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Resumen

En el presente proyecto de tesis se propone un “Centro de innovación e

investigación productiva y transferencia tecnológica de la fibra de vicuña, distrito de

Puquio, Lucanas – Ayacucho, 2020” es una propuesta arquitectónica seleccionada a

la línea de investigación; diseño y comunicación (innovación e investigación).

El concepto general del diseño arquitectónico cuyo objetivo es brindar

eficientes ambientes para el desarrollo de la calidad productiva de la fibra de vicuña

en las siguientes especialidades de innovación e  investigación productiva y

trasferencia tecnológica  de la fibra de la vicuña,  para fortalecer y estandarizar la

calidad de la materia prima , logrando  capacitar a los productores sobre la correcta

actividad extractiva y clasificación del vellón, para impulsar una nueva marca textil y

apoyar la economía de los pobladores de lucanas . Al tener presente que el 80 % de

los lugareños se dedican a esta actividad de esquila que permita crecer su capacidad

y competitividad en los escenarios nacional e internacional.

Luego del análisis territorial, se considera la zona de proyecto, un punto

estratégico en el mercado por integración de la vía interoceánica y la presencia de la

reserva nacional pampas galeras Bárbara d’ achille, lugar donde presenta la mayor

cantidad de vicuñas en el Perú. Se busca la integración social y enriquecer la identidad

cultural de la comunidad por la tradición que engloba el ritual del chaccu o chaku (ritual

para la extracción de fibra de vicuña).

El proyecto se realizó la siguiente programación arquitectónica que  incluirá con

zonas : administrativas ( oficinas representativas ) ,  innovación (teñido de la fibra y

trasformación en  hilos ), investigación ( laboratorios y genética) , producción

(extracción , selección , lavado ) , áreas educativas ( biblioteca, un auditorio y talleres)

, áreas complementarias ( comedor , áreas de  descanso, veterinaria ) otros ambientes

importantes que resuelven la necesidad de la comunidad y que destaque este

equipamiento en la  región.

Palabra clave: Arquitectura – diseño y comunicación (innovación e

investigación)
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Abstract

In this thesis project a "center for innovation and productive research and technological

transfer of vicuña fiber, district of Puquio, Lucanas - Ayacucho, 2020" is proposed. It is

an architectural proposal selected for the line of research; design and communication

(innovation and research).

The general concept of the architectural design whose objective is to provide efficient

environments for the development of the productive quality of vicuña fiber in the

following specialties of innovation and productive research and technological transfer

of vicuña fiber, to strengthen and standardize the quality of the raw material, managing

to train the producers on the correct extraction activity and classification of the fleece

to promote a new textile brand and support the economy of the inhabitants of Lucanas,

taking into account that 80% of the locals are engaged in this activity that grow your

capacity and competitiveness in the national and international scenarios.

After the territorial analysis, the place is considered a strategic point in the market

with the integration of the interoceanic road and the presence of the pampas galeras

bárbara d ’achille national reserve, the place where it has the largest number of vicuñas

in Peru. It seeks social integration and enriching the cultural identity of the community

through the tradition that encompasses the chaccu or chaku ritual (ritual for the

extraction of vicuña fiber).

The project carried out the following architectural programming that will include areas:

administrative (representative offices), innovation (fiber dyeing and transformation into

threads), research (laboratories and genetics), production (extraction, selection,

washing), educational areas ( library, an auditorium and workshops), complementary

areas (dining room, rest areas, veterinary) other important environments that solve the

need of the community and that highlight this equipment in the region

Key word: Architecture - design and communication (innovation and research).
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES

1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica

1.1.1. Realidad Problemática:

a) Aspecto cultural:

La provincia y distrito de lucanas presenta en sus territorios a la reserva

nacional de pampas galeras Barbara d’ achille (RNPGBA-BA) la reserva más grande

del Perú en la preservación de vicuñas y ANP (área nacional protegida), posee un valor

ancestral muy grande siendo evidente en sus costumbres, tradiciones, expresiones

culturales y textiles

La textilería andina se encontró   desde los primeros indicios de la población

sobre el uso de la fibra de vicuña en tiempos pre - incaicos, se encontró muestras de

tejidos en la costa sur del Perú, civilizaciones pertenecientes a la cultura Paracas

donde solamente se encuentran aplicaciones de fibra de vicuña en la trama y dibujos

de los famosos mantos de aquella cultura, pero no se logra manifestar estas

expresiones integradas en sus diferentes prendas de vestir con la fibra de vicuña.

