda manifestar de la mejor manera. Entonces es muy 

importante proyectar espacios amplios y articulados para conservar 

el espíritu festivo de estas actividades, la generación de espacios 

grandes permitirá que los jóvenes expresen su arte y la gente pueda 

apreciar todo esto de la forma que quieren y debe ser. 

INDICADOR: Tecnológico – Ambiental 

 

 
 

“[…] bueno esto un poco más de lo mismo acerca lo que te 

dije de la certificación LEED, agregar más que todo sobre 

como dices, los últimos impactos ambientales que se están 

produciendo no nada más en Chimbote, sino en todo el país, 

ahora Chimbote no está preparado para muchas cosas, por 

ejemplo no estuvo preparado para un tema de lluvias, y solo 

de lluvias, y eso debería ser tu punto de partido el tema de 

construcción que trata el desagüe fluvial, la caída de los 

techos, el uso de materiales, canaletas en los suelos para 

filtrar aguas residuales; agregar el tema del calentamiento, 

las temperaturas en verano son muy altas y esto genera 

malestar, el tratamiento de aire fresco dentro del edificio, 

todos estos temas, creo yo que son los primeros que 

deberías pensar y agregando el LEED, iras obteniendo 

resultados más concisos […]” (Figueres, 2018, parr.8). 

Es muy importante en la actualidad pensar que ni ciudad no está 

preparada para desastres climatológicos, y muestra de eso fue el 

último desastre de lluvias y huaycos, siendo e nuestra ciudad un tema 

a considerar de las aguas de las lluvias e inundaciones. Entonces ms 

un buen aporte penar en el tema de la construcción anti lluvias. 
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Agregar también el tema del clima que cada vez es más crítico, 

pensar en mantener el edifico con temperaturas adecuadas ya que 

albergara mucha gente, por el uso que se le daría. 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Identificar los requerimientos y demanda de arte urbano, para su 

adecuación arquitectónica formal en el distrito de Chimbote. 

La idea como finalidad es totalmente clara, se debe lograr obtener un 

producto definido sobre el arte urbano, su finalidad, su impacto, el 

contraste con la ciudad, su noción arquitectónica y su necesidad por el 

confort al momento de realizar el sin número de actividades urbanas 

culturales en la ciudad. El arte urbano busca posicionarse de manera 

formal en la ciudad, y para esto se necesita un resultado claro de su 

evolución en la ciudad. 

Si se crea una comparación, basada en las nociones del arte urbano en 

general de hace unos años, con las nociones de la actualidad, los 

pensamientos no son tan distintos, incluso se le otorga un carácter de 

cumplimiento a un tema que se pronunciaba de alguna manera. Hoy en 

día es una realidad, hace unos años Santana (2010), afirmaba que el 

arte urbano era una fuente de expresión de artistas de la calle, que al 

llegar a los exteriores se transforma en una expresión publicitaria de la 

misma persona con fines de presentación, creatividad y mensajes 

positivos. Y creía o veía que estas razones eran suficientes para poder 

impulsar este tipo de actividades y ser mostrada al público. 

De acuerdo a la entrevista a Cubas y Méndez (2018), ambos aseguran 

que el impacto actual del arte urbano ha generado una condición 

positiva en la mayoría de la población de la ciudad de Chimbote, pues 

se trata de un tipo de expresión culta, libre y real, que con el pasar del 

tiempo fue tomando mayor escala en la ciudad, y actualmente es parte 

de la cultura chimbotana. Esta obtuvo el impulso de poder ser expresada 

libremente, pero no necesariamente este fin fue el mejor, ya que muchos 

de los espacios donde se realizan estas actividades son espacios 
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públicos donde la gente acostumbra a acudir para poder pasar 

momentos de ocio y relajación, y para cierta cantidad de población 

estas actividades no deberían darse en estos espacios públicos, ya que 

algunos de estos afectan la acústica, o aumentan masas de gente, 

interrumpiendo el libre tránsito por estos espacios abiertos. 

Es importante saber que el tipo de actividades que se están evaluando, 

son actividades muy diferentes a las comunes que se desarrollan en un 

Centro Cultural habitual, el arte urbano, es expresión liberal en su 

máxima esplendor, el baile urbano, las danzas, las bandas, la fotografía 

urbana, los murales artísticos, etcétera, son actividades muy activas, 

predominantes y requieren espacios realmente amplios, condicionados 

para la actividad que albergara, todo esto para poder expresarse, ser 

apreciados y valorados, porque es su finalidad. 

Para esto se recolectó información de los casos referenciales, se logró 

obtener cierto tipo de información que arrojaba que tipo de espacios, 

distribuciones, zonificaciones, relaciones e ideas de proyecciones 

arquitectónicas, se deberían contemplar para el desarrollo de proyectos 

de este tipo para el desarrollo eficaz del arte urbano. 

Por lo tanto, contrastando la información obtenida entre las entrevistas 

y los casos referenciales que se analizaron en la presente investigación, 

se logró entender lo siguiente, cada tipo de actividad tiene su propio 

espacio, su forma, se adecua a un tipo de antropometría y es esencial 

para su desarrollo eficaz. Y es por esto que se tomaron dos ejemplos 

para mostrar estas condiciones. 

En el caso de Fabricas La Cros, España; su estructura y volumetría 

existía, pero el interior era un vacío, por lo tanto toda la distribución y 

configuración de espacios, se desarrolló mediante una recolección de 

necesidades, para trasladarlas dentro del equipamiento y convertirlas 

en espacios adecuados para el desarrollo de estas, estas actividades, 

las cuales eran netamente educativas y de distracción masiva, por lo 

tanto el ideal fue conservar la relación exterior e interior que cumplen 
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una totalidad funcional y desarrollar espacios independientes para cada 

actividad, dejando cierto grado de interconexión. 

Por otro lado, El Centro Cultural Caixa Fórum, España; también se 

revitalizo como equipamiento, para dar vida a un espacio enfocado en 

desarrollar actividades culturales y de interés social, las condiciones del 

proyecto eran otorgar espacios requeridos para el tipo de actividades 

que se iban a realizar dentro del equipamiento, las cuales, eran más 

recreativas y activas, generando así una organización de espacios 

neutros y privados para las actividades culturales pasivas, y otros más 

activos para las actividades culturales más recreativas y de afluencia 

más activa. Un factor que se repite en este caso es la independencia de 

espacios, cada espacio está hecho para el tipo ideal de actividad que se 

realizara, pero siempre teniendo una relación interna – externa. 

Por lo tanto, la prioridad de la presente investigación, es lograr crear 

espacios que cumplan con las necesidades o tipo de actividades del 

carácter arte urbano, las cuales son actividades muy activas, como el 

baile urbano, la danza, las bandas musicales, muestras de pinturas, 

etcétera, y esto obliga a tener, espacios adecuados para el desarrollo 

de todas estas. 

Luego es esencial también, tener mayor cantidad de espacios abiertos, 

tipo explanadas, o espacios de exposición al aire libre son necesarios, 

a la vez todos estos espacios deben estar conectados inmediatamente 

con espacios internos para mantener esa relación que obliga tener el 

Centro Cultural, el enfoque del equipamiento es brindar espectáculo a 

la población, y para los expositores, libertad de expresión, es entonces 

que se busca tener espacios adecuados para distintas funciones que 

ofrecerá el equipamiento. 

Seria eficaz poder realizar un producto que albergue estos 

pensamientos que se volvieron realidades, el contraste entre el no muy 

lejano pasado y el presente, no es diferente, de hecho, son ideas muy 

óptimas acerca del arte urbano, y de alguna manera muy fuerte se ha 
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convertido en una necesidad complementaria para el usuario 

chimbotano y la ciudad en general. 

 

 
4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Analizar y diagnosticar el estado actual de las tipologías 

arquitectónicas de nivel industrial en la ciudad de Chimbote para 

su posible adecuación a un tipo de uso cultural. 

El presente estudio tiene la necesidad de analizar ciertas tipologías de 

nivel industrial en la ciudad, ya que esta se caracteriza por albergar una 

gran cantidad de industrias de distintos tipos como el procesamiento del 

pescado, el acero y otros recursos más que ofrece la ciudad, con esto 

se podrá acertar con la mejor tipología de nivel industrial que tenga las 

condiciones de poder cambiar de uso y darle un nuevo valor 

arquitectónico. De esta manera se obtienen condicionantes sobre la 

arquitectura industrial local, su evolución, su situación, su planificación 

futura, y cómo y de qué manera se podrá intervenir eficazmente. 

De la mano de la revolución industrial llegaron muchos cambios en 

distintos aspectos para el humano, la inserción del ámbito industrial, 

contribuyo en la construcción, la tecnología, el comercio y con esto se 

potencializa y nace la arquitectura industrial con las grandes fábricas y 

plantas industriales. Es por esto que en Chimbote la arquitectura 

industrial tomó un papel muy importante en sus años, ya que la ciudad 

era joven, y ofrecía muchos recursos para aprovechar y las industrias 

se adueñaron de las bahías, imponiendo su producción masiva hasta el 

día de hoy, formando parte predominante del puerto Chimbotano. 

Para Bazán (2003), debido a que la bahía producía recurso pesquero 

en masa, y muchos de estos desechos se botaban, empezaron a 

crearse distintas fabricas alrededor de la ciudad, para poder procesar 

todos estos derechos, es entonces que el abuso de este crecimiento 

industrial toma la ciudad considerablemente, a medida que la ciudad 

crecía, estas tipologías aumentaban, y hoy en día se puede apreciar 
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esta variedad de locaciones industriales, muchas de ellas en los bordes 

de la ciudad, y algunas dentro del casco urbano, también se 

 

 
encuentran en estados de abandono, o también con un estado de 

decadencia y eficiencia muy baja. 

Y tomando el PDU de Chimbote (2013 – 2021), estas zonas industriales 

que de alguna manera quedaron dentro del casco urbano o en medio 

del desarrollo urbano de la ciudad, han sido consideradas a reubicación 

ya que la ciudad ha ido creciendo considerablemente y las fabricas han 

quedado en medio de la población, no siendo esto adecuado para el 

desarrollo de la ciudad, por lo tanto en el presente estudio, se considera 

generar un cambio positivo para la ciudad, generando una renovación 

de un edificio industrial, para imponerle un uso más social, un uso de 

interés colectivo, siendo la opción más eficaz el uso cultural recreativo. 

En lo que respecta al edificio óptimo a escoger, este equipamiento debe 

contar con las condiciones más adecuada para un cambio de uso, en el 

caso industrial, esta tipología se presta a la renovación, ya que 

normalmente estos equipamientos son grandes espacios de plantas 

libres con luces de gran distancia, y esto aporta al libre desarrollo 

funcional, además mayormente están establecidas con estructuras 

metálicas y techos livianos en formas de semicírculos o tipo a dos 

aguas. 

Por lo tanto, según el estudio de investigación realizada, y los casos 

estudiados, los cuales son Centro Cultural Pompidou, Francia (1977); 

Centro Cultural Fábricas La Cros, España (2011); Centro Cultural Teatro 

77, China (2014) y Centro Cultural Caixa Fórum, España (2002). 

Otorgaron que este tipo de infraestructuras son óptimas para albergar 

otros usos, ya que el factor cultural que es la función a adecuar se 

relaciona con la calidad de espacios amplios, libres y abiertos que tienen 

estas tipologías, Otorgando un plus positivo para la intervención 

arquitectónica que se plantea en el presente estudio. El procedimiento 

de renovación de la posible tipología escogida deberá constar en 
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realizar una primera intervención que trata de la limpieza y 

descontaminación de la locación en forma total, ya que se trata de un 

equipamiento que causaba destrucción ecológica, lo opuesto será crear 

un equipamiento que contribuya con la ecología de la ciudad, de tal 

manera que parte de la arquitectura que se proyecte deberá ser 

sostenible para contribuir. Posteriormente se interviene en la 

estructuración del edificio, que es clave fundamental, para el diseño, ya 

que este tipo de equipamiento se caracteriza por tener estructuras 

metálicas o estructuras de concreto armado, pero de grandes luces y 

grandes dimensiones, y con el pasar del tiempo, sufren daños, los 

cuales en ambos casos deberán ser tratados para diagnosticar su 

estado y realizar la intervención estructural correspondiente. 

Un factor a considerar y muy importante, que se presentó en las fichas 

de observación de tipo industrial en el marco referencial, fue la 

dimensión de la semiótica, el significado y significante de la tipología 

industrial a renovar, este factor tiene mayor fuerza en el caso del Centro 

Cultural Pompidou en Paris, Francia (1977) y el Centro Cultural Fábrica 

La Cros en O`Burgo, España (2011); donde su estructuración exterior o 

envolverte es de un nivel tan industrial, que su lenguaje indica antes y 

después ser una fábrica, el uso de materiales, colores y formas en las 

fachadas, expresan un lenguaje predominante de carácter industrial, 

donde el usuario encuentra grandes paños de acero y concreto, 

generando una imposición arquitectónica ante la vista del humano, pero 

cumpliendo su fin por dentro. 

Por lo tanto, se comprendió que es vital conservar la coraza del edificio, 

la estructura exterior, ya que le agrega demasiado valor arquitectónico 

para la percepción del usuario como impacto visual inmediato, usar el 

edifico como tipología característica, pero estar dentro y usar el edificio 

con la función establecida por la renovación. Esta mención sobre el 

carácter semiótico, o lenguaje visual arquitectónico, también se dio en 

la entrevista realizada al arquitecto Figueres (2018), quien indica que, 

para este tipo de intervenciones arquitectónicas, siendo el caso de 

renovación de edifico para cambio de uso, el tema de intervenir en un 
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equipamiento que forma parte de la identidad arquitectónica de la 

ciudad, es un tratamiento delicado, y esto resulta a la conservación de 

la envolvente de la edificación. Como se indicó antes, este tipo de 

intervenciones busca rescatar parte de la identidad, mejorando lo 

existente y cambiando su interior por el fin deseado. 

Como resultado potencial, se presentó un caso como parte de la 

recolección de datos, una posible opción de terreno, donde alberga una 

tipología industrial y reúne las condiciones espaciales arquitectónicas, 

para el tipo de intervención que se da en el presente estudio, se trata 

del complejo Industrias Caldas E.I.R.L., donde se llevan a cabo 

actividades como fabricación de estructuras de acero, metal, elementos 

y ensamblajes también del mismo tipo. 

Arquitectónicamente Industrias Caldas E.I.R.L., reúne casi todas las 

condiciones necesarias para un cambio de uso, como la espacialidad 

exterior, contiene grandes plazas libres, que serían fundamentales para 

el esparcimiento de actividades al aire libre o de espectáculo, toda la 

parcela contiene la volumetría edificada al centro, que se compone por 

dos volúmenes alargados, el de enfrente más pequeño que el posterior, 

los cuales serían esenciales para el desarrollo de las actividades 

individuales culturales académicas, como talleres, salones, aulas, 

biblioteca, etcétera. 

Desde una vista mucha más analítica a nivel general, hacia esta gran 

alternativa industrial, se busca difundir al máximo el arte urbano, en un 

equipamiento cultural, introducido en una composición arquitectónica de 

nivel industrial, lo principal fue ubicar el terreno adecuado, se estima que 

el elegido tiene todas las potencialidades para ser el intervenido, 

principalmente está ubicado en una vía principal de la ciudad, esto 

genera una mayor carácter, valor y accesibilidad al proyecto; luego 

dentro del PDU de la ciudad, esta locación está orientada a cambiar de 

uso y a ser tratada con usos especiales, por lo tanto la intervención tiene 

ese valor agregado, y este proyecto forma parte ideal de la trama urbana 

de la ciudad, no la altera y de cierto modo generara un cambio positivo 

para la población. 
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Para agregar esta locación, en los últimos seis meses viene siendo 

usada para eventos de interés social, desarrollados en su explanada 

frontal; el más apreciado y realizado por segunda vez, es el Emprende 

Fest, una serie de actividades comprendida por distintas MIPES, y 

muchas de estas organizadas por jóvenes emprendedores de la ciudad, 

donde se reúnen y se arman grandes fiestas recreativas, con esta 

actividad tipo feria, música y más eventos recreativos, por lo tanto se 

puede distinguir que estos espacios empiezan a funcionar para el uso 

social y difusión de cultura emprendedora. 

Por lo tanto, el tomar la tipología industrial para el nuevo uso cultural 

que se quiere adecuar, es una acción exitosa, ya que como se ha 

mencionado estas edificaciones cuentan con la libertad de diseño y 

adecuación por el tipo de construcción total que tiene, la alternativa 

entregada y analizada, es una que está orientada al cambio y desarrollo 

eficaz, y en cuanto a la intervención, es esencial rescatar el lenguaje 

industrial que se muestra al exterior, y darle valor al edifico existente, y 

potenciar el funcionamiento interior ligado al carácter cultural que se le 

otorgará. 