Una de las culturas pre - colombinas que sí utilizaron la fibra de vicuña,

fueron los Rucanas al cual fue desarrollo estas prendas por motivo de restaurar su

capital llamada Pula Puku (Lucanas - Ayacucho), se encontraron tejidos íntegros y

confeccionados en base a la fibra de este camélido “la vicuña “. La explicación de estos

hallazgos tal vez apunta directamente a que, en esos lugares cercanos a las actuales

tierras de la Reserva Nacional de Pampa Galeras, siempre existieron vicuñas y por lo

tanto capturaban estos ejemplares para aprovechar la fibra de este auquénido.

Se tiene el conocimiento que desde el tiempo de las culturas pre - incas se

realizaba los “chaku” o rodeo, un ritual que agrupa a las vicuñas para extraer y obtener

la fibra de vicuña la cual era destinada a la confección de prendas que utilizaba la
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nobleza, es importante nombrar estos datos históricos para revalorar la fibra de vicuña

y el arte textil.

Figura 1: Integración de la vía interoceánica, nazca (Ica) – lucanas (Ayacucho)

Fuente: Elaboración propia

De esta manera los territorios destinados a la actividad cultural se pierden

tras generación en generación por el mestizaje o la depredación, Ocasionando en su

mayoría espacios improvisados e inadecuados para la enseñanza y la divulgación de

tradiciones, la desinformación, desinterés poblacional y la necesidad de migrar a la

capital han generado un desorden y abandono de los lugareños olvidando su identidad.

b) Aspecto económico:
La crianza de vicuñas se basa en la actividad sostenible y la comercialización de fibra

de vicuñas vivas a las que luego de ser capturadas se extrae, se esquila y se libera.

Logrando una actividad económica para mejorar la calidad de vida de los habitantes

de Lucanas, preservar y conservar a la vicuña se su extinción.
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Figura 2 : Cambios en la población de vicuña en los países andinos (1969-2012)

Fuente: Wheeler y Laker (2012) reunión ordinaria del último censo de vicuñas

Figura 3 : Censo y estimaciones de vicuñas en el Perú 2012

Fuente: Plan de manejo concertado RNPG
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Las comunidades campesinas aportan al manejo de la vicuña (mano de obra

gratuita) con excepción de la comunidad de Lucanas, San Cristóbal y anexos.

La población de vicuñas dentro de sus territorios de la reserva, según las

estadísticas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el

Estado (SERNANP), que traba junto al Ministerio del Ambiente, aumento la crianza de

vicuñas por diez a 15 veces el número por unidad. Además, como la cadena de

producción ha sido también un éxito económico para la comunidad campesina de

Lucanas, produce 2t.400 kg de fibra al año, cuales producen 6t.200 kilos a nivel

nacional al año, siendo el mayor productor a nivel nacional, lo que supone unos

ingresos directos de más de 750.000 euros anuales (3 millones de soles) y un beneficio

de unos 250 mil euros anuales.

Figura 4 : Costo de bufanda 2.500 euros y está hecha con 500g de tejido de fibra de vicuña

Fuente: Centro Textil – Aqvarossa

El kilo de fibra de vicuña se vende en el mercado internacional a más de 400

euros, alrededor de 300 a 400 dólares el kilo de fibra sucia, 455 hasta 475 la pre -
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descerdada y 625 a 660 dólares el kilo de fibra descerdada.

Ayacucho es el primer departamento a nivel nacional en exportación de fibra

de vicuña integrando a diferentes comités de pobladores para el proceso de extracción,

selección, empaquetado y exportación.

El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los

pobladores de lucanas debido a los problemas de mejorar su producción y esto se

debe a la improvisación de los artesanos, déficit de conocimiento, presencia de un

comercio clandestino que cada vez asecha con la producción de la fibra natural

(camélidos), etc.

En términos generales, algunas de los problemas y necesidades en materia

de investigación que se identifican son:

 Crianza y extracción de piel por cazadores furtivos (se daña y desperdicia ocasionando

la muerte del auquénido)

 Producción de baja calidad:  por déficit de maquinaria para procesos automatizados -

Desarrollo en textiles

 Déficit de hilos acabados acorde con las demandas del mercado, a partir de procesos

de lavado y tinturado

 Cuidados de plagas o piojos en las pieles (deteriora la calidad y se vuelve inservible)

 Altos desperdicios de materia prima, principalmente en los procesos de selección del

vellón los cuales pueden genera hasta el 10% de desechos, creando sobre costos por

pérdida de material.