4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Conocer las características arquitectónicas que debe tener una 

edificación industrial para adecuar el uso de carácter cultural a una 

tipología de nivel industrial. 

En la presente investigación se tiene como finalidad la creación de un 

proyecto con motivo a Centro Cultural, un equipamiento distinto a los 

demás, ya que su enfoque está dirigido a un tema en especial, el cual 

es el arte urbano y la difusión eficaz de este. Y por lo tanto su totalidad 

como proyecto tiene fines más precisos por aportar a la población y a la 

ciudad. 

Como parte de la investigación este equipamiento no pretende realizar 

una arquitectura desde cero, un proyecto totalmente nuevo, sino el plus 

de la investigación es renovar un edificio industrial típico de la ciudad 

para volverlo un Centro Cultural. Una edificación que albergue los 
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valores arquitectónicos más adecuados para poder revalorizar este 

antiguo equipamiento y darle un nuevo valor arquitectónico con la 

creación de un Centro Cultural con características de diseño Industrial. 

Como se ha demostrado en el inicio de la presente investigación, si se 

hace un recuento de los Centros Culturales que existen en la ciudad, se 

pueden encontrar que en totalidad solo existen dos, y estos no son los 

más eficientes que existen, pues el Centro Cultural Centenario en 

Chimbote, funciona como un edificio administrativo antiguo y no se 

tienen conocimientos que se deán festividades o actividades culturales, 

o el intentar cambiar y apostar por nuevos enfoques culturales, que son 

los que promueven este tipo de equipamientos. Pero durante muchos 

años, ante la percepción del usuario, es un equipamiento que solo tiene 

el nombre de edificio cultural, pero no funciona como tal, quitándole ese 

valor o prestigio que podría alcanzar, si cumpliese su finalidad como tal. 

Por otro lado, la UNS en Nuevo Chimbote, alberga en su campus un 

Centro Cultural, el cual solo tiene uso por temporadas, cuando los 

alumnos estudian o tiene intenciones de inscribirse en sus talleres que 

son los más comunes. Lo que más se valora de esta edificación es su 

auditorio que es utilizado por muchas entidades de la ciudad para bridar 

espectáculos y otros tipos de actividades a gran escala, arquitectónica, 

por el tamaño y calidad del auditorio que puede ofrecer al público. Pero 

más allá de esto, es un edifico que le falta valorarse como tal y abrirse 

mucho más al público, para hacerlo constante y activo. 

Es por esta razón que la presente investigación, tiene por finalidad 

realizar un proyecto arquitectónico que pueda albergar estas situaciones 

distintas a las demás, un enfoque cultural más activo, más festivo y de 

interés social, pero que a la vez guarde el factor cultural y de difusión 

masiva para todo tipo de población. 

Este Centro Cultural, procura darse dentro de una tipología 

arquitectónica ya establecida, y en el presente caso es una tipología de 

nivel industrial. En los casos que se evaluaron en la presente 

investigación se encontraron distintos factores que analizar y tomar en 
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cuenta, para así tomar los mejores y aplicarlos en la finalidad de la 

investigación. 

En los casos que se presentaron en el marco referencial de la presente 

investigación, todas las dimensiones arquitectónicas que se aplican 

para el análisis son fundamentales para el trabajo de renovación y 

traspaso de usos. Y es que el tipo de intervención arquitectónica, que 

se presenta, siendo valoración, renovación, adecuación de nuevos 

usos, aplica un trabajo completo, y estas dimensiones arquitectónicas 

intervienen en su totalidad, para lograr un producto de envergadura y 

aporte al desarrollo urbano. 

Principalmente la dimensión de la conceptualización que se analizó, en 

los casos como el Centro Cultural Teatro 77 (2014) y el Centro Cultural 

Caixa Fórum (2002), se toma el potencial de la valoración histórica, 

muchas veces patrimonio olvidado o dejado en abandono, es entonces 

que nacen las intervenciones de conservación y renovación de esta 

arquitectura antigua, para promover otro uso siendo al final, el uso 

cultural el que predomina la nueva construcción. Motivo que se asocia 

a la presente investigación realizada. 

Por otro lado también en el análisis del Centro Cultural Pompidou (1977) 

y el Centro Cultural Fabricas La Cros (2011), el tema del lenguaje 

arquitectónico, la semiótica, es una de las dimensiones más importantes 

de la intervención, ya que la arquitectura industrial tiene un carácter 

inhumano, antinatural, está hecho para su fin, producción industrial, y 

por lo tanto son espacios grandes cerrados, sin iluminación, opacos y 

predominantes ante la vista del usuario, por lo tanto es esencial que la 

intervención del edificio sea pensada en cómo será transformada de 

alguna manera que no impacte con tanta fuerza al usuario, sino que se 

enfoque en expresar que es un Centro Cultural con características 

arquitectónicas industriales. 

En lo que respecta al factor contextual, su emplazamiento, su ubicación, 

y demás, como se analizó en los casos, tal como el Centro Cultural 

Pompidou (1977) y el Centro Cultural Caixa Fórum (2002), los centros 
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culturales deben estar situados de tal forma que sigan con el tejido y 

plan de la ciudad, no pueden estar situados de manera ajena a la ciudad, 

estos equipamientos otorgan aporte educativo y cultural a la trama 

urbana, y en los casos que se dieron estaban ubicadas obviamente en 

zonas industriales, algo lejos de la población, pero luego con la 

intervención y cambio de uso, el contexto inmediato se apegó y sumo 

parte de todos estos equipamientos, ya que los centros culturales 

funcionan en conjunto con la ciudad, no solos. 

Siguiendo con los factores sostenidos a lo funcional y espacial, en los 

casos de Centro Cultural Fabricas La Cros (2011) y Centro Cultural 

Teatro 77 (2014), se obtuvo una mejor visión con respecto a estas 

dimensiones, ya que todas las tipologías industriales en su mayoría son 

plantas libres y amplias, por el mismo hecho de su naturaleza funcional, 

y al aplicar las intervenciones de uso cultural, se tenían opciones 

variadas para poder proyectar nuevos usos, ya que estas plantas libres 

aportan a la libertad de manejar diseños fluidos y con alternativas a 

cambiar en algún momento. Mismo hecho que se aplican en los centros 

culturales ya que sus actividades son activas y variadas y esto permite 

fluidez de cambio. 

De acuerdo con el aspecto formal, depende de la tipología que se usaría 

para la intervención, pero de todas maneras muchas de estas son 

típicas, grandes naves de acero y concreto armado, con coberturas 

semicirculares, o techos a dos aguas o a una, como lo fue en el caso de 

Centro Cultural Fabrica La Cros (2011); también son grandes cubos 

solidos estabilizados en medio de plantas mucho más grandes, por lo 

tanto eran puntos positivos ya que para este tipo de equipamientos 

culturales las grandes áreas y formas de gran masa, aportan mucho al 

diseño de centros culturales y a los usos que tendrán para poder 

adecuarse a la forma ya establecida de estas tipologías industriales. 

La dimensión constructiva estructural, viene más fuerte en el caso 

Centro Cultural Fabricas La Cros (2011), ya que parte de la intervención 

fue reforzar y darle mantenimiento a su sistema estructural que ya 

existía, y tomando esa referencia constructiva, se dio reforzamiento a 
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todo el edificio y se edificó el proyecto cultural, y aplicando al tipo de 

intervención que se quiere lograr, es fundamental realizar esta acción, 

ya que los equipamientos industriales son especiales, mayormente 

construcciones metálicas, y concreto armado, lo cual se tendrá que 

reforzar e idealizarlo para el nuevo uso que se le dará. 

Por último y no menos importante, incluso es uno de los más vitales 

tratamientos, es el factor tecnológico – ambiental, analizado y destacado 

procedimiento en el Centro Cultural Pompidou (1977) y Centro Cultural 

Fabricas La Cros (2011), en estos casos se trató este factor con total 

cuidado y pensando en la vitalidad del edifico y el usuario, ya que la 

tipología industrial es una composición hecha para su fin, y no pensada 

en el uso del ser humano, por lo tanto las intervenciones de este tipo 

deben darse pensando en la vitalidad plena de usuario que habitara en 

este equipamiento, y el edifico en si cambiando su fin de lo que fue 

destructivo a ecológico y aportador para la población. 

Cada uno de estos factores, son características que debe tener una 

tipología industrial para poder albergar un nuevo uso que aporte a la 

ciudad y tenga intenciones de generar nuevas tendencias de vida, 

cultura y recreación, también el proceso de intervención que se deberá 

realizar, para poder lograr un proyecto de tal magnitud que cumpla con 

todos los requerimientos culturales para el enfoque humano que se le 

atribuirá, el tipo de intervención es especial e inusual, por lo tanto 

teniendo claro las dimensiones arquitectónicas analizadas como base, 

el proyecto debe ser un producto eficaz. 
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Renzo Piano, naci6el 14 de septiembre de1937 en Genova- Italia. 

En 1959 emro en el Poliu!cnico de Millin, trabajo en la empresaoonstructora 
desupadre. 
Considerado un arquiu!cto sin estilo, ya queen muchas de sus obras se notan 
estilos que van desde el racionalismo al organicismo. Se tratade un 
profesional no obsesionado conlaoriginalidad, sinoporcrear una arquilectura 
basada en el aMlisis delprograma, delentomo inmediato y de las tradiciones 
locales. Un arquitecto que tratasiempre de conciliar las materiales y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F4: MUSEO DEARTEPABELLON RESNIK,LOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fi: TORRESHARD, 

·------------------------------------------------------ 

D 
 

 

 

 
 

F&, ARQUITECTORIC ARDGEORGE ROGERS 
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Richard Rogers, naci6en 1933. Arquitect:o Britanico. 
Dislexico, comoseg(inel afinno, no le fue facilsalir adelante. Trasdiplomarse 
en arquitectura en la Architectural Association de Landres (1954- 1959),en 
1962 obtuvo unamaestrra por la Universidad de Yale. 

Su eslilo energico y alegre, nos muestra estnJcturas que poseen algo de 
"revival" g6tico o eslilo Tudor, ooncibiendo al final lo quese podrlaHarnar un 
"Diseno Brit.linico" queha hecho de Rogers.el arquitecto mas.involucrado con 
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El primer significado refereme, y el cual es el verdadero significadodel cemra, esentender 
quesetrata de unCemro Cultural. 

 
Enunacomposici6n arquitect6nicadeestaenvergadura segeneran aclividades de difusi6n 
culrural, artlstica y educacional, por lotanto los espacios deben serlos adecuados parael 
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GEORGE POMPIDOU 

El significado del cemro CUlrural Pompidou es,unespacio educativo y vivencial deexpresiones variadas, 
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expresiones quesetTanSforman enpmductos anlslicos. 
 

Es un cen1r0 de actividades de difusi6n cultural, actividades educativas y de recreaciOn artfstica. En este luger 
pueden reelizar todotipodeactividades educativas de imeres social, desdeuso debibliotl!C8S, salas deexposiciones, 
salas deIiteratura, museos, salones audiovisuaJes,restaurante, etc. 

Esteic6nico pmducto arquitectbniai,significa libenad deexpresi6n paralos parisinos, y muchosextranjems, es un 
bloque tan s61ido y a la vez tan ligero, queel camraste arquitectdnico es perft!cta, por eso su granimpanancia en 
parrs. 
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ElCentro Pompidou se oon.stl\Jyo en elcentro mi.smo de Paris:en el llame1do plate,iu Beaubourg, entre la Cite,el Maraisy Les He11les. 
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superiores a los de Londres, y 

Seg(in los perfiles topogrMicos, el Centro CUiturai en cuesti6n estaenunasuperficie accidentada en algunos tramos, rn4s el lugar de intervenci6n tieneunasuperficie plane., la hendidura que  
se encuentran repanidas a lo

 
se nota sucedeporlasexcavaciones que sehicienon parasu desarnollo arquitect6nico. 
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En C1Janto a sucontexlX) noparece tener tantas depresiones denivel, ya queseencuentraenpieno centro de Paris, cerca al Rio Sena. 
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PERFIL URBANO -APROXIMAOON 

El Centro Cultural Pompidou, se ha 

convertido en un hitopara  Paris, 

cornose rnencianaba, es el 3er lugar 

mas visirado de la ciudad, y esto, 
gracias a  su  imprasioname 

arquitectura, ya que es  un 
IICI 

l  

 
XXOl.$TitlTO 

componente     energizante  y    de 

jerarqufa parael PERRLURBANO 

donde se encuentra su 
infraestructura, exactamente en el 

 
 
 
 
 

 
IIJ 

ID      

- 
 

··-- 

0 

. 

c:, 

centro de Paris, dandale un lugar muy 

imponente e importante. 

 
Adem6s sus caracterfsticas 

arquitect6nicas,  comose  logranver 

en las graficas 3 y 4, desdeel uso de 
mareriales, mmodos construclivos, y 
sus dimensiones tanto en planirnerrla 

corno aldmetrla, generan una vista y 
APROXIMACION desde donde se 

pueda visualizar el centro, sin dudas 

un referente arqu ect6nico sinigual 

tanto cornoparala ciudad cornopara 
el pafs. 

I 

-  EMPL.t.l.AMIEf41Tih  !M;CEZIBILIDA!'l' 

George Pompidou, se encuentra 

exacramente en el centro de Paris, 

coma se visualiza en la grAfica 1, su 
EMPLAZAMIENTO estadado por una 

tramaen su mtalidad ortogonal, su     

I
 

pan:ela  es  un   cuadrado  perfeCID 

ocupado por un 50% construida y un 
50% libre para una plaza de 

exhibicicnes culturafes, esta cerca al 
famoso rla Sena, y rodeado por una 

circunferencia de importantes 
avenides principales, que por lo tanto 

hacen que SUACCESIBILIDAD sea 
precisa, y puedallegarse al cemm 
cultural por cualquier calle o avenida 

que se presente alrededor de su 

z entarno, comopuede observarse en 
lag nffica2, donde se sel\afavlas 

 

F'2:VISTA READELCENTRO,EMPLAZAMIENTO V ACCESIBILIDAD 

    AVENIDAS PRINCIPALES DE LLEGADA 

ACCESIBILIDAD DIRECTA 

principales de  acceso, donde serivan 

a vfes secundarias directas al Centro 

Cultural. 

FUENIES:GOOGL£ MAPS[FI , F2) 

FUENIES: RPBWARQUITECTOS [Fl!, F4) 

 

 
 

F4; VISTA DESDE LACIUDAD 
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Fll:MUSEO F12:RESTAURANTE FU: RESTAURANTE 
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LOBBY 

BIBLIOTECA 
ARTECONTEMPORANEO 

COLECCl6N DE ARTE
 

2 
SALA DE LECTURA 3 

SALA DE AUDIO VISUALES 5 TERRAZAS DE ESCULTURAS 
INFORMACIONES LOBBY 
RECEPCION DE GRUPOS 1CINE 

SALADETVs BIBLIOTECA 4 GALERIAS GALERfAS 
VENTA DE PASES TAQUILLERIA MUSEO 
GALERIA DE Nli\105 SALONES DE EXPOSICIONES CAFETERIA ARTES GR.AFICAS 6 LIBRERfA 

F\IENTE5 : GOOGL
 

SALA DE PRENSA SALA DE LECTURAS 
IMAG ES 

LIBRERIA RESTAURANTE (FTODAS) 
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!IJMERO DEFIClu.:10 
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- Fl:  DIAGRAMA DE RELACIONES n n 
U U 

I 
I I 

ZONAS PRIVADAS 

Al ser un Centro Cultural, no conliene muchas zonas privadas, incluso no hayregistros 

fotograficos de estas areas. ya que todo su desarrollo es publico, esta abierto al pOblico en s 
totalidad, sus funciones son altamente activasy pOblicas. 

Las pocas zonas pOblicas que se encuentran son oficinas administraliivas del complejo, y areas 
de atenciOn al pOblico que son las boleterras. taquilleras para los cines, y demas areas donde 
solo trabaja personal de servicio. 
- OFICINAS 

- SERVICIOS DE ATENCIC>N 

; n 

I 
zoNAs p(JeucAs 

I U Las aclividades del centro cultural son muy aclivas, por lo tanto sus areas o zonas estan llenas 

de multitudes de gente, cadaareacon unamasa de personas, desarrollando diferentes 

aclividades que ofrece el complejo. 