 Brindas instalaciones aptas para el Proyecto CITE – TEXTIL, alternativa de

preservación y desarrollo comunal

Actualmente presenta una infraestructura que no es adecuada para las

actividades de extracción, producción y trasformación para comenzar a exportar al

mercado nacional y extranjero, teniendo un respaldo del ministerio de producción,

proyectos de inversión pública (Invierte. pe), y el municipio provincial de Lucanas.

c) Aspecto Ambiental:
Al evaluar la situación se encontró tres actividades que ponen riesgo al habitad del

auquénido (transporte, ganadería y ocupación humana) y tres efectos (pérdida de

hábitat, recursos y contaminación) dirigido al estado de conservación.
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Los registros de la pérdida de hábitat corresponden a un 54,15% a causa

del transporte, en la extracción del recurso animal muerto 9,23% (cazadores furtivos),

la contaminación 3,08% la actividad de transporte y ocupación humana.

Se muestra en la figura Nº5 que el proyecto aportará una alternativa de

solución para ser partícipe de su desarrollo y progreso socioeconómico a través de un

eje económico donde presenta la interoceánica en el territorio sur dando vida a nuevos

proyectos de espacios confortables que dinamicen el territorio sur como una cede

comercial.

Figura 5 : Representación gráfica de la integración de mercados.

Fuente: Elaboración propia

En términos generales lo que se busca para la población y el sector sur, es

generar un equipamiento que fomente e impulse la producción textil dando el valor

cualitativo y cuantitativo como materia prima, y de igual forma contribuya al

mejoramiento zootécnico de la vicuña generando el valor del mercado a nivel nacional

e internacional sólo será factible y favorable cuando se ofrezca un producto muy bien

preparado y clasificado.

En los territorios de trabajo contamos con el equipamiento de un centro de

investigación que se encarga de la producción de la fibra de vicuña con los pobladores,
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cuenta con áreas de capacitación, investigación, áreas de residencia para tesistas o

investigadores y otros

Figura 6: Esquema situación actual – propuesta

Fuente: elaboración propia

1.1.2. Formulación del problema:

a) Problema general:

PG: Deficientes condiciones para el desarrollo de la calidad productiva de la

fibra de vicuña en las actividades de innovación, investigación y producción en la

industria textil, lucanas – Ayacucho, 2020.

b) Causas directas:

 Inadecuadas ambientes de extracción de esquila y la manipulación
selectiva de la fibra  de vicuña.

Debido a la  principal actividad económica , que es la crianza de vicuñas

para su comercialización de vellón , se ha improvisado áreas de trabajo dedicadas a

estas actividades ( esquila , selección y manipulación del vellón ) para clasificar y

venderlo a  mercados internacionales , la cual no está siendo debidamente

aprovechada por la ausencia de una infraestructura pública diseñada correctamente
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para las actividades de innovación investigación productiva   que impulse la economía

en la población .

Figura 7 : Arreos de vicuñas en la población de lucanas

Fuente: Google

Figura 8 : Áreas de trabajo generados para la comercialización

Fuente: Dirección de Conservación – CONACS

 Insuficientes áreas para la innovación, investigación y producción, al
realizar actividades de ciencia, tecnológicas e información de acuerdo al
procedimiento de la fibra de vicuña.

La población carece de áreas para impulsar una mejor calidad productiva de

la fibra de vicuña y un malo desarrollo de procedimiento para la comercialización, un
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procedimiento que contemplan la innovación del hilo, investigación e implementación

tecnología para la producción para competir en el mercado nacional e internacional.

Figura 9 : Área de almacén Figura 10 : Comparación de gramos obtenidos de
Fibra de vicuña

Fuente: Reserva nacional PG-BA Fuente: Reserva nacional PG-BA

 Ausencia de ambientes complementarios, áreas múltiples y servicio, para
la realización de actividades de innovación textil adaptado a la cultura e
industrializar del proceso de la fibra de vicuña en prestación del servicio público:
En la reserva nacional de pampas galeras existe un centro de investigación dedicado

a la flora y fauna del territorio que integra en sus actividades la comercialización de

estate vellón que es importante para la economía de la población actualmente se

desarrollan actividades de investigación, actividades culturales y conservación de la

vicuña, en estos establecimientos carece de ambientes complementarios y áreas

múltiples o sum.
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Figura 11: centro de investigación RNPG-BA

Fuente: Google maps

CAPITULO II: OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

2.1. Objetivo General

OG. Brindar eficientes condiciones para el desarrollo de la calidad productiva de la

fibra de vicuña para la actividad de innovación, investigación y producción en la

industria textil, lucanas – Ayacucho, 2020.