RELACION NECESARIA 
i 

RELACION 
ACCESO 

11 

- F2: FLUJOGRAMA 

F5;PLAZADEEXHIBICIONES 
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lLOBBY I 1- - - - - - - 
2 INFORMACION GENERAL F4: NIVEL 3 - BIBLIOTECA 
3 VENTA DE BOLETOS 1 SALA DEAUDIOVISUALES 
4 TALLERES 2 SALA DE LECTURA 

5 GALERIA PARANlf;'JOS V 3 BIBLIOTECA 

6TAQUILLA 
7 GUARDARROPAS 
8CORREOS 
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9 LIBRERIA 
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F2: NIVEL1- 

ESPECTACULOS 
1 LOBBY 

2 SAL6N DE DESCANSO 

3TAQUILLA 

4CINE 

5 SALAPEQUEf;'JA 

6 SALAGRANDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3: NIVEL 2 - BIBLIOTECA 
1 SALADE LECTURA 

2 SALADE AlJTOFORMACl6N 

3 SALADE TELEVISORES 

4 SALADE PRENSA 

5 CAFETERIA 

 

FS: NIVEL 4 - MUSEO 
1 COLECCIONES DE ARTE 

CONTEMPORANEO 

2 ESPACIO DE NUEVOS 

MEDIOS 

3 SALON DEL MUSEO 

4 GALERfA DEL MUSEO 

/ 5 GALERfA DE ARTE GRN=ICO 

6 AlJTOGUIAS 

7 LIBRERIA 

 
 
 

 
F6: NIVEL 5 - MUSEO 
1 COLECCIONES DE ARTE 

MODERNO 

2 TERRAZA DE ESCULTURAS 

CALDER 

3 TERRAZA DE ESCULTURAS 

RICHIER 

4 TERRAZA DE ESCULTURAS 

LAURENS 

 
 
 

 

F7: NIVEL6- 

EXPOSCIONES 
lGALERfAl 

2GALERfA2 

3GALERfA3 

4 RESTAURANTE 

5 LIBRERIA 

( @ 

@ 

© 
i @ 

® 
C ® 
A·F 

COMUNICACIONES 

 

B•E 
ESCALERAS 

MECANICAS 

 

C 
COOPORATIVO 

 
D 

INFORMACIONES 
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Fl: CIRCULACION ENPl.ANTA NIVELOYl 

 

I I RECORRIDO DE ESCALERA MEcANICA 

r== =i 1 NOCLEOS DE ESCALERAS SIMPLES 

CIRCULAC16N DE USUARIOS 

ACCESOS PRINCIPALES 

 
 
 
 
 

 
F3:CIRCULACl6N EN Pl.ANTA NIVEL6 

 

La tipologla de svsplantas son muysimilares, casi la misma distribuci6n en dOplex, al ser plantas 
rectangulares, la circulaci6n es muy libre y pareja, se sigue la fmma del complejo, y se orieman a cada 
actividad, noes unacin;ulaci6n nada compleja. 
Suforma rectangular y simlmica, repartelas actividades de maneraonogonal, como si de una trama urbana 
setratase, estonuevameme ayuda a quelosflujos de cin;ulaci6n sean direcros y simples, cumpliendo unnivel 
decirculaci6n nada complejo y de manera direeta en cada plantB, al igualque conect6ndose conlos 
mecanismos de circulaci6n ascendente o descendente. 

 

1=41PLANTAS UBRES FS;PLANTAS LIBRES 
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Fl: FACHADA FRONTAL 

ESCALERA$ SIMPLES ESCALERA$ MEcANICAS 

La superestructura de esta composici(m 
arquitect6nica,mereclade la mismaforma, un 
acompeftamientDde cin:ulaciones de estas 

caracterfsticas, y resultado a esta necesidad 

se dioa n0!8.r la granestnJCtUra asoendeme, 
la gran escalera mecli.nica que sale o da la 

impresi6n de estar colganda de la malla 

estructural del complejo, una escalera que va 

desde el nivel1 al ultimo nivel. 
Al igual en 4 secmres muy bienrepartidos 

encontramos escaleras simples que mdean el 

edifico. 
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F5:VISTA EXTERIOR DE ESCALERAS MEcANICAS 

 
 

11 FUEIITES:GOOGLEIMAGES[FI , F2,F3, F4, F5) 
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. ; 0; CICLOFl!JN C IONAL MO BILi  A !RtOO   U  R  B  AN   O -  - 
10%    COORPORATIVO LABORAL 

50% JOVENES LOCALES 

40% TURISTAS 

 
 
 
 
 
 

Se tiene informaci6n que el Centro Cultural, estaabierto y funcional todos IDS 
dfasde la semanaa excepci6n de losdfas Martes. Elhorario deapenuraes 
de11:00 a.m.a 21:00p.m. 
Dias feriadDS o dfasSantos, IDS horarios pueden variar, de acuerdo a la 
organizaci6n del cemro cultural. 

 

Fl: TR15TASADMIRANDO LAOUDAD,DE.SOELAESCAlERA MEc,\NICA F5: VISTAALCENTRODESDELACALLEFRONTAi 

Pompidou, esel 3er lugar mas visitado de Paris, esre oomplejo tiene 
muchademanda por la cantidadde ruristas que recibe a diario o a la 
semana, su superestruCb.lra la ha convertido en pieza ic6nica de 
ciudad paracontemplarla dentro de unavisita aldistrito Parisino. 

 
 
 
 
 
 

 
F3: VISTADEo/A,Al. CENTRO 

 
 
 

 
F6:RE.SPIRADEROS DELAPLAZI F7: RE.SPIRADEROS All 

F2: JOVENE.SLOCAi.ESDESARROU.ANOO ACTMDADE.SENLAPl.AZA 

La mayorfa de los usuariDS de este compiejo arquitl!ct6nioo, son 
Encuesti6n de mobiliario, encontramos como princiJ)6l elememn 

j6venes, esre centroculrural tienel8ntaacogidapor los j6venes 
atractivo losgrandes respiraderDS de acero,grandes rubos de acero 

franceses, que se ha vuelto pane de una rutina el uso de este, 
de color blanco, que hacen referencia a losrespiraderos de las 

actMdades a realizarse son variadas y de expresi6n artfstica part 
grandes fabricas, sufunci6n ventilaci6n de los 3 nivelesinferiores del 

todaclase de persona que acuda al Centro Cultural Pompidou. I complejo.
 

= = -------• 
luminarias tipo eracolonial, y cilindros de concretJ) modulados, arman 
Ademlis, estos respiradefos, junto al acornpenamiemn de 4rboles 

I un cerramiento perimetral quemarca el te1Titorio delcentro cultural. 

VISTADENOCHE,ALCENTRO 
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I.. .I. VOLUMEN CONSTRUIDO 

- I [  - _I   PLAZALIBRE 

El Cen1r0 Cultural Pampidau, esunacomposici6n totBlmente SIM CA, suvolumen es unprisma 
rectangular, hacienda referencia a un contenedar industrial. Estaformahace quesu distribuci6n y disena 
seaigual tanto enplanta, al ser 50% areaoonsauiday 50% arealibreparala plaza deexhibicianes al aire 
libre; coma enlliscafrontal, unagran fachada ll!ctangular enpiezasiguales. 

La JERARQUIA, setrazapar suarea construida, unagran piezarectangular implantada conimponencia 
en el centroe la ciudad. Su camposici6n de acero, la hace vercomaun gran monumento pesado, peroa 
la vez ligeno par lo permeable que es el edifico, incluso a kil6metros desde alguna altura cansiderabl 
puedeverse comaunagranobra maestra arquitect6nicarnenteindustrial. 

 
El compleja serepane en dos secmres, un soloEJEcoma Hnea conael terrena total intervenida, en dos 
mitades, una para el area. construida del edificia, y la otra coma area libre, conIiini ndose en una pl a 
imponame parael desarrollo de actividades culturales al aire libre. 

I I 
I  I 

I 
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F1:VISTADELVOLUMENELEVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fl:Vl5TADELVOLUMEN ISOMnRICX> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I VOLUMEN 

I I PLANO 

LINEAHORIZONTAL 

LINEAVERTICAL 

 

 

 
El Centro Cuhural George Pimpidou, estacompuesta por un solo VOWMEN, un prismarectangular 

de 10 niveles, 3 bajo tielTlly 7 sobre el nivelde terreno. 

Su volurnetrfa marca un gran him por su gran 18mat\o y masa rfgida erigida sobre el cemro de la 
ciudad, su superestruc:rura es una mella de tubos y panos de acero y vidrio, que ma.ram IJNEAS 
horizontales y verticales que recubren todo el complejo cultural. 
Como se notalosPL.ANOS que puedan existir son las quemarcan lasestructuras, los espacios que 

se generanpor la trama de mallade la superestrucruraque mantiene el Cennn Cuhural 
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DaEHSION: FORMAL INDICADOR: MATERJALJDAD · COLOR 

-I   .,-,  :::::_ - M IA D - 1  □,  -------------------------------------- ,  
El  conceptO es la exposici6n de !Ddala O D 

ic:---=-: infraestn.lctura   del    edtticio.  El propio 

esqueleto envuelve el   edificio desde el O O 
exterior, mostrando toda la estructura de le 
diferentes sistemas mecinicos y no s61a para 

paraliberar al miximael espacia interior. O 
EI retub rimientoexterior esuna curtain - a 
walldeaceroyvidrio,queincorpora □ □ 
elementoss61idosmetalitosyqueesti D □ 
separado de la estructura para permitir E  
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recambio de parte.sfatilmente. u 0 
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L□I M CALL. □ 
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0 co lores que sirven de O 
c6digo    para    que el 
visitante sepala funci6n O 

0 que tiene cada elemento. D 
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n IJ□ a VENT
-
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-
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ASCEI-II-S-ORESY  ESCALERAS □ 

ESTRUCTURA Y COMPONEIIITES 
IE.iUEIE DEVENTIL.ACl6N EXTERIOR 

 
 
 

 
Fl; VISTADELAESTRUtTURA EXPUESTJ 
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□ F5: Vllil"ADE INSTAI.AOONESOESDE LACALLE □ 
□ ELECTRICIDAD □ 

F\IENTES: AFICH DAILY(FI., F2,F3, F4,FS) 
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ANALISIS DE AEFEAENTES PROVECTUAl.£S VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

REFERENTI.PROYECTUAI...:CENTROCULTIJRAL GEORGE POMPIDOU, PARIS-FRANCIA, 1977 DaEHSION: ESPACIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La PROPORa6N del edifico, con respecai a su entorno, puede ser algo muy 
imponente y agresivo. Encuesti6n !\Ml muchos detractores enun comienzo, pero 
con el tiempo seconvini6 en hitode la ciudad Parisina. Esta gracias a su 
composici6n, fue productD de una visi6n modema que en su tiempo no se vio de 
buena manera, pero en los l'.iltimos anos es la tercera obra mas visitada en la 
ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F1: VISTA GR.I.FICA DELEQUIPAMIENTO 

B equipamiemo esunagran masa flexible, unprisma abieito parala fluidez dela ciudad, y sus actividades 
culrurales artlsticas que se puedan realizar. La ESCALA del edifico, a veces na parece la correcta par 
usuaria, ya que al realizar unaactividad vivencial, la percepci6n esestar enunagrancomposici6n industrial 
congrandes luces y espacios, que puedenllegar a intimidar a primera instancia. Pero luego seresuelve ya 
quecadaplantatiene una funci6n diferente con actividades diferentes y espacias acogedores quegeneran 
cienoconfony nosrelacionan con el edifico. 
Como se presenta en la grafica se observa la silueta oscura de una persona junto a la majestuosidad 
edifico, algo que puede generar>d!niga a la vista. 
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Con unaALTURA de 45.5m desde el nivelde la plaza, seconviene enuno de los 
edificios mas altos de la ciudad, considerando de cada plama de piso a !echo 
alcanzan los 7m de ALTURA. 
SOn espacias altos, biendisenados, ventilados e iluminados adecuadamente seg6n 
la funci(ln o actividad que se realicen en ellos. 
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REFERENTEPROYECTUAL.: CENTROCULTIJRAL GEORGE POMPIDOU, PARIS-FRANCIA, 1977 DaENSION: ESPACIAL INDICAIIOR: RELAaONES 
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F1: VISTAGENERAL F5: BIBUOTECA 

 
La relaci6n emre el volumen construido y la plaza, es directa, dene slempre 2 o 3 ingresos luncionando, bien pronunciados en la.fachada     COMPOSICl6N 
fron181, quepermiten el ingreso y salida.de las usuarios, para relacionarse inmediatamenteentrelasactividades y funciones del edifico y la   RELAC16N 
plazaque albergaviltUalm un espacio agradable de dffusi6n artlstica de la mismamanera 
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REFERENTEPROYECTUAL.: CENTROCULTIJRAL GEORGE POMPIDOU, PARIS-FRANCIA, 1977 DaENSION: ESPACIAL INDICAIIOR: ORGANIZACION 
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Lacomposici6n arquitectt'inicadel cemro cultural secomponey organizaen dossectares iguales, la plazaexterior siendo un gran piano rectangular, y la mass, el 
volumen un prisrnarectangular, ocupando la otramitad del terreno, lanlDenconjunto, volumen- plazaysolo volumen existeuna simetrlay organizaci6n pereja. 
Esto se da, gracias a la trama onogonal con la quese diseno el complejo, esto le dio unacapacidad hornog nea a !Ddo el conjunto, tantn enplanimetrla como 
altimetrla, un conjunto centradoy equilibrado. 
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REFERENTEPROYECTUAL.: CENTROCULTIJRAL GEORGE POMPIDOU, PARIS-FRANCIA, 1977 DaENSION: CONSTRUCTIIIA ESTRUCTIJRAL INDICAIIOR: SISTEMA ESTRUCT\JRAL 

 

El armaz6n me!Mico estaformado por14 p6nicos quesostienen 13 trsmos con unaluz de 48 m cada         I I una, espai::iadas por 12,80 m. Sobre los postes, en cadanivel, se articulan elememos de ai::ero 
moldeado denominados gerilerettes, de B m de longirud y 10 toneladas de peso. I 
Las vigas, de una longirud de 45 m, se apoyan en estBS gerberettes, que transmiten el peso a loJs W 
postes yse equiiibran mediante tirantes anclados en barras. Cadaplanta tiene unaahurade 7 m emre 

suelo y techo. La superestructura de vidrio y acero envuelve losgrandes espacios camuflados. i 
i 
I 
I 
I 

14 p6rticoslongitudinalesa lolargo delterreno, paraterminar de construir el Centro Cultl.lral 

I 
2 pOStes colocados en cada extremo, sobra ellos encajada una viga giratoria, Hamada "ml!nsula". 

Emre estos una viga mucho mas grande que darA el ancho del edifico. En los extremos de las I I ml!nsulas se colocaun tirante que lastense al suelo, parapoder dar equilibrio a la configuraci6n.De 
esta manera los esfuerzos por mantener la viga central se reparten cargas entre poste y tirante, 

grai::ias a la ml!nsula. I 

I 
I I 
I ! 
I I 
I i 
I I  En las fachadas se anaden refuerzos metalicos en formadev o X, fijados entrelas vigas o a los 

extremos de las ml!nsulas, coma protecci6n contra el viento 

Se repileel procedimienro 6 vec;es, 6 vigas en cada p6rtico, crearan los 6 pisos. I FUENTES; DOCUMENTAL POMPIOOU (Fl,F2, F3, F4) 
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ANAulllS DEREFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDIJSlRIAL 

REFERENTE PROYECl\JAL: CENTRO CULTURALFABRICAS LA CROS-ESPAlilA,2011 DIMENSION: PRESEJIITACl6N 
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F:I;GUSTAVO DfAZ& LUCASDfAZ 

 
Diaz y Dfaz Arquitectos es un estudio de arquitectura. gallego dirigido 

por los arquitectos Gustavo Dfaz G!IJ"Cfa (1952) y Lucas Diaz Sierra 

(1974), con oficinas abienas en A Coruna y Madrid. Cuenta con  un 

amplio equipo de arquitectns oolaboradores de varias nacionalidades. 

Han recibido premios en los diversos campos de su actividad: Obra 

Nueva,Reha.bilitaci6n, Urbanismo e lnteriorismo. 

Desarrollan una ampliagama.de trabajos, tanlD de obrap(lblica corno 

de obra privada, que abarca desde ednicios institucionales, 
administrativos o dotacionales (equiparnientos culturales, docentes, 

deponivos, comerciales) hastala viviendacolediva o singular, con una 

especial dedicaci6n a losconcursos. 

Diaz y Diaz Arquitectos combina la experiencia de un arquitectn con 

m4s de 35 anos de profesi6n con la fuerza de un equipo de j6venes 

profesionales que con emusiasmo y un alto grado de auto exigencia 

desarrolando pmyeclOS de grancomplejidad y variedad. 
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ANAulllS DEREFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDIJSlRIAL 
 

REFERENTE PROYECl\JAL: CENTRO CULTURALFABRICAS LA CROS-ESPAlilA,2011 DIMENSION: CONCEPTUAL 
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Tres son lostemas fundamentales queeSlllProyect:O planteaa los Arquilectos: 
en primer lugar, doair 81 Ayuntamientl) de Culleredo del edificio que nece,sit 
tanto desde el puntD delliSta funcionaly program'tico coma desde el punto de 
vista simb61ico y represenllllivo. En segundo lugar, lograr la integraci6n del 
edificioensu entl)mo, poniendolo envalor coma hitourbano que comribuya, en 
su medida, a la mejora mbanlstica y ambiental de la zona Ambito Cros. Por 
(lhimo, conseguir unainversi6n econ6micaa largo plaza, dotando al edificio de 
flexibilidad deuso y calidad constructiva, con gastos de marnenimiemo 
reducidos. 

 

El preseme Proyecto concempla, enprimer lugar, la reparaci6n, consolidaci6n y 
rescauraci6n de lasues edtticios, denominados enlaspianos como Edificio A, 

Edificio B y Edificio C.Entercer lugar, seplarnea la conS1rucci6n de un Teatro - 
Auditorio enel Edificio C y de unaBibliotl!ca en el Edificio B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTADEIA ANTIGUA FABRIC.<. 

 

 

REHABILITACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laideaprincipal, tueconservar el 
patrimonio industrial queera, La 
F,brica La Cros, paraque, gracias a 
sus condiciones   tipol6gicas, se 
aproveche su esencia y se cree un 
CentroCUitural parala Ciudad. 
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n, VISTA DEUNIADODELNUEVO PROYEOO 

 
El paseo marltimo, consus 
amplios parques, ofraoe una 

dotaci6n    extraordinaria   de 
zonas verdes con magnlficas 

vistas sobre la rfa del Burgo. 

La segunda flllle de la 
actuaci6n sabre las antiguos 
edificios fabriles posibilit un 

equipamiento cultural     de 
primer orden, tantopor su 
tamano coma por suposici6n 
cemral en unazona enplena 

E!lqlansi6n. De este modo, el 

centro cultural se convirtii Bl 

un polo de am1cci6n y 
animaci6n umana no solo en 
el limbito municipal, sino en 
coda el l§rearnetropolitana 
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Es en este punto de O Burgo, 
donde el ocio, el paseo, la 

industria y la ciudadse unen, 
donde surge el proyeclll. En un 
lugar desie!ll), en desuso, con 
una antigua nibrica de abonos 
de la que solo queda su 
esqueleto     reforzado,     vaclo 
desde hace anos y al que por 

suscualidades volumtkricas y 
rnateriales se le presuponen 
cantidad     de  posible  usos 
diferentes en el futuro 
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En Burgos, los veranos son 

conos,      caliente,     secos      y 

maycrmente despejados y los 
inviemos son largos, muy frfo, 

venlDSOS y parcialmente 

nublados. Durante el1ranSCurso 

del afto,     la  tempera!Ura 
generalmente varfa  de  -1 

"Ca27 •c y rara vez bajaa 

El Cenlrl) Cuhural, se ubicabmdeando O Burgo, La Coruna, cercaa un rfo muy imponante, en una zonamuybienestablecida, con vistasy un entorno de 

primerayen miras de esparcimiento a fun.lro. Flsicamente rodeado por Areas verdes extensasy un rfo que bordea el luger, el proyecm en si, estacimemado 

sobre un irea Ilana, con pocos accidentes geogrAficos, mAs que algunaslamas en !Ddo el terrenoy que lo bordean. 

menos de -6 •co subea mis 

de33"C. 
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F1: PLANOUBICACIONALDELCENTROCULTURAL 

 

VIA GENERAL, CONECTADA CN AV. PRINCIPALES 

VIA PASEO MARITIMO Y BOULEVARD 

VIAFERREA - - · 
" I 
I I 

El cc FlibricaLa eras, estaubicada enuna zonaprivilegiada, unaarquitectura y espacialidad contextual 1 

I muy permeable, su emplazamiento es muy legible, cemrado enunapuma geogrMica conmires al rlo,y I 1 

dentro deuncontexto de6reasverdesy paseos rnarllimos. 
I I 
I Aunque surelacidn con la ciudad, noestotalmeme laadecuada, yaqueal encontTarSe enelhorde de la   I 
i ciudad, y separado par unaviaMrrea, hacendellugar muypocas veces accesible enprimera instancia,    I 
I pero el desarrollo social, hacambado y sehaconvenido enun espacio ded.Wusidn cultural recreativa que I 
I  necesitaban en estapane deEspana. I 
I I 
I 
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ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL NllMERODE FICHA:06 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO CULTURALFABRICAS LACROS-ESl'AAA, 20U DIMENSION: FUNCIONAL INDICADOR: ZONIFICACION 
 

 

- Fl:   DIAGRAMA DE RELACIONES 
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RELACION 
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....   CCESO 

ZONAS PRIVADAS 

Al ser un Centro Cultural, no conliene muchas zonas privadas, incluso nohay 
registros fotograficos de estas areas, yaque todo sudesarrollo es pOblico, 
estaabierto al publico ensu totalidad, sus funciones son altamente aclivas y 
pOblicas. 
Las pocas zonas publicas que se encuentran son olicinas administralivas del 
complejo, y areas de atenci6n al pl'.lblico, luego de estas funcionalmente, no 
existen zonas netamente privadas. 
El auditorio y la biblioteca son lugares pasivos, o no expuestos al pOblico en 
su maxima expresi6n, pero dentro de ellos, si encontramos aclividad social. 

ZONAS PUBLICAS 

Las actividades de difusi6n cultural y recreativa funcionan en conjunto, y 
hacen del lugar unespacio publico activo, la combinaciOn entre espacios 
cullurales y de expresi(m artlslica, y la intersecci{m de espacios de ocio y 

recrealivos, hacen del Centro Cultural unlugar muy activo funcionalmente. 
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FUENTES: EIAl!OIW;i6N PROPIA(Fl,F2) 

FUENTES: o• o ARQUITECTOS(F3, F4, F5, F6) 
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UNIVERSIDAD C"-'RYAU.EJO -ARQ I SEMESmE ICO2018-11 I CURSO: PROYECTO DE 
IIWESTIGACl6N 

ASESORES: ISRAELROIIERO Au.Ila- MIRIAM1'9EZPOe.APE 
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AN.Ai..JslS DE REFERENTES PROYECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTIJRA INDUSTRIAL MlMERODE FICHA:08 

REFERENTE PROYECTUAL: CENTROCULTURALFABRICAS LA CROS- ESl'NlA,2011 DIMENSION: FUNCIONAL INDICADOR:DISTRIBUCl6N 
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Como se menciono, se conseivo la. 
estnJctura del edifico, una trama 
perfecta parael desa1Tollo quese 
implemento al loca, las dilrisiones 
mman la fomia deaulas,talleres y 
de mas espacios dedifusiOn cuhural 
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3° PLANTA 

U recreacional. 
Lo que hace que el Centro La Cms, 
esteperfectarneml!distribuido, cumpla 
sus funciones y finalidades espaciales 
parasu eficaz desarrollo. 
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FUENTU: ll&DAIIQUITECTOS (Fl , F2, F3) 
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UNNERSIDAD C VAU.E.JD - ARQ I SEIIIESmE ICO2018-11 I CURSO: PROVECTO Die 
INVESTIGACK'JN 

ASESORES:ISRAEL ROIIERO ALANO-    MIRIAMPOEZPO   APE 
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Estudlo de la.arqukectin.ln<i.1!1111al local pam.su aderuaclOn aldlse"o de un Equlpamlenln Cukural enlocadoen la dll'UslOndel aneurbane ALJroA: FLAVIO A L.EllNBUROOS 

UNIVERSIDAD C"-'RYAU.EJO -ARQ I SEMESmE ICO2018-11 I CURSO: PROYECTO DE 
IIWESTIGACION 

ASESORES: ISAAELROIIERO Au.Ila- MIRIAM1'9EZPOe.APE 

 

 
 

ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL NllMERODE FICHA: 10 

REFERENTE PROYEC1UAL:  CENTRO CULTURALFABRICAS LACROS-ESl'AAA,20U DIMENSION: FUNCIONAL INDICADOR: CIRCUL.ACION HORIZONTAL 
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Cada edifico tiene sucirculaci6n, 
mnto el desplazamienm horizomal y 
vertical, los nOcleos deescaleras se 
repanen enlaszones mas fluidas y 
regulares. 
La distribuci6n exacta, genera una 
fluidez circulm.oria por todo el 
edHicio, haci,ndola ideal, paracada 
zonay sufinalidad. 
Hay zonas mucho mas concurridas 
que otras pero el repartimiemo en 
zonHicaci6n, logr6 queel usuario 
conecte con la totalidad del cemm 
cultural. 
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LEYENDA 

 
CIRCULACION DE USUARIOS 

 
NOCLEOS DE ESCALERAS 

ACCESOS DIRECTOS 

1° PLANTA 2° PLANTA ■ FUENTU:D&DARQUITECTOS (Fl , F2, F3, F4, F5] 
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AN.Ai..JslS DE  REFERENTES PROYECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTIJRA INDUSTRIAL MlMERODE FICHA:11 

REFERENTE PROYECTUAL: CENTROCULTURALFABRICAS LA CROS-  ESl'NlA,2011 DIMENSION: FUNCIONAL INDICADOR: CIRCULACION VERTICAL 
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F2;CORTETRANSVERSAL Fa;VISTA.INTERIORDEUNNUCLEO DEESCALERA$ 

 
La circulaci6n en este 
proyectonace del espacio 
que     hay      entre embos 
edificios, ese nl'.icleo genera 
uni6n y circulacidn desde las 
dos primeras plantas, luego 
existen escaleras 
independientes en embos 
edificios, ascendiendo a 
cada planta llevando al 
usuario a la actividad que 
requiera. 
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FUENTE$:D&DARQUITECTOS (Fl , F2, 1'3) 
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UNNERSIDAD C VAU.E.JD - ARQ I SEIIIESmE ICO2018-11 I CURSO: PROVECTO Die 
INVESTIGACK'JN 

ASESORES:ISRAEL ROIIERO ALANO-     MIRIAMPOEZPO   APE 

 



 

 
 

ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

REFERENTE PROYEC1UAL:  CENTRO CULTURALFABRICAS LACROS-ESl'AAA,20U INDICADOR: PRINCIPIOS ORDENADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEYENDA 

 

VOLUMETRIA 

EJE 

PLANIMETRIA PERIMETRAL 

 
Es una composici<ln, ubicada en una plaza casi 
rectangular. 
Compuesta por 3      volurnenes, siendo  2 las 
principales     del     proyectO.     Es un proyectt> 

ASIMETIUCO, tanto en plema, coma en 
volumetrla, aunque a primera vista pueden ser 

formas iguales,sonvolurnenes diferentes en 
cuanto a las alturasy sus12rminaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F:Z::VISTADEFACHADA INTERIOR 

 
El EJE del proyecto demanda unasolalfnea 
siendo el EJE PRINCIPAL, de donde se 

descomponen losvclOmenes y se ubican en 
forma de L, repaniendo el Centro CUiturai. 

 
Es un pmyecto convolOmenes de hasta 5 niveles 
de alrura, y por haber sidode nivel industrial, 

demandan JERARQUIA, a simple vista, la 
percepci6n delusuario desde la ciudadal Centro 
Cultural, es imponente, por su estructura maciza 

y composici6n vclum6trica. 

FUENTU:D&DARQUITECTOS (Fl,F2) 

FUENTU:GOOGLE MAP5(Fl) 

 

  

Estudlo de la.arqukectin.ln<i.1!1111al localpamsu aderuacl0n aldlse"o de un Equlparnlenln Cukural enlocado en la dll'Usl0ndel ane urbane ALJroA: FLAVIO A L.EllNBUROOS 

UNIVERSIDAD C"-'RYAU.EJO -ARQ I SEIIIESmE ICO2018-11 I CURSO:PROYECTO DE 
IIWESTIGACl6N 

ASESORES: ISRAELROIIERO Au.Ila- MIRIAM1'9EZPOe.APE 
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AN.Ai..JslS DE  REFERENTES PROYECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTIJRA INDUSTRIAL MlMERO DE FICHA: 13 

REFERENTE PROYECTUAL: CENTROCULTURALFABRICAS LA CROS- ESl'NlA,2011 DIMENSION: FORMAL INDICADOR: COMPOSICION 

 

 
Fl; VISTA DE LA FACHADA INTERIOR  
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LINEASHORIZONTALES 

LiNEAS VERTICAL.ES 
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La eSIJuctura de la antigua W,rica, fue ideal para reoomponer el nuevo proyectO, 
estrucrura forma lfneasvenicales y horizantales quecomponen el annaz6n del 
proyectt>. 
La valumetrla esta compuesta por los pianos cuadrado que forma la estrucrura en 
tramas, un volumen rectangular que se forma par la estrucruraci6n initial con pl 
aparentemente vacfos y traslucidos, a diferencia de las2 vol(imenes volados queson 
de formatrapezoidal, aseguran unpiano opacopor la misma funci6n queoomienen. 
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F2; VISTA DE LA VOLUMETRIA 

 
 

FUEffl"E!i: O&DARQUITECTOS (Fl,F2) 
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UNNERSIDAD C VAU.E.JD - ARQ I SEMESTRE ICO2018-11 I CURSO: PROVECTO Die 
INVESTIGACK'JN 

ASESORES:ISRAEL ROIIERO ALANO-     MIRIAMPOEZPO   APE 
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ANAulllS DEREFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDIJSlRIAL NOMERODE FICKA: 14 

REFERENTE PROYECl\JAL: CENTRO CULTURALFABRICAS LACROS-  ESPAlilA, 2011 DIMENSION: FORMAL INDICADOR: MATERIAUDAD - COLOR 
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MATERIALIDAD 

El tratamiemo de fachadas se plantea con el mismo criteria de contraste: las naves existentes, 00 

r  

 
 
 
 
 
 
 

 
COLOR 

- 
La composici6n del Cemro Culn.Jral s
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-
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-
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-
en toda la 

cerrarniento de llidrio y loscuerpos de nuevaconstrucci6n, concerramiemo opaco adecuado a suuso 
(pa o de butacas,cajaescl\nica, eu:.). 
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estructuraci6ny oomponentes s61idos. Yla de las vanes de las ventanas e ingresos, que esun color 
oobre oxidado, untipo detrar.amiemo quesele dio paraseguir con la esencia de industria. 

 
FUENTElli:D&D ARQUITECTOS(Fl,F2,Fl.!F4) 

 

  

Eotudlo de la arqullecUn.ln<lJOll'tal loml parasu aderuoclonBl dl9e"• deunEqulpamlen!n Cukural enl'ocadoen la   dlll.mlondel ane umano AIJTOR: RAVIO  RI.EONBURGOS 

UNIVERSIDAD C'8AR VAU.EJO -ARQ I SEMESTRE.ACADCMICO 21118-  II I CURSO:PROVECTO DE 
IN\IESTIGAOON 

ASESORES:ISRAELROMERO ALAMO- MRIAMKREZPO APE 

 



 

 
 

ANAI.JslS DE REFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECT\JRA INDUSlRIAL NllMEROD£ FIC15 

REFERENTE PROYEC'TUAL: CENTRO CULTURALFAIIRICAS LA CROS-  ESPAIQA, 2011 DIMENSION: ESPAOAL INlllCADOR: DIMENSl6N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hablando de la PROPORCl6N del edifico, andguameme fue una ftbrica denivel bajo, su 
indUStrializaci6nno eramayor, por esoel diseno de este, esde nivelesestAndares, y no 
efecta a la PROPORCl6N conla ciudad, pasadesapercibido su jerarqufaarquhect(lnica, 
hacil!,ndola un edifico masvalorado parsu intenci6n funcional, quepor su composici6n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cueslidn de la ALTURA, el edificio respeta, las condiciones y ca rlsdcas del 
L1Suario, son 5 plantas por nave que forman el complejo, y en relaci6n con el L1Suario., es 
un factnr adecuado paralasituaci6n. 

Conaproximadameme 23mde ALT\lRA, cumple en funci6n con el individuo que habitara 

en espacio y las acdvidades que ofrece. 

La ESCALA del Cemro Cuhl.lral F4brica La ems, va de acuerdo conla tipologfa 
arquitecronicadellugar, y su entorno, ya que lasedificaciones dellugar tienen la misma 

ESCALA composicional, hacienda de La eras un adecuado desarrollo consu emomo. 

Fl,IEN1ES: O&DARQUITECTOS (Fl, F2, F3.) 