2.2. Objetivos específicos

 Objetivo específico N°1
Diseñar espacios aptos para la extracción de esquila y la manipulación selectiva de la

fibra de vicuña para el desarrollo sostenible de la población lucanas, Ayacucho 2020.

 Objetivo específico N°2
Diseñar espacios áreas para la innovación, investigación y producción, al realizar

actividades de ciencia, tecnológicas e información de acuerdo al procedimiento de la

fibra de vicuña para el desarrollo sostenible de la población lucanas, Ayacucho 2020.
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 Objetivo específico N°3
Diseñar ambientes complementarios, áreas múltiples y de servicio, para la realización

de actividades de innovación textil adaptada a la cultura e industrializar del proceso de

la fibra de vicuña en prestación del servicio público y valor agregado competitivo para

el desarrollo sostenible de la población lucanas, Ayacucho 2020.

CAPITULO III: ASPECTOS GENERALES

3.1. Ubicación

La ciudad de Lucanas Puquio, está ubicada al sur del departamento de

Ayacucho, sobre el eje vial de Carretera Nacional PE.30A, denominado el Corredor

interoceánico sur - Ruta del Sol, a 156 Km (carretera Nazca – Puquio - Abancay.) vía

directa al país vecino de Brasil

Su ubicación geográfica está entre los paralelos:

 Latitud Sur 14° 41’ 32”

 Longitud Oeste 74° 07’33” 2.2.

La Provincia de Lucanas, oscilan entre los 3 363 m s. n. m. presenta una variedad

de pisos ecológicos caracterizado por su ubicación en zona de sierra andina y parte

en zona costera.

La Provincia de Lucanas, tiene los siguientes Límites:

 Por el Norte: Con las Provincias de Huanca sancos, Víctor Fajardo y Sucre

 Por el Este: Con la Región Apurímac

 Por el Sur: Con la Provincia de Parinacochas

 Por el Oeste: Con la Región Ica

El lugar de trabajo e investigación está ubicado en la actual reserva nacional de

las pampas galeras – Barbara D achille el eje económico está marcada por el trabajo

con la vicuña, generando y recreando prácticas sociales a lo largo de los últimos

cincuenta años.

La Comunidad Lucanas viene desarrollando actividades auto sostenibles de

recursos biológicos que cuenta en su ámbito territorial, siendo la Vicuña uno de sus
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mayores potenciales dado que la comunidad cuenta con 23,000 ejemplares

comprendidos en su territorio comunal, reserva pampa galeras, un trabajo a nivel

nacional y asociación privadas evitar su extinción, a fin de garantizar la sostenibilidad

de este recurso.
Figura 12 : localización: Perú, Ayacucho, lucanas, RNPG-BA y centro de investigación

Fuente: elaboración propia

El terreno se encuentra al norte de la RNPG-BA- lucanas, en la zona

recreativa y turística
Figura 13 : plano topográfico territorial

Fuente: elaboración propia
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Tabla 1 : datos de ubicación
 PROPIETARIO:

Reserva nacional pampas galeras Bárbara D'Achille (RNPGBA) ubicada en

la zona de uso turístico y recreativo

Municipalidad provincial de lucanas

 DATOS

Ubicación:

Avenida:                 carretera interoceánica – sur (puerta del sol )

Manzana: ----

Lote: ----

Urbanización: ----

Distrito:                  lucanas –puquio

Provincia: lucanas

Región:                  Ayacucho

Datum:                   WGS 84

Zona: UTMPSAD 56

Fuente: elaboración propia
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Tabla 2 : medidas y linderos

MEDIDAS Y LINDEROS
DESCRIPCION LINDEROS METRAJE

 Por la izquierda
(Oeste)

 Con el tramo territorial de
loma tallapalga.

280.73ml

 Por la derecha
(Este)

 Con el tramo de la zona
de Callampa.

175.02 ml.

 Por el fondo
 (Sur)

 Con la quebrada de
Cupitay.