 

  

Eotudlc de la arqurecu.alrdJ!llrlal bml para111.1 aderuacl6n el dlse"c de un Equlpamlenttl Cultural enlocadc en la dlll.ml6ndel ane urbano AllltlR:  FLAVIOcelARL.E6NBURGOS 

UNIVERSIDAD C VAllEJD -ARQ I SEMESTIIE ICO2018-11 I CURSO:PROYECTO DE 
1111\/ESTIGACION 

ASESORES: ISRAELROMERO ALAMO-    MRIAMPBEZPO   APE 

 



 

 
 

ANALISIS DE REFERENTES PROYECT\JALES VARIABLE: ARQUITECT\JRAINDUsmlAL NOMERO DE RCHA:16 

REFEAENTI.. PAOYEC11JAL: CENmOCULTURALFABRICAS LA CROS- ESPAfolA, 2011 DIMENSl6N: ESPAOAL llelCADOR: REL.ACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

RELACl6N INMEDIATA 

 
   RELACl6N MEDIATA 

 
RELAl6N PRETENDIDA 

ISTADELCENTROCULltlRAl.l.ACROS 

 

La relaci6n del complejo con su entorno es func:ional y vital. Empezanda desde el cen1r0 coma 
composici6n a su entorna pr6xima, todo perte desde el hal iniermedio que repane aoci6n 
tanto den1r0 coma fuera. Yluego estaexpensi6n de relaci6n sealarga conet emoma mediato, 
quesonlascalles, el rfa y pariede la ciudad. 

G 

 

 
Tbdarelaci6n emre ambiemes, nace delHall de la 
primera plama, este Halles la conexi6n de lasedificios 
deambos exirernos, de esteespacio nace toda 
conexi6n, y relaci6n 

FUEJln:&:O&OARQUITECTOS (Fl , F2, F3.,F4) 
 

Eswdlode la a, lleclura lndUlllllallocalpara9Uadecuackln al dlaellode un Equlpamlento CUllural enfllcado en la dltllskln del AuroR:FLAVIC>c LlroNBURGOS 



 

 

 
ANALISIS DE REFEAENTES PROYECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUS'Tl'IIAL NllMERODEFICHA:17 

REFERENTE PROYECllJAL:CEN'Tl'IOaJLlURAL FAIIRICAS L.ACROS-   ES™A, 2011 DaENSION: ESPACIAL INDICADOR: ORGANIZACION 
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Fl;VISTAABIEA DELVOI..IJMEN 
 

 

Lacomposici6n arquitecttinica del Cemro Cultural secomponey orgenizaen dos sectoresarquitect6nicamememuyparecidos, unidos par unaespecie de hall que 
cumpie la funci6n deoonexi6n y cin:ulaci6n. Fremea la VIDlumetrla, imemamente hablando se encuemra unaplaza rectangular, unpocoigua.l en proporci6n y 
tamano con el volumen, donde serealizan actividades sociales al aire libre. 
Esto se da, gracias a la trama onogonal conla que se diseno el complejo, esto le diounacapacidad homog,nea a todo el oonjumo, tanto enplanimetrla coma 
altimetrla, un conjuntocentrado y equilibrado. 
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FUENTES,GOOGLE MAPS(Fl, F2)  I 
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E!i!Udlo de la arqulted!JNlln<lJ!!lltel local pem.su BderuedOn el dlseMdeunEqulpemlenlo curumlenlocadoen 111. dlll.J!IIOndel II.lie urbane 
del DlslrttD de Chlmbole 2018 

 
AUTOR: FU.VIO CaARLE6NBURGOS 
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ANALISIS DE AEFEAENTES PROYECTIJAI..ES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL NllMERODE FICHA: 18 

REJ=ERENTEPROYECI\JAL.: CENTROCULTIJRAI.FABRICAS LACROS-  ESpA(.jA, 2011 DaEHSION: CONSTRUCTIVA ESTRUCTIJRAI. INDICADOR: SISTEMA CONS1RUCT1VO 
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: INTERVENCIONESMEJORANDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

EXCAVACl6N 
 

El proceso, enla que 

respecta a 

construcci6n,   fue 
primordielmente 
reforzar cimientos, 
basesy esuucruras, 

al ser un local 
abendonado iras 

muchos anas, los 
danas    fueron 
notorios, y el proceso 
fue en  primera 

instancia,  reforzar 
zonas de rigidez para 
ser el pmceso mas 

ideal. 
 

FUENTQ: GOOGLE IMAGES(Fl,F2, F3,F4) 
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ASESOAES:  ISRAEL ROMERO  ALAMO- MIRIAMP!::REZPO!::MAPE 

 



 

 

 

ANALISIS DE AEFEREN1ES PROYECTUAl.£S VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL !IJMERODE FIClu.: 19 

REFERENT1.PROYECIUAL..: CENTROCUL'TURAL FAIIRICAS LACROS- ESPAlilA, 2011 DAENSION: CONSTRUCTIIIA ESTRUCTURAL INCNCAIIOR: SISTEMA ESTllUCnJRAL 
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FZ:SIS'TEMA ESTRUCTURAL EN PLANTA(COWMNAS) 
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F3:SIS'TEMA ESTRUCTURAL EN PLANTAY CORTE (COLUMNAS Y IIIGAS) 
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F\IENT    EI; ll&DARQUlllcCTOS(Fl., F2, Fa) 

 

  

Estudlode Ill arqulleffiJlaln<il!lll'laJlocal para9ll   aderuod6noJ dl.oe"o de un Equlpamlenlo curumJenlacadoen la dlf\J!ll6ndel   9.111!urbano AUTOA: FL.AVID C LEtlNBURGOS 

UNIVEASIDAD C VALLE.JD - ARQ I SEMESTIIEACADBIICO 20:ll -1 I CIAUIO: PROVECTO DE 
INIIESTIGACION 

ASESOAES: ISRAEL ROMERO ALAMO- MIRIAMPi::AEZPOl::IIAPE 
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AN.AuslS DEREFERENTES PROYECTUAL.ES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL t«lMERODE FICHA:01 

REFERENTE PROYEClUAL: CENTRO CULTURALFABRICAS IA CROS-ES 2011 DIMENSION: r,cNOL.OOICO -AMBIENTAL INDICADOR:IWMINACl6N, ASOLEAMIENTO, 

VEN11LACl6N 
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del Dl'1rllD de Chlmbole 2018 
AUTOR: Fl.AVID C"-'R LEON BURGOS 

UNNERSIDAD C YAU.EJO -ARQ I SEMESTRE ACADCMICO 2018-  II I CURSO: PROVECTO DE 
INVESTIGAOON 

ASESORES: ISRAELROMERO Al.AMO-   MIRIAMKREZPOi::MAPE 
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ARQ. 

RESPONSABLE 
ARQ. LI JI 

CLIENTE 
GESTION CULTURAL DE 

PEK I 

AREA DEL TERRENO M 

' 

lJBICACION BEIJING, CHIN, 

' 

TIPO DE OBRA REHABILITACION 

 
 

ANAulllS DEREFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDIJSlRIAL NllMERODE FICKA:01 

REFERENTE PROYECl\JAL: CENTRO DE ARTEY CULTURATEATRO77 -  f>EKIN,CHINA201A DIMENSION: f>RESEJIITACl6N INDICADOR: DATOS GENERAL.ES 
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Origin Architect fue fundada en 

2010 por el arquitecto jefe Sr. Li 
Ji. Origen  Architect  quiere  estar 

profundamente   a1Taigado  en     la 

realidad presente de complicaci6n y 
conflicto, busca su camino hacia la 

convivencia    y    la    integraci6n. 

 
Las esaategias de diseno de Origin 

An:hitect  se basan    en las 
condiciones del entJ)mo nativo y se 

desarrollan   a  panir  de la 

observaci6n y la comprensi6n def 

tiempo y  la localidad. 

La intenci6n de Origin Architect es 
eliminar la segregaci6n, la 

ignorancia    yla confromaci6n 

asociadas  coo   la arquitectura 

existente y encontrar un camino 

parala coexistencia arTnOniosa del 
medio ambiente y lahumanidad; se 
intentaintegrar la globalizaci6n con 

la cuhura local, el espacio privado 
con el emomo en general, los 
habitames urbanos con la naturaleza 

y   la hismria con el futuro. 
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FllENTES:ORIGIN ARCHITEC lf l , F2, f3 

 

ANO FIN DE OBRA 

ORIGU 

ARCHITECl 
AROUITECTOS 

PERSONJl ::APACIDAD 

2014 
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ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL NllMERODE FICHA:OZ 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO DE ARTEV CULTURATEATRO77 - !>EKIN,ClllNA201A DIMENSION: CONCEPTIJAL INDICADOR: IDEA 
 

 

ARCA IA 
AWARDS 

FOR 

ARCHITECTURE 
2018 
TOKYO 

L 
CATEGORY D 
CONSERVATION PROJEC TS 

Los"ARCASIA (Architect Regional CouncilAsia)AWARDS 
FOR ARCHITECTURES (AAA) 2018"se anunciamn en Tokio, 

Jap6n, en la noche del 12 de sep1iembre de 2018. ORIGIN 

ARCHITECT recibi6 el mas altohonor: el Gold Award in 

Secci6n de "Conservaci6n". El objetivo de ARCASIAAWARDjS 
FOR ARCHITECTURES (AAA) es reconocer el trabajo 
arquitect6nico ejemplar y, de este modo, fomemar el 
mantenimiento del esplritu asiA1ico, el desarrollo y la mejo 
delentorno c0nS11Uido en Asiay la mejorade la conciencia del 
papel de IDs arquitectPS en el mundo. Vida socioecon6micay 

cultural de lospafses asiAlicos. El fundador de ORIGIN 

ARCHITECT Li Ji asis1it1a la ceremonia de entregade 
premios. 

- t jj{·,.i  
BEIJING · OWN 

 
F1: CONSEJO DE PFIOVECTOS !'AAABBJING 

 
 

A diferencia de las grandes flibricas de ascendencia 
alemana de ,t,litl! en 796, la Beijing Offset Printing 

Factory, anidada en la calle principal de An Gallery, 

se parece mAs a un pa1io indUStrializadocon un 
aromade vidacMI en Beijing Huttmgs. Construidos 
en    las    do1Jcadas  de   1960,     1970     y    1990, 

respectivamente, los edificios industrieles tienen 
diferentes historias. Nose ven nedaespecial, exceptD 
la altura mlis alta del piso. Pero una vez, hubo un 

palio aislado en una caja en los 
recintas. Desafonunadamente, durance media siglo 
de pruebes y dificultades, las industries origineles 

declinamn y cerramnunatras otra; Las flibricas 

Ullllbio1Jn se dilapidamn dla a dla ca.si m6s ellA de tado 

reconocimienta.Las tuberlas ahora estanenvejecidas 
y desnudas; Los talleres ociosos se separan y se 
alquilan desorder.adamente. La adici6n no ordeneda 

atasca toda el areade la flibricay la conviene en una 

garsntfa genuina. 

Respetando las emociones hist6ricas especfficas del 

palio, el punta de panida de la e!IO'ategia de 
transformaci6n es extender la acumulaci6n de 
dillersas cultures industriales, despeitar y despenar 
su vitalidad interior. 

LIJI 
FOR 

Beij ing Offset Printing Factory 
Oongch eng Distr ict, Beijing,China 
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F2: PREMIACHlN AU JI, PORE PFIOVECTO TEAlRO TT 
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EUMINACl6N DE EXCEDENTES 
MEMORiA 

DESBLOQUEO DE 
ARTICULACIONES 
ANTIGUEDAD 

UNl6N DE EDIFICACIONES 
REVALORACl0N 

 
FUENTES:ORIGINARCHITEC (F2) 

FUENTES:ARCH llAILY11'3, F4) 
FUENTES:GOOGLEIMAGES(Fl) 

Fl: FOTOA REA OEIA ANTIGUA fABRICAYEDIFICDS DEARTEETEMPORAL FIi:FOTO DESDEELFRENTE,DEIA  ANTIGUA FH!RICAYEDIFICOSDEARTEETEMPORAL 
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UNIVERSIDAD C"-'RYAU.EJO -ARQ I SEIIIESmE ICO2018-11 I CURSO: PROVECTO DE 

IIWE:STIGACl6N 
ASESORES: ISRAELROIIERO Au.Ila- MIRIAM1'9EZPOe.APE 

 



 

 
 

 

ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL NllMERODEFICHA:03 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO DE ARTEV CULTURATEATRO77 - !>EKIN,ClllNA201A DIMENSION: CONCEPTIJAL INDICADOR: REU.aONARTE- CIENCIA 

 
 
 
 
 

INICIO DE OBRA 
 

ELIMINACION DE EDIFICOS 

NO AUTORIZADOS 

 
ELIMINACION DEL 

ESTACIC>NAMIENTO 

DESORDENADO 

 
DESBLOQUEO DE HUTGONS 

IMPORTANTES 

 
CREACl6NDE 

CIRCULACIONES 

ARTICULADORAS 

 
CUBIERTAS EXPUESTAS 

 

 
HABILITACl6N DE GALERiAS, 

AUL.AS Y TALL.ERE$ 

ARTICULADAS 

 
CREACl6N DE JARDiNES 

UTILE$EN LOS TEJADOS DE 

LS0 EDIFICOS DE 

ALREDEDOR 

 
 
 
 

F:1:FOTODESDEELFRENTE,DELAANTIGUA r,l.eRICAYEDIFICOSDEARTEETEMPDRAL 

 
 

FIN DEOBRA 

 
 

 

 
 
 

 
F•:VISTADELFRENTEDELPROYECTO 

 

 
 

  

 
 
 

FUE N'IU:GOOGLEIMAGES(FI , F211) 
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FU ENTES:ARCHDAILY(F3, F4)r 
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ANAulllS DEREFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDIJSlRIAL NllMERODEFICKA:04 

REFERENTE PROYECl\JAL: CENTRO DE ARTEY CULTURATEATRO77 -  f>EKIN,CHINA201A DIMENSION: SEMl6TICO INDICADOR: SIGNIFICADO 
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RespetBndo las   emociones     hist6ricas 
especfficas delpatio,el punto clave de la 
estrategia de transformaci6nesampliar la 
acumulaci6n de V8J'ias culturas industril!lles y 
despenar suvitalidad interior 
La valoraci6n dela hiSIDria y memoria de 
estafibricay suentorno, es totalmente 
representada tanto por al esencia 
arquitect6nica de LI JI y por las fuerzas que 

tiene la torma de disenar en eSla pane del 
mundc>. 
Teniendo comoresultado, la conservaci6n del 
Jl61]'imonio histrnico industril!II, de la rnano con 
las expresiones culturales de la ciudad. 

FUE IOE 5; ARCHIW LY (f l, F2, 1'3,F4) 

 



 

e 

• 

 
 

ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO DE ARTEV CULTURATEATRO77 -  !>EKIN,ClllNA201A 

 

CLIMA 

Pekin, China 
manes. 01 00 

Oespejado coninterva!os nubo os 
 

3 'C l ' F 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fl: ENTORNO MEDIATO DELCENTROCULTURAL F:z:ENTORNO INMEDIATO DELCENTROCULTURAL 

 
 
 

EN = EDIFICO NORTE 
T=TEATRO 

ES=EDIFICO SUR 

 
 
 
 
 
 
 

11 

"Prob·:ae·pree ifacones'll%.. 
Humedad 89%. 

Viento a 3 km/h 

 
Tt rnp♦ l'atllt1  Prtclp ttaclotiH    Vltnto 

 
 

11" •10 • 
 
 
 
 
 

Fl: PERFIL DEELEVACION TOPOGRAACA FUENTES, GOOGLE EARTH (fl.F2,1'3) 

 
El Cenlrl) Cuhural, seubicacasial cemm dela ciudad dePekin, rodeado de muchas demostracionesarquitect6nicasculturales Chinas, desdetemplos, estaciones 
culturales, etc. TambiAn estacercade unrlo muy importante y vlas decin:ulaci6n tambiAnimportBntes enla ciudad. 
Se compone y estarodeada de hutongs. EnBeijing, los hutongs soncallejones formados por lfneas desiheyuan, residencies de patio tradicionales.Muchos barrios se 
formaron uniendo un siheyuana otroparaformer unhutong, y luego uniendo unhutong a otro.Lapalabrahutong tambit1n seusaparareferirse a talesvecindarios. 

Beijing   tiene un  clima 
continental con  veranos 
humedos y frios inviemos 
secos. Precipitacic:m media 
anual es de solo unos60cm,y 
la m yorla de estocaeen julio 
y   gosto20 cm (cada uno), 

ton pr.icticamenteninguna 
precipitation en invierno. El 
promedio dejulioes 29°C y el 
promedio de eneroes - 6°C. 
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E!l!Udlc de la arquilectu'alMJSll'tal local pan,su aderuaclOn Bl dl9e"a de un Equlpamlenta Cultural enltlcadoen la dll'U!IIOndel  ane  urbane AUTOR: RAVIO R LEONBURGOS 

UNNERSIDAD C VAU.E.JD - ARQ I SEIIIESTRE ICO2018-11 I CURSO:PROYECTODE 
INVESTIGACK'JN 

ASESORES:ISRAEL ROIIERO ALANO-  MIRIAMPOEZPO APE 

 

 
 

AN.Ai..JslS DE REFERENTES PROYECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTIJRA INDUSTRIAL 
 

REFERENTE PROYECTUAL: CENTRODE ARTEY CULTURATEATRO77 - PEKIN,CHINA 2014 DIMENSION: CONTEXTUAL INDICADOR:REL.Aa0N CON EL EITTORNO 
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Fl;   PLANOUBICACIONAL DELCENTROCULT\JRAL F:z;VISTAUBICACI0NAL, DELCENTROCULT\JRAL 

 

VIASGENERALES,ARTICULADORA DE LA CIUDAD 

vfAsSECUNDARIAS, PARA LL.EGAR AL PROYECTO 

 

 
I 
I 
I  ElCentro CUlrural, estllubicada no enun sitioesnregico, yaque es pane de la reformade restauraci6n 
I de unaantiguaMbica, y por la pologladel desarrollo urbano de la ciudad, seencuentrademro de esta. 

I Pasando algo desapen;ibida ante losciudadanos, m4spor suvalor culrural significarivo,se ha oonvenido 
enun espacio de difusi6n culturaly anemuyrecurrido, ya queesunlugarsimple, tenuey de 

I consideracionesbAsicas paraeste tipo de llidades paralos ciudadanos dePekin. 

I 
I    
I 
I 

 

FUENTES: GOOGLE EARTH (Fl , F2) 

FUENTES:GOOGLE MAPS(F3) 
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ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL NllMERODE FICHA:07 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO DE ARTEV CULTURATEATRO77 - !>EKIN,CHINA 201A DIMENSION: FUNCIONAL INDICADOR: PROGRAMAARQUITECTONICO 
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NI VELBAJO 

1. PATIO FRONTAL 

2. TEATRO 
3. PATIO POSTERIOR 
4. CAFETERIA 

5. GALERiAS 

6. AULAS 

 
NI VELESSUPER IORE S 

6. TALLERES 

7. SALONE$ MULTIMEDIA 

8. SALAS DE EXPOSICON 

9.AULAS 
10. BIBLIOTECA 

10 RESTAURANTE FUENTES:ARCH DAILY(Fl,F2, F3, F4, FS) 
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ANAulllS DEREFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDIJSlRIAL 
 

REFERENTE PROYECl\JAL: CENTRO DE ARTEY CULTURATEATRO77 -  !>EKIN,CHINA201A DIMENSION: FUNCIONAL 

 
NllMERODE FICKA:06 

INDICADOR: ZONIF1CACl6N 

 
- Fi: DIAGRAMA DE RELACIONES 

I ZONAS PRIVADAS 

 
 
 
 
 

 
TALLERE S 

RESTAURANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄     

 

I I 

AULAS 

 
 
 
 

 
,..._ RELACIONNECESAR 

Al ser un Centro Cultural, no conliene muchas zonas privadas, incluso no hay registros 
fotograficos de estas areas, ya quetodo su desarrollo es publico, estaabierto al publico 
en su totalidad, sus funciones son altamente aclivas y publicas. 
Las pocas zonas pOblicas que se encuentran son oficinas administrativas delcomplejo, 

y areas de atenci6n al publico, luego de estasfuncionalmente, no existen zonas 
netamente privadas. 

 

ZONAS PUBLICAS 

Las aclividades de difusi6n cultural y recreativa funcionan en conjunto, y hacen del lugar 
unespacio publico activo, la combinaci6n entre espacios culturales y de expresi6n 

artlslica, y la intersecci6n de espacios de ocio y recreativos, hacen del Centro Cultural 
un lugar muy activo funcionalmente. 

GALERIAS 

 
 

 
- F2: FLUJOGRAMA 
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Fa:PATIO TRASEROCONCIRCULACIONESVERTICALES 
 
 
 
 

FUEJin5:ELABORACll)N PROPIA (Fl,F2) 

FUENTES:ARCH DAILY (F3) 
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TEATRO 

TALLERES - 

CAFETERIA 

AULAS - 

SALONES MULTIMEDIA 

BIBLIOTECA - 

JARDINES 

RESTAURANTE - GALER[AS - 

FUE 

Eotudlo de la arqullecUn.ln<lJOll'tal loml parasu aderuoclonBl dl9e"• deunEqulpamlen!n Cukural enl'ocadoen la dlll.mlondel ane umano AIJTOR: RAVIO RI.EONBURGOS 

del Dls1!11D de Chlmbale 2018 
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ASESORES:ISRAELROMERO ALAMO- MRIAMKREZPO APE 
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ANAulllS DEREFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDIJSlRIAL NllMERODE FICKA:08 

REFERENTE PROYECl\JAL: CENTRO DE ARTEY CULTURATEATRO77 -   f>EKIN,CHINA201A DIMENSION: FUNCIONAL INDICADOR: DISTRIBUCl6N 
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ANAI.JslS DE REFERENTES PROVECTlJALES 

REFERENTE PROYEC'TUAL: CENTRO DE ARTEV CULTURATEATRO77 -  !>EKIN,CHINA 2014 

VARIABLE: ARQUITECT\JRA INDUSlRIAL 

DIMENSION: FUNCIONA.L 

NllMEROD£ FIC10 

INlll CADOR:CIRCULACION HORIZONTAL 
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CIRCULACION DE USUARJOS 

N0 CLEOS DE ESCALERAS 

etrcu c n e ic:10 es 1n pen 1en en p 111as, o empieza en aorgamz:aa susp   IOS ce es,e 1ngresos ese e, es 
ahl donde empiezaa comenzar la circulaci6na cada espacio edificado. Desde el pmio centralfrentealteatro comienza a ramificar hacialos diferentes ACCESOS DIRECTOS 

edificios donde se ubican taleres, aulas, bibliotecas, etc. 

Un aspecto de interes es que se creamncirculaciones colgantes emre las techos paracreer conexiones entrelas loses de edifico a edifico. 
CIRCUL.AC1ONESCREADAS 

FUENTQ!ARCHDAILY(Fl,F2, fl) 

 

Eotudlc de la arqurecu.alrdJ!llrlal bml para.su aderuacl6n el dlse"c de un Equlpamlenttl Cultural enlocadc en la dlll.ml6ndel ane urbano 

del Dlslrllnde Chlmbcle 2018 
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 AllltlR: FLAVIOcelAR L.E6NBURGOS 

 

 
UNIVERSIDAD C VAllEJD -ARQ SEMESTIIE    ICO2018-11 CURSO:PROVECTO DE 

INVESTIGAOON 

ASESORES: ISRAELROMERO ALAMO-  MRIAMPBEZPO  APE 



 

 
 

ANAulllS DEREFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDIJSlRIAL 

REFERENTE PROYECl\JAL: CENTRO DE ARTEY CULTURATEATRO77 - !>EKIN,CHINA201A DIMENSION: FUNCIONAL 
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CIRCULACIONDE USUARIOS 

 
Fl: SECCI N TRANSVERSAL 

Como se noca, lascirculeciones deconexi6n entre plantas y edificios se colocaron en la pene delfondo del CX1mplejo, para asf de estamanera dejar la fachadao 
ingresoprincipallimpio, conservando le ideadeledifiCXI solo en medio de un gran pafo. 
Luegolas circula.cionesse mentienen independientes en cada edifico queconforma el complejo cultural, las creaciones de conexi6n sonun agregado que aumeman el 

interdisperso en el centroculturalya quesuspuentes sOStenidos que se perciben en los techos generan inte s enladase deusuario que lovisita. 

 
N0CLEOS DE ESCALERAS E 

INTERVENCONES 

 
ACCESOS DIRECTOS 

 

 
FUEN'lll:ARCH DAILY(Fl , F2,Fl, F4) 
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AN.Au.sisDE REFERENTES PROYECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTIJRA INDUSTRIAL MlMERO DEFICHA: 12 

REFERENTE PROYECTUAL: CENTRO DE AfiTEYCULTURATEATRO n - PEKIN,CHINA 2014 DIMENSION: FORMAL INDICADOR: PRINCIPIOS ORDENAOORES 
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Fl: 3DDELCONJUNTOCULTURAL 

Seg(ln el anAlisis hecho, el complejo en conjuntoes ASIMETRICO, ya que losedificas que rodeanel teatro no tienen la mismaforma en planimetrla y 
ahimetrfa, generando esadiscontinuidadmasque!Odoen planta. 

Tambii!n contiene unEJEPRNCIPAL, que esel quecona!Odo el proyectO endosmitades y cruzapor el tea1m,lospatios centralesy el edHico trasero, este 

ejedemarca el ambligo longitudinal delproyeCIJ), generando un cierto orden. 

JERARQUICAMENTE, las edificios culturales de alrededar sonk>smas imponentes, ya queson de mayor altura y valume1rfa, a diferenciadel teatro quese 
encuentra en medio,siendo un volumen sueIto, un cubo de acero en medio delmdo. 

 
 
 
 
 
 

Fl; PLANTA DELCOMPLEJO CULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUEll'TU:ARCH [lAILY(Fl, F2) 
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INVESTIGACK'JN 

ASESORES:ISRAEL ROIIERO ALANO-    MIRIAMPOEZPO   APE 

 



 

11 cubiena con planchasde acero corum, generan unaciena tramatipo18blero deajedrez n 
La nueva composici(in del volumen central, genera ciena majestuosidad llam81iva, 

LI a un solocolor y texbJra, dejando el volumen medio comouna masa sueha en mediode Iii 
a los edificios colindantes, que son volOmenes compuestos por fachadas tfpicas, em 

a En juntn le reveloraci(in delcemro, segOn SU composici(in general llneas rectas 
muroy vemanasiguiendo un orden tlpico de la mismafom\a. 

D 
horizonl8les y verticales que siguen invitando a ingresar a tndo el conjunto cultural. 

 
 

ANAulllS DEREFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDIJSlRIAL NOMERODE FICKA: 13 

REFERENTE PROYECl\JAL: CENTRO DE ARTEY CULTURATEATR077 - f>EKIN,CHINA201A DIMENSION: FORMAL INDICADOR: COMPOSICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1:VIS1AFRONTALtD 
6 
6 
9 

U  f!/E"     c,::, c:r:,i =ii=:, co=:, <=11c,=i c= r::r:!I =i= c,::, i:=,i =a 
JI VOLUMETRfA a 

LINEAS HORIZ0NTALES a 
LfNEASVERTICAL.ES a 

 

 

 

 

 
F3:VISTA DELPATIO TRASERO YCIRCULACIONES 

 
 
 

FUENTES:ARC DAILY(Fl , F2, F3) 

 

  

Eotudlo de la arqullecUn.ln<lJOll'tal loml parasu aderuoclonBl dl9e"• deunEqulpamlen!n Cukural enl'ocadoen la dlll.mlondel ane umano AIJTOR: RAVIO R L.E6NBURGOS 

UNIVERSIDAD C'8AR VAU.EJO -ARQ I SEMESTRE ACADCMICO 21118- II I CURSO:PR0YECTO DE 
IN\IESTIGAOON 

ASESORES:ISRAELROMERO ALAMO- MRIAMKREZPO APE 

 



 

 

 
AN.Ai..JslS DE REFERENTES PROYECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTIJRA INDUSTRIAL MlMERODE FICHA: 14 

REFERENTE PROYECTUAL: CENTRODE ARTEY CULTURATEATRO77 -  PEKIN,CHINA 2014 INDICADOR:MATERIAUDAD • COLOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2:\IISTA DE LASE.SCALERAS IMPLEMENTADAS 

 

E!l!Udlc de la arquilectu'alMJSll'tal local pan,su aderuacl0n Bl dl9e"a de un Equlpamlenta Cultural enltlcadoen la dll'U!II0ndel ane urbane 

del DIS1rlln de Chlmbole 2018 

UNNERSIDAD C VAU.E.JD -  ARQ SEIIIESmE    ICO2018-11 CUASO: PROYECTO Die 

INVESTIGACK'JN 



 

 
 

ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO DE ARTEV CULTURATEATRO77 - !>EKIN,ClllNA201A DIMENSION: ESl>AOAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C? AREAINTERVENIDA 

RELAC16N INMEDIATA 

 
( :)       RELACl6N MEDIATA 

 

 
El complejo culrural interactOa de unafmma central, como es esto,pues el elemento centrales 
el tealn) yjunto a este existen dos palios, que sonlasespacias queinterrelacionanIDda el 
conjunto, ingresos, teatroy edificios de actMdades culturales, logrando relaci6n directacan 
todo, conrespecto al emomo, el ingreso es unaluzconsiderable decinco me1FOS, haciendo 
que se mantenga el flujo relacional desde el ingreso h8Slalograr lasac1illidades. 

 
 
 

Todarelaci6nentrearnbientes, espacios, etc., en 
realidad nace de los patios que sonorganizadores 
cenuales, mas aJIA delteatro queesunespacio 
cerrado par sufunci6n, son estospalios que organizan 
todos IDS espacios y surelaci6n 

■ FUEJITU:ARCHDAILY(FI,F2,F3.,F4) 
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UNIVERSIDAD C YAU.EJO -ARQ I SEIIIESmE ICO2018-11 I CURSO:PROVECTO DE 

IIWESTIGACl6N 
ASESORES: ISRAELROIIERO ALAIIO-    MIRIAM1'9EZPOe.APE 

 



 

 
 

AN.Ai..JslS DE REFERENTES PROYECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTIJRA INDUSTRIAL MlMERO DEFICHA: 111 

REFERENTE PROYECTUAL: CENTRODE ARTEY CULTURATEATRO77 -  PEKIN,CHINA 2014 DIMENSION: CONSTRUCTIVO ESffiUCTURAL INDICADOR: SISTEMACONSTRUCllVO 

 

 

+ 
APLICADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las intervencionesque 
se le hicieron al resto del 
conjunm, fueron tambi 
exteriores, pues, se 

tallaron  las     paredes 
uaseras paraalcanzar la 
conservaci6n  de las 

rimeras paredes con las 
que inicio el oomplejo, y 

asrde estamaneracrear 
conlT'aS!e con el acem. 
De la mismaforma se 

on circulacicnes 

roconen y acero 

pardarte ese 
deconuate con 

el conjuntt). 

 
FUEIITES:AIICH DAILV(Fl, F2, F3) 
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La inteM!nci6n quese realizo parael teatro, fuereemplazar su antigua 
cobenura, par el acero conen, dll.ndole unmqueindustrial calido, por el tipo de 
meterial, internamente se utilizomucho el acero negmparaestru(:luraci6n 

ll'tal local pan,su aderuacl0n Bl dl9e"a de un Equlpamlenta Cultural enltlcadoen la dll'U!II0ndel lll1e umana AUTOR: RAVIO R LEON BURGOS 

 SEIIIESTRE ICO2018-11 CURSO: PROYECTO Die 
INVESTIGACK'JN 

ASESORES:ISRAEL ROIIERO ALANO-  MIRIAMPOEZPO APE 
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UNIVERSIDAD C"-'RYAU.EJO -ARQ I SEMESTRE ICO2018-11 I CURSO:PROVECTO DE 
IIWESTIGACl6N 

ASESORES: ISRAELROIIERO Au.Ila- MIRIAM1'9EZPOe.APE 

 

 
 

ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL NllMERODEFICHA:17 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO DE ARTEV CULTURATEATRO77 - !>EKIN,ClllNA201A DIMENSION: CONSTRUCTIVO E=UCTURAL INDICADOR: SISTEMA ESTRUCTURAL 
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EST.ACERO 

 
 

 
EST. CONCRETO ARMADO 

 
 

 
Para    los    edificios     de 
alrededor, semantuviemn 
sus estructtJras de concreto 
annado,  ya que era 
estables y cumplfan su 

funci6n. 
Para el teatro   lo 
predominante  es  su 

estrucrura  armado con 
sistema    meralico, 
predominante la estruCll.lra 
de acero, paraestruc:turar 
este especio imemamente. 

FUEIITES:ARCH DAILY<Fl , F2, F3,F4) 
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E!l!Udlc de la arquilectu'alMJSll'tal local pan,su aderuacl0n Bl dl9e"a de un Equlpamlenta Cultural enltlcadoen la dll'U!II0ndel ane urbane 

del DIS1rlln de Chlmbole 2018 

AUTOR: RAVIO R LEONBURGOS 

UNNERSIDAD C VAU.E.JD - ARQ I SEIIIESmE ICO2018-11 I CURSO:PROVECTODie 
INVESTIGACK'JN 

ASESORES:ISRAEL ROIIERO ALANO-  MIRIAMPOEZPO APE 

 

 
 

 

AN.Ai..JslS DE REFERENTES PROYECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTIJRA INDUSTRIAL MlMERODE FICHA:01 

REFERENTE PROYECTUAL: CENTROCULTURAL CAIXAFORUM, BARCELONA- ESF>Af;IA 2002 DIMENSION: PRESENTACl6N INDICADOR:DATOS GENERALES 
 

 

  

 
Arquitecto japones. Sigui6 las 
tendencias del grupo de la 
segunda  generaci(m de 
arquitectos  japoneses, los 

denominados metabolistas -en 
el que se integran Kenzo 
Tange, Kiyonori Kikutake, 

Masato Otaka o Sachio Otani-. 
aunque no se puede decir que 
formalmente pertenezca a este. 
Este grupo, fundado en 1960, 
se    entreg6  al urbanismo 

ut6pico: su arquitectura es en 
general organica  y 
monumental,   de  fonnas 
vanguardistas que aluden a la 
industria, pero que tambien 
hacen referencia a la tradici6n 

japonesa. tal y como se 
muestra en ese caracterlstico 
aspecto de obrainacabada y 
visionaria. delque es buena 
muestra la ciudad espacial de 
lsozaki. 