231.12 ml

 Por el frente
(Norte)

 Con la vía interoceánica
sur y la zona de Jalaloma.

256.70 ml

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 : cuadro de linderos del terreno

Descripción Área m2. Perímetro ml.
Área del Lote 51 779.76m2 943.73ml

Fuente: Elaboración propia

Ángulos de lote:

El lote contiene 10 ángulos que se detalla de la siguiente manera:

 Angulo (1) Vértice (J) (A),(B),(C),(D),(E),(F): Tramo que está colindando con la

con la vía interoceánica sur y la zona de Jalaloma  FORMANDO LOS ANGULOS, 122°

32’ 34’’ ,175 °41’ 5’’ ,    180 °0’ 0’’   ,  184 °53’ 11’’    ,  180°2’ 59’’   178 °8’ 28’’,

 Angulo (2) Vértice (G): Tramo que está colindando con el tramo territorial de

loma tallapalga; formando el Angulo 62 °51’ 52’’

 Angulo (3) Vértice (H): Tramo que está colindando con la quebrada de Cupitay;

formando un ángulo de 94°5'55".

 Angulo (4) Vértice (I): Con el tramo de la zona de Callampa; formando un ángulo
de 85°20'17".
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Tabla 3: cuadro de datos UTMPSAD 56

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Características del Área de Estudio (Análisis del Sitio)

3.2.1. Análisis del Entorno

La zona donde se ubica actualmente el terreno forma parte de la jurisdicción de

Reserva nacional pampas galeras Bárbara D'Achille (RNPGBA) exactamente ubicada

en la zona de uso turístico y recreativo, la cual carece de ambientes aptos para el

proyecto y precarias instalaciones.

A. Aspecto general del entorno mediato e inmediato:

Entorno mediato:
En la ciudad de Lucanas se puede observar la diferente tipología con las ciudades, el

cual se puede ver la diferencia del material constructivo la cual tiene más

predominancia en adobe o tapial, en la actualidad es el material predominante por la

capacidad térmica aislante acústico, etc.
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Entorno inmediato:
El terreno se ubica en una zona recreativa y turística, siendo un punto

estratégico, ya que en su entorno inmediato se pueden observar el equipamiento

existente que es un centro de investigación que es un antecesor del proyecto

arquitectónico.

En la accesibilidad podemos mencionar que contamos con una vía principal y

articuladora de la región el Corredor interoceánico sur (carretera Nazca – Puquio -

Abancay.) Posteriormente con el plan master se plantearán vías articuladoras y los

corredores económicos para su desarrollo del proyecto.

Figura 14: ubicación del terreno , áreas resaltante , equipamiento y ecosistema

Fuente: elaboración propia
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B. Topografía:

El terreno de estudio es resalta tu topografía cada metro entre cada una de sus

curvas, presenta una quebrada cupitay. Ver plano topográfico.

Figura 15 : topografia

Fuente: elaboración propia.

C. Aspecto climatico

 Precipitaciones:
La precipitación pluvial en la población de Lucanas – Puquio se inicia en el mes

de setiembre y concluye en el mes de abril, lluvia escasa, dando como resultado el

crecimiento del caudal de los ríos. La precipitación promedio de la precipitación media

anual es 16 mm y el máximo es de 27mm
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Figura 16: resumen de clima

Fuente: weatherspark

 Humedad:
La humedad relativa promedio se registra la humedad media es del 77%.

 Temperatura:
La temperatura media anual en Lucanas es 23°, “La temporada

templada dura 1.9 meses, del 18 de octubre al 15 de diciembre, y la temperatura

máxima promedio diaria es más de 20 °C. El día más caluroso del año es el 15 de

noviembre, con una temperatura máxima promedio de 21 °C y una temperatura mínima

promedio de 6 °C”.
Figura 17 : temperatura máxima y minima de promedio

Fuente: Weatherspark
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 Asoleamiento y vientos:
El análisis del asoleamiento (este a oeste) en las horas puntas y de los vientos

predominantes (sur a norte),” La duración del día en Puquio varía durante el año. En

2021, el día más corto es el 20 de junio, con 11 horas y 15 minutos de luz natural; el

día más largo es el 21 de diciembre, con 13 horas y 0 minutos de luz natural”. Serán

primordial para el planteamiento de la propuesta arquitectónica, la cual se muestra a

continuación.