 

 
Fl;  CENTRO NACIONAL OEC!,lNVENCIONESENQA.TAR 

FUENTES: ORIGIN ARCHITEC (Fl , F2.,F3
 

 

   

 

ROUITECTOS 
ARATA ISOZAKI 8 

ASSOCIATIE 

 

 
- 

 ARQ. 
ARQ. ARATA ISOZAKI 

RESPONSABLE 

 

  
CLIENTE LA CAIXA BARCELONJ 

 

  
AREA DEL TERRENO 3 000 M2 

 

  
ii.REA CONSTRUIDA 12 000 M, 

' 

 

ANO FIN DE OBRA 2002 

 

  
JBICACION BARCELONA, ESPANi 

 

  
TIPODEOBRA REHABILITACION 

 

  
CAPACIDAD PERSONJ 
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UNIVERSIDAD C"-'RYAU.EJO -ARQ I SEIIIESmE ICO2018-11 I CURSO:PROYECTO DE 
IIWE:STIGACl6N 

ASESORES: ISRAELROIIERO Au.Ila- MIRIAM1'9EZPOe.APE 

 

 
 

ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL NllMERODE FICHA:OZ 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO CULTURAL CAIXAFORUM, BARCELONA- ESl>Af'M.2002 DIMENSION: CONCEPTIJAL INDICADOR: IDEA 

 

   

 

 

 

CaixaFor'ii'ffi 
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U - 
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F2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA A AIIATA ISOZAJ(I 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
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Demro de la rahabilitaci6n de la anligua Fli.brica   I 
Casaramana,   como   Cemra   CUitural   de   "La 
Fundaci6 La Caixa", se ha realizado un proyecto 

que consiste en el diseno de un palio quede 

acceso a la entrada principal, situada en plama 

s6tanoy con caracter pl'.iblica. 

 
 
 

RESTAURACl6N 
MEMORiA 

VALOR HISTORICO 
ANTIGUEDAD 

VALOR PATRIMONIAL 
REVALORACION 

 

-- 

O br a Socia l 
11

la C aixa" 

 

Fl: CAIXAFORUM DEBAIICELONA 

 
El edificio, una de lasconstnJccionesmodemisras 

rn6srapresemalivasde   Barcelona, fue   un   encar!JO 
del empresario Casimir Casaramana a Josep Puig i 

Cadafalch, uno de los tresaTquhectas catalanes mAs 

representalivos de este mavimiento anfstico, junto a 

Antoni Gaudr y Dam nech i Monl8ner. 

Puig i Cadafalch redbi6 par la obradeestafM!ricael 

PR!mia Anual de Edtticios Anlslicos en 1913 y fue 
declarada monumema hisalrica de in«ris nacianalen 

1976. 

Tras una largatemparada de inactMdad, "la Caixa"lo 
adquiri6 en 1963ydecidi6 atorg111le una   nueva 

funci6n de cariz social, culturaly educa1ivo, y dotar1o 
de las infraestructuras prapias de un maderna 

equipemienta cultural, sin alterar el esplrituoriginal de 
la obra. 

En el prayecto de restauraci6n y ampliaci6n de 

CaixaForum colaboraron las reputados arquia!ctos 

Arata Isaza.lei, Francisco Javier Asarta, Roberto Luna 

yRobert Brufau. 

 
 

 
FUENTES: ORIGINARCHITEC (F2) 

FUENTES:ARCHllAILY11'3, F4) 

FUENTES:GOOGLEI MAGE!'.i(Fl) 
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ANAI.JslS DE REFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECT\JRA INDUSlRIAL NllMEROD£ FIC03 

REFERENTE PROYEC'TUAL:CENmOCULTIJRAL CAIXAFORUM,BARCELONA-ESPNlA.2002 DIMENSION: CONCEPTUAL INlllCADOR:RELACION ARTE- CIENCIA 

 
 
 
 

 

OBRA INDUSTRIAL 

l=ABRICA TEXTlL 

CASARAMONA,PARALA 

CIUDAD DE BARCELONA 

 
 
 
 

I 
EN ESTE AAO l=UE 

DECLARADA 
PATRIMONIO HISTfRUCO 

INDUSTRIAL, POR SU 

GRAN VALOR QUE 

AGREGO A BARCELONA, 

ESPAAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3' CENTROCULTIJRAI.OOXAFORUM 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U;  MAQUETA DELPR:OYECTO, PROPUESTA 

IANUGURACIC>N DEL 

NUEVO CENTRO 

CULTURAL Y MUSEO DE 
ARTE PARA BARCELONA, 

LUEGO DE UNA GRAN 

INTERVENCION 

ARQUITECTONICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mc CENTlill CULTURAL CAIXAFORUM 

 
 
 

FUENTU:     GOOGLEIMAGES(FI , rnr• 

c:::=
F U  EJIIU:   ARCHDAILY(F3, F4)r 

 

  

Eotudlc de la arqurecu.alrdJ!lll'lal bml para!Ill aderuacl6n el dlse"c de un Equlpamlenttl Cultural enlocadc en la dlll.ml6ndel ane urbano AllltlR: FLAVIOcelAR LE6NBURGOS 

UNIVERSIDAD C VAllEJD -ARQ I SEMESTIIE ICO2018-11 I CURSO:PROYECTO DE 
INVESTIGAOON 

ASESORES: ISRAELROMERO ALAMO- MRIAMPBEZPO  APE 

 

I 
I 



 

 
 

ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO CULTURAL CAIXAFORUM, BARCELONA- ESl>Af'M.2002 

 

CLIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fl: ENTORNO MEDIATO DEL CENTROCULl\JRAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F!:   PERFIL DE ELEVACION TOPOGRAACA F'UEIRESlGOOGLEEARTH (fl.F,2f3) 

 

ECl entro cuhural, seubicaal Sur de Bllf'Cf!lona, emreel cascourbano de la ciudad, se encuemra enunazonamuy buenaprivilegiada, y oonmuchos equiparnientos de 
nivel acordes al contexto estableddo. 
Tambi6n estacercaal puena de Bllf'Cf!lona, a unos10km, donde exactamente se encuemran paseos pearonal, boulevard, y el puerto marftimo de la zona. 
Geograficamenteoomo seaprecia, se ubica enuna zonaIlana, conunaIevedepresi6n, perou sitiono aocidentado ffsicamente. 

1 
 

El clima en Bllf'Cf!lona es 
placentero la mayor parte del 
a/lo. Sin embargo, tendr6s el 
mejor ellmade mayo a finales 

deJulio. Septiembre tambi6n 
es unbuen mes. 
Agosto   pue<le ser     calieme 
durame el dfa (algunas veces 
alcanza los 34"C, 95F ), asl que 

si te gustan las saunas, 

jentonces estaesla l!poca del 
anoparati 1 
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ASESORES: ISRAELROIIERO Au.Ila- MIRIAM1'9EZPOe.APE 

 

Barceloni",""Esifana 
"•mes.19•00 
Oespejado con intervalos nubosos 

"    
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,.. • 1f," .... 

1  ·1>roo. c!eprec ipilac iones.   

ftlmedad: 83%. 

Viento. a13 km/h. 
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UNIVERSIDAD C VAllEJD -ARQ I SEMESTIIE ICO2018-11 I CURSO:PROYECTO DE 
1111\/ESTIGAOON 

ASESORES: ISRAELROMERO ALAMO-  MRIAMPBEZPO  APE 

 

 
 

ANAI.JslS DE REFERENTES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECT\JRA INDUSlRIAL 

REFERENTE PROYEC'TUAL: CENTRO CULTURAL CAIXAFORUM, BARCELONA- ESPA'1A 2002 DIMENSION: CONTEXTUAL INlllCADOR: REL.Aat'JN CON EL E/IITORNO 

 
 
 
 
 

 

QFlra BarcelonaMont,U1c 

 
 

.. 

 

 

 

 

r
n 
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El Cemra Cultural, estaubicadaen una 

zonaprivilegiada de Barcelona, ya que 

es pane de la reformade restauracic.ln 

de una anligua 16bica, y por la 

tipologladel desarrollo urbana dela 
cilJdad,se encuemra dentro de esta. 
Su composici6n la vuelve pane del 

entorno, haciendo que su arquiteCb.Jra 

se mezcle con el contexta de alguna 
manera. 

Su emplazamierrto      e ingresos 

principales estan por ambos oostados 
haciE!ndola un espacio abierto ala 

cilJdad de Barcelona. 

 

D 

 

Fl,IENTES: GOOGLEEARTl-1(Fl , f2 ,) 

Fl,IENTE&:ARCHDAILY(F3,H) 
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ANAI..JslS DE REFEREIITES PROVECTlJALES VARIABLE: ARQUITECTURA INDUSTRIAL NllMERODE    FICHA:07 

REFERENTE PROYEC1UAL: CENTRO CULTURAL CAIXAFORUM, BARCELONA- ESl>Af'M.2002 
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DIMENSION: FUNCIONAL INDICADOR: PROGRAMAARQUITECTONICO 
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F5:RESTAURANTE-CAFETERIA Fe:BIBLIOTECA 
l.iiiiiiiiiiiii 

 
NI VEL UNO 

1. PATIO FRONTAL 

2. AULAS 
3. TALLERES 

4. MUSEO 

5. BIBLIOTECA 

 
NI VEL • UNO 

1. JARDiN INGLES 

2. AUDITORIO 
3. SALAS DE EXPOSICION 

4. MUSEO 

5. RESTAURANTE 

6. JARDiN SECRETO 

 
 
 
 
 
 

FUENTES;ARCHDAILY(Fl, F2,F3,M, F5.F6) 
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ASESORES: ISRAELROIIERO Au.Ila- MIRIAM1'9EZPOe.APE 
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ACCESOS 

 
AZOTEA 

 

ZONAS DE SERVICIO 

ESPACIOS PUBLICOS 
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TERRAZAS 
 

0 0 ZONA CULTURAL 
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Fl:  PU. NTA MVEl DE TE ltEHO FZ: FlANTA NIVEl 5\!BTEIUll.tiEO 
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Giel crnmr,de Q>..-U,::!11 9 

UNIYERIIDAD ch.AR VALLEJO-AflG &cElfUTRE ACADOIICO 2011- 11 CURI O: PROYECTO DE 

"'"-'ESTla,.,,clCIN 

AIJTOR: FLAVIOctlAR  LEON BUROOI 

 

,U EI OREI.  IIRAEL ROMERO Al.AMO - IIWllMI PEREZ POSolAP1, 

REFERENTE PROYECTIW.: ca,-r,.o ClLT. URAL CAIXA FORUM, SIIRCaOW.-  ESJ>AAA = 
AHAi.Jiii DE REiFERBncl 'PROYECTUALD VARIABLE: A'<OU!i"ECTURAINOUSTI;.AL 

 

DIIIEMI ION: AJl'(CQN!J. 

HOIIERO OE RCJU.: 08 
 

INlllCADOR: DIS,n:;auc.'Of,, • FI.ANTAS 
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8 Cen.ro Cutural. se  desarrol!a 

en su mayoria en la parse baJ,O 
rivet de terreno. en la fachada 
principal se encuerumn una. sene 

de terrazas y accesos que 

deso.enden p.3ra Uegar un hal 

central y entrar a I.ls instaladones 
funcionales del centro cultural., la 
circutacion mas fuerte es de 
manera honzontal per el largo de1 
tem?no, y solo hay dos rweles 
fijos y entre rvvefes que solo son 

• " 

 

 
n : ? I.JJITA"1'\IELSUS7ElUIAJH O 

- 

CIRCUI.ACl°'-'IDEU a.wuol! 
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FICHA RESUMEN FINAL DE CASOS  ---- L.EllD---------------  
CASOS CONTEXTUAL CONCEPTUAL FUNOONAL FORMAL ESPACIAL CONSTRUCTIVO TEC. AMB. SIMBOLOGIA 

 

C.C. POMPIDOU 
 

El complejo es un 

hito en la dudad 

de Paris, ubicado 

al Centro de esta, 

 
EJ pro•(ectO nacio 

de la necesidad 

de agrupar 

cistinta.s 

La distnbucion del 

proyeao en todas 

SUS plantas,, es 

ide,al ya que 
repane 

la forma  de.I 

e<flfk io, aunque 

pare.zca un simple 

prisma,   una   gran 
-fabric:a'" en una 

Es un conjunto de 

espacios libres, a 

cfisposicion  de  lo 

que quiera 

hacerse,   ya   que 

El proceso 

constructivt> fue 

uno   de   los   mas 

innovadores de su 
epoca. Oonde Ulliil 

La confio"'Uracion 

de las tad,ada,s 

fulcionan de QI 

manera que la 
ventilacion, 

B gran reto del 

compleio, fue 

hacerse notar 

como cent:ro 

cultural, ya que  su 
rodeado de 

eq:uipamientos 
actividades 

t11ltura!es 
actividades 

eficazmente desde 

gran   plantll,    su 

diseoo es muy 
denu-o   de    estas 
plantas libres 

pane es homligo.n 

armado y la otra 

acust i,ca 

ventilacion 
V  cnmposici6 n 

exterior hace 
referentes       y 

avenidas muy 

importantes. 

Esta sin rad a a l 

centrode O Burgo, 

una pane de 

Gaflcia, donde esta 

muy bie.n ubicada, 

cerca  a  un  rio  y 

grcindes areas 

wrdes, en  una 

rona urbana de 

expansion. 

Es accesi ble, es fatil 
ubic:a.rse,   ya   que 

artisticas   de   la 

a udad en LWl solo 

ex>mp!e jo . 

B C-entro CUitu r,al 

se aea con el 

concepto de darle 

un equipamient<> 

de  interes social a 

esta   pane  de  la 

ciudad, y mas que 

todo darle un 

sem:ido cultural, a 

esta eicpansi6n . 

La reh abifita cion de 

este proyecto, na e 

pasivas, a muy 

activas todo en 

total in«-gracion. 

la cf1Stribuci6n tota l, 

esta pensada, para 

cumplir  cada 

funcion o actividad, 

con un hall en la 

primera plantll 

donde nace toda 

relacion y conexion 

entre las naves 

aterale.s. 

Su  distribuci6n  es 

rrMI'( buen, a  dejando 

fluido en su fonn a, 

por las fachadas 

que contiene. 

 

La forma de  La 

O os , se compone 

de naves sue'.tas, 

en total l , siendo 

dos las mas 

importam,es 

aJbos  con 

a.lbiertas 

abovedadas 

 

Su   rorma   no    es 
l?amat iva , ya que su 

puede  re.tJizarse 

las actrvidades 

fibres . 
 

Espacialmente 

t11mple n con sus 

obfeti\'OS, ya que 

cada espacio esta 

establecido 

aex>gn!:ndo una 

actMdad o 

funcion pensada 

adecuadarnente. 

 

Los patios que tiene 
abren   el   espacio 

parte grandes 

estructuras de 

acero. 

La estructura 

original      si:rvio, 

para esta 

renovaci6n 

constructiva. Ya 

que so lo se 

hicieron 

operaciones de 

reforzamiento  y 

restal.Rcion 

La  intervencion  se 
cio en la CX>bertura 

funcionan de la 

mejor manera  en 

el comptejo. 

Por su  diseiio 

base,  facifrta que 

la   iluminacion 

natu ral ayude a 

las a ctM da.des del 

Centro Cuftual, y 

que   la  ventilaci6n 

s  ea muy fiuida en 

la       edificaci6n 

tota l 

Funciona de tal 

manera que la 

arecer      11e r  una 

gran ta.brica 

ind l.lSUial. 

En cuestiones de 

perc.epcion,  la 

fabrica no tuw un 

g,an rato, yaque la 

antigua fabfica no 

era tan 

imponentemente 

industrial, y e.sto 

no genero 

variaciones 

Esta zona, siempre 

fue destino artfstico 

esta cerca de 

aveniGas y vias 

importa ntes,  pero 

no es LW'la gran masa 

o hito  que 

determine su vista. 

traslaidea de juntar 

y activar una zona 

artistica cultural, y 

agJ14>ar codo esto 

en una zona de 

expresi6n. 

la zona mas actilla al 

medio del proyecto 

y las actrlidades 

ex>mpte.mentarias y 

de recreaci6n a los 

oostados. 

vmumen pt"incipal y intem, o pero   las   die!  teatr o,   usando   iluminaci6n y -   ru ltural, y oon el 

mas Uama tivo es ef edifidos que sirven acero ex>ro: n , Y e n 11entitaci6n es una teatro impJantado, 
team>    de ac:ero  de  adicion SOf'I  de  las circulaciones soluci6n d as ica, son  me joro su 

CDl'mn que se mas nivetes y de    tambien planchas V    edificios    de    crujta   condicion, como 

encuentra en el   cierta manera    estructuras de    media, asi que estos  conjllnto total 

c:entro .   encierran el 1...c_r, ar. a c:ero.  funcionan ti.en. dedicado a estas. 

Este mmpleJo es 

accesible, se 

encuentra en una 

zona centrica de. la 

La re .oalo ra a6n de 

un este patrimonio 

arquitea onico 

historico in<l!strial, 

Al t ener plantas 

libfes, la adecuaci6n 
de fu nciones, fue un 

aspecto positiw, ya 

Su  forma,   no  es 

sinuosa ante la  Todas las fl.Wlciones 

vista, ya que se tienen  su  propios 

mant1No al traspa.so espados, e.stos son 

Constructivame n,t e 

se mejoraron 

aspeaos  de 

mantenirrie.nto, 

Estos aspectos, SOf'I   La   predomination 

de rrMI'( de la envolvente 

impon.intes, ya que  antigua  es vital,  se 

las  funciones   mas   mantuvo la 

ciudad, cerca a e l se fue un aporte que se de   los   aoo, s una   amplios    para    las refo nam iento , masivas se   construcd 6n,   y   se 
encuentran indicatillo que establecieron  de la edific:aci6n que  hace   que   lo  ameritan  y descontaminadon, desarrollan en  entiende    que el 
difen!ntes 

equipamientos    de 

interes social. 

gusto, e h o 

prevaJecer la 

historia. 

mejor las funciones 

del compleJo 

cult ural 

pensar un castiDo de   otros son 

niveles pequenos en privados, 

la ciudad 

mas y factores comunes 

para esa 

inteTVenCion 

nivele.s baJos, pero wlor patrimonial 

cumplen    con    los   mando     en     la 

esta ndares. inte:ncion. 

E..\Jd»a,,  .c't,:t,,a-.n irnlL Ti>l loas F.,",. ,u ..;,.41 o a, u,  Ea"J111• P1i• n!o C..lu"" . """3k,ffl   ti'lwlnde-  Lrt<n> 

:W 0:-u,todQ -ea,20H 
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V. CONCLUSIONES 

5.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 

 
Tabla 7: Conclusiones de objetivo 1. 
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5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 

 
Tabla 8: Conclusiones de objetivo 2. 
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Tabla 9: Conclusiones de objetivo 3. 

 

5.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
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5.4. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Tabla 10: Conclusiones de objetivo general. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Identificar los requerimientos y demandas del arte urbano para su adecuación 

arquitectónica formal en el distrito de Chimbote. 

 Pregunta: 

 
¿Qué tipo de requerimientos y demanda tiene el arte urbano, para su 

adecuación arquitectónica formal en la ciudad de Chimbote? 

Otorgarle el valor necesario al arte urbano, esta nueva tendencia de 

vida, le cambia y le da oportunidades a niños, jóvenes y adultos que 

buscan expresarse y apuestan por alternativas con buenos 

fines.Apostar por un buen terreno, un equipamiento industrial que forme 

parte de la historia industrial Chimbotana, que sea esencia 

arquitectónica, y a la vez cumpla con los requerimientos arquitectónicos 

que merece el desarrollo cultural del arte urbano. 

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Analizar y diagnosticar el estado de las tipologías arquitectónicas de nivel 

industrial en la ciudad de Chimbote para su posible adecuación a un tipo de 

uso Cultural. 

 Pregunta: 

 
¿Cuál es el diagnóstico del estado de las tipologías arquitectónicas de 

nivel industrial en la ciudad de Chimbote para su posible adecuación a 

un tipo de uso Cultural? 

Escoger el terreno industrial adecuado, el cual tenga la mayor parte de 

recursos y requerimientos arquitectónicos para poder realizar la 

intervención presentada en la investigación, siendo renovación y cambio 

de uso de lo industrial a lo cultural.Parte fundamental de la intervención 

debe estar enfocada en preservar la tipología industrial como imagen de 

la ciudad, por lo tanto, el manejo de su exteriorismo es vital para el 

desarrollo de la renovación y el nuevo uso. 
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Se tiene que aplicar métodos sostenibles, para fomentar el cambio y 

hacer significativo la evolución del proyecto en cuanto a usos. 

6.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Conocer las características arquitectónicas que debe tener una edificación 

industrial para adecuar el uso de carácter cultural de nivel distrital. 

 Pregunta: 

 
¿Qué tipo de características arquitectónicas debería tener una planta 

industrial para adecuar los usos de carácter cultural de nivel distrital? 

La ciudad tiene muchas tipologías industriales en desuso, o usos 

regularmente bajos, y luego muchas de estas dispuestas a un cambio 

de uso o reubicación por el PDU, por lo tanto, considerar con 

importancia a la mejor para intervenir. 

La tipología escogida, debe contener espacios que permitan desarrollar 

una función dispuesta a los requerimientos encontrados para su 

progreso funcional. 

Optar por las mejores intervenciones tecnológicas – ambientales, para 

mejorar las condiciones existentes industriales, ya que el nuevo uso 

merece condiciones más útiles para el usuario determinado. 

6.4. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la arquitectura industrial local para su renovación y adecuación al 

diseño de un Equipamiento Cultural enfocado en el arte urbano del distrito de 

Chimbote 2018. 

 Pregunta: 

 
¿Cómo es la arquitectura industrial local para su renovación y 

adecuación al diseño de un Equipamiento Cultural enfocado en el arte 

urbano del Distrito de Chimbote 2018? 

Atender todas las necesidades básicas y requerimientos que solicita la 

difusión del arte urbano en la ciudad, para así poder liberar ciertos 

espacios públicos de la ciudad y no generar malestar en algunos 
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pobladores. La tipología industrial encargada de albergar el nuevo 

equipamiento cultural, deberá comprender las dimensiones 

arquitectónicas más adecuadas para el nuevo uso, teniendo 

comprensión de casos ya estudiados. 
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Ante todo, un saludo cordial, la entrevista es elaborada con fines académicos para un 

proyecto de grado. 

VIII. ANÉXOS 
 

ENCUESTA NÙMERO 03 

“Estudio de la arquitectura industrial local para su renovación y 

adecuación al diseño de un Equipamiento Cultural enfocado en la 

difusión del arte urbano de Chimbote 2018” 

ENTREVISTADO: Arq. Giancarlo Figueres 

 
SEXO: Masculino 

 
LUGAR: Campus Universitario UCV 

 

ENTREVISTADOR: Est. Arq. Flavio León 

 
1.  ¿Qué factores arquitectónicos tienen que intervenir, en la renovación, 

para hacer que la composición industrial, se integre al Centro Cultural, 

sin que pierda su imagen dentro de la ciudad? 

2. ¿Qué estrategias de ubicación debería tener el Centro Cultural, ya que 

estaría cerca de más de estas tipologías industriales, y estas podrían 

impactar de alguna forma? 

3. ¿Teniendo en cuenta la tipología constructiva de las plantas industriales, 

que factores e intervenciones, debería conservar o mejorar para la 

renovación? 

4. Muchas plantas industriales por su composición característica, son 

mayormente edificaciones cerradas y vacías. ¿Qué intervenciones 

tecnológica – ambientales deberían aplicarse para mejorar esta 

tipología, de acuerdo al nuevo uso? 

5. ¿Es factible, usar la idea de renovación de un edificio característico de 

la ciudad (tipo industrial), para la creación de un Centro Cultural, para 

nuevos enfoques de uso (tipo cultural)? 
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6. Teniendo conocimiento sobre el arte urbano ¿Cómo deberían ser 

manejados los espacios para estas actividades y sus funciones, que 

consideraciones arquitectónicas deberían ser tomadas con eficacia? 

(Espacial – Funcional) 

7. ¿Por el contexto físico que tenemos en la ciudad, y los cambios 

ambientales de los últimos años, que consideraciones tecnológicas – 

ambientales, de innovación se deberían tratar? 
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Entrevista realizada el 07 de diciembre del 2018 

 
F: Arquitecto, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? 

 

A.F: Flavio, bien, veamos, jala una silla y toma asiento, ¿tu tema es 

industrial no? Pero yo no soy experto en el tema por si acaso, jejeje, 

quien te dijo que soy experto… 

F: jajaja, el Arq. Israel me dijo que usted podía ayudarme en el tema, 

que tenía conocimientos y pues bueno… 

A.F: Ya ya ya, espero poder ayudarte, aunque no soy experto, pero 

algo debo saber jejeje….haber dime, te voy respondiendo. 

F: Listo, haber, la primera pregunta es ¿Qué factores arquitectónicos 

tienen que intervenir, en la renovación, para hacer que la composición 

industrial, se integre al Centro Cultural, sin que pierda su imagen 

dentro de la ciudad? 

A.F: tú debes entender dos cosas, una es la imagen de la industria, 

como hito urbano, porque al ser una tipología industrial, ya tiene una 

identidad en la ciudad y por lo tanto eso no debería romperse, y lo 

segundo, que le da el carácter cultural, es el cambio interior, el uso y 

enfoque que le vas a dar al final, los espacios internos y quizá 

conexiones, pero mediante el factor función. SI hablamos de 

semiótica, pues hablamos del lenguaje, y el lenguaje industrial es un 

lenguaje no humano, antinatural, son espacios cerrados, sin 

iluminación, están hechas para lo que se iban a usar, y al ser 

industrias tienen un carácter dentro de la ciudad como un hito, y eso 

no debería perderse, como punto de referencia dentro de la ciudad, y 

como no la pierdes, pues conservando su imagen, su escala. Por eso 

te repito en primer lugar no debería cambiar su imagen, su importancia 

dentro de la ciudad, y segundo dentro, debería prevalecer el uso que 

corresponda a un centro cultural, quizá con algunas referencias 

industriales como el uso de materiales… el lenguaje que debe quedar 

es el lenguaje de la caja, lo exterior, para que puedas comunicar al 
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usuario que recorrerá esto, que fue parte de algo, que fue una 

intervención, porque si cambias todo se va perder en su totalidad 

F: ¿Qué estrategias de ubicación debería tener el Centro Cultural, ya 

que estaría cerca de más de estas tipologías industriales, y estas 

podrían impactar de alguna forma? 

A.F: según lo que corresponde a tu tema, de todas maneras se 

relacionara con la renovación de la ciudad, corresponde a un plan 

urbano, un PDU, y esto debe contemplar que las áreas industriales 

dentro del casco urbano deben cambiar de uso de suelos, debido al 

crecimiento de la ciudad, como ya te lo dije antes, y esto debe 

responder a las tendencias del lugar donde está, pues los centros 

culturales no funcionan solos, funcionan con otros usos… tu 

intervención no se dará tan solo con la trama del entorno inmediato, 

para la zona industrial, sino con toda la ciudad, como la ciudad 

cambiara con este nuevo cambio, el cual debe ser un cambio de 

desarrollo eficaz. Entonces la estrategia, tendría que provenir de un 

PDU, de una visión macro de la ciudad, en la cual permita que esta 

zona degrada se integre, no solo a la trama urbana, sino a la dinámica 

de la ciudad 

F: ¿Teniendo en cuenta la tipología constructiva de las plantas 

industriales, que factores e intervenciones, debería conservar o 

mejorar para la renovación? 

A.F: lo que deberías conservar para la tipología, como te dije es la 

imagen del edificio, cuando uno hace intervenciones pocas veces 

rescata el interior, salvo que exista un espacio importante, pero lo que 

uno rescata generalmente es la imagen, ósea el exterior, la escala 

industrial es mas de afuera, del exterior, ya que el interior es planta 

libre, no hay divisiones, y luego debes preocuparte por el tema de la 

iluminación, la ventilación de acuerdo a los espacios que uses para 

cada actividad no 
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F: Muchas plantas industriales por su composición característica, son 

mayormente edificaciones cerradas y vacías. ¿Qué intervenciones 

tecnológica – ambientales deberían aplicarse para mejorar esta 

tipología, de acuerdo al nuevo uso? 

A.F: estoy seguro que para esta cuestión, deberías basarte en las 

certificaciones LEED, ya que LEED, no solo es conservar energía, 

sino reciclar agua, crear energía mediante el viento, no solo es poner 

paneles solares, puedes tratar las aguas de los inodoros, las aguas 

de las lluvias, entonces de acuerdo a lo que te pueda dar el LEED, ya 

tu usarás, conservación de aguas, paneles solares, techos verdes, 

cantidad de áreas verdes, y todo esto sin aspectos tecnológicos y 

ambientales, y al final el producto seria llevar a que el cambio del 

edifico a que antes era algo que contaminaba, ahora es algo 

sustentable, y eso te podría ayudar bastante 

F: ¿Es factible, usar la idea de renovación de un edificio característico 

de la ciudad (tipo industrial), para la creación de un Centro Cultural, 

para nuevos enfoques de uso (tipo cultural)? 

A.F: claro ósea, entiende una vez m{as que el tema o palabra 

adecuada viendo tu caso es renovación, no es restauración o 

reciclaje, ósea la palabra formal más adecuada de lejos es 

renovación, y por lo tanto tu punto de partida es muy bueno, si me 

cuentas que hay lugares industriales sin uso, o deprimentes, elige el 

mejor, como ya te dije el tema de su integración total con la trama 

urbana, y dale un nuevo valor y conviértelo en tu centro cultural, 

usando lo que me dices, y es notorio la ciudad es industrial, 

demasiado industrial, y si conservas y le das la renovación, si… yo 

creo que aciertas 

F: Teniendo conocimiento sobre el arte urbano ¿Cómo deberían ser 

manejados los espacios para estas actividades y sus funciones, que 

consideraciones arquitectónicas deberían ser tomadas con eficacia? 
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A.F: el arte urbano, es un arte que involucra mucha gente, no es como 

diferentes tipos de arte que son más personales como la pintura, en 

cambio el ate urbano necesita de un grupo de gente que se manifesté, 

ósea no son actividades individuales, entonces para reunir esta masa 

d gente, necesitas espacios grandes, no solo espacios interiores, sino 

espacios exteriores, patios, plazuelas, que permita que estas 

actividades se desarrollen con naturalidad, porque estas actividades 

se desarrollan en la calle, en espacios públicos…entonces tu deberías 

tener dentro de esta infraestructura espacios exteriores que queden 

dentro de esta envolvente industrial articulados que te permitan 

concentrar la mayor cantidad de personas que te permitan desarrollar 

este arte urbano… no son espacios como un centro cultural habitual, 

lo que te debe importar es que sea un edifico vivo, donde mucha gente 

se involucre y tenga espacios amplios y agradables para integrarse a 

esta actividad 

F: ¿Por el contexto físico que tenemos en la ciudad, y los cambios 

ambientales de los últimos años, que consideraciones tecnológicas – 

ambientales, de innovación se deberían tratar? 

A.F: bueno esto un poco más de lo mismo acerca lo que te dije de la 

certificación LEED, agregar más que todo sobre como dices, los 

últimos impactos ambientales que se están produciendo no nada más 

en Chimbote, sino en todo el país, ahora Chimbote no está preparado 

para muchas cosas, por ejemplo no estuvo preparado para un tema 

de lluvias, y solo de lluvias, y eso debería ser tu punto de partido el 

tema de construcción que trata el desagüe fluvial, la caída de los 

techos, el uso de materiales, canaletas en los suelos para filtrar aguas 

residuales; agregar el tema del calentamiento, las temperaturas en 

verano son muy altas y esto genera malestar, el tratamiento de aire 

fresco dentro del edificio, todos estos temas, creo yo que son los 

primeros que deberías pensar y agregando el LEED, iras obteniendo 

resultados más concisos 
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F: Arquitecto enserio, muchas gracias, wao todo lo que me ha 

respondido y dicho, enserio me hace ver las cosas y mi tema de una 

manera mucho más clara, enserio muchas gracias. Espero poder 

seguir teniendo su apoyo más adelante, ya que seguramente la 

requeriré. 

A.F: Pero te abrí la mente o no… es que para esto son las entrevistas 

con nosotros pues, pero bueno ahí tienes material con que trabajar, 

me gusta tu tema está bien, formula un poco mejor las preguntas, y 

bueno de nada. 

F: Listo, arquitecto, muchas gracias nos vemos, gracias por si tiempo. 

 
A.F: Listo, nos vemos. 