Figura 18 : Asolamiento y vientos

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Aspecto urbano

A. Vialidad

El terreno es muy accesible cuenta con tres accesos, las cuales son: En la

accesibilidad podemos mencionar que contamos con una vía principal y articuladora

de la región el Corredor interoceánico sur (carretera Nazca – Puquio - Abancay.), una

vía interna vehicular y un puente peatonal.
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Figura 19: Integración de vías al exteior del terreno

Fuente: Elaboración propia y mapa extraído del ministerio de transporte
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Figura 20 : Integración de vías internas en el terreno

Fuente: Elaboración propia

Figura 21 : Corte de la via interoceanica

Fuente: Elaboración propia
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B. Zonificación de uso de suelo:

El terreno está ubicado en una zona destinado para uso turístico recreativo,

Según los planos de uso de suelo del territorio de la reserva nacional de pampas

galeras se encuentra en una zona que se puede construir, además presenta ya una

edificación, están zonificadas de tal manera que se muestra a continuación:

Figura 22 :  Zonificación

Fuente: Ministerio de trasporte y comunicación – elaboración propia

Tabla 4: cuadro de parámetros normativos
AP-Normativa Proyecto

Zona Usos Especiales Reserva nacional de pampas galeras –
centro de investigación existente

Altura de edificación 1 pisos 2 pisos

Uso recreativo y turístico RDA – RDM - RDB RDA – RDM - RDB

Área libre 90 % 90%

Fuente: Elaboración propia
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El terreno está en deteriorado y carece de varios espacios importantes para su

primera actividad económica que es la producción de la fibra de vicuña.

Esto nos motivó a brindar una nueva infraestructura que resuelva las necesidades de

las personas para optimizar su trabajo diario.

Figura 23 : Centro de investigacion existente

Fuente: Google maps

C. Perfil de construcción (altura de edificación)

Se investigó los permisos para la edificación de zonas especiales, la edificación

debe ser amigable con el entorno mimetizándose con el medioambiente y logrando

una tranquilidad con la especie en conservación

Un estudio sobre el perfil urbano del terreno nos ayudó a identificar las alturas

y materiales predominantes en los pueblos cercanos, la cual llegamos a la conclusión

de los niveles de edificación para poder proponer en nuestro proyecto que varían entre

uno y dos niveles de construcción; materiales utilizados son el adobe, tapial, madera

y piedra.
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En el entorno inmediato predomina viviendas de baja densidad con alturas de

primer nivel y de segundo nivel, ambos grupos conforman un 25% de predios alrededor

del terreno.

Tabla 5 : Mayor demanda de materiales en construcción

.
Fuente: Elaboración propia

Construcción de las viviendas cercanas al centro de investigación o centro de

acopio, por estar en un lugar aislado de las poblaciones.
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Figura 24 : Construcción del entorno inmediato

Fuente: Elaboración propia
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Figura 25: Construcción del entorno mediato

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Estudio de casos análogos.

3.3.1. Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – Textil
camélidos, Cusco

Figura 26 : CITE textil camélidos , cusco

Fuente: ministerio de producción

El CITE textiles camélidos Cusco es un programa ejecutado por del ITP -

Instituto Tecnológico de la Producción del Ministerio de la Producción – PRODUCE.

Información técnica
Constructora: CONSTRUMACK
Entidad: instituto tecnológico de producción
Área construida (público y privado): 800 m2

Áreas abiertas (público y privado): 150 m2

Ubicación: Av. Las Américas J-1 0800 Cuzco, Perú

Análisis: El estado busca impulsar diferentes regiones del Perú y en esta ocasión se

analiza el gran potencial que presenta la población para cerrar brechas por demanda

y oferta para mejorar la competitividad de mercado mediante una trasferencia e

innovación tecnológica textil.
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Se busca trasformar y darle valor a la materia prima obtenida de pieles y

seleccionar su vellón como las especies de alpacas, vicuñas, huacanos (especies que

se encuentran dentro de esta cadena) programa que beneficiara a los departamentos

de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, cusco, Huancavelica y puno a través de la

construcción de infraestructuras dedicas a la innovación y trasferencia tecnológica de

camélidos

Normativa: creado con Resolución Ministerial N° 050-2016- PRODUCE.

Figura 27 : Planimetría del cite – cusco

Fuente: Ministerio de producción

Aspecto espacial: Las instalaciones del CITE, muestran ambientes de selección,

lavado y comercialización del producto.

En la arquitectura se muestra formas regulares, amplias, y sectorizadas de

acuerdo al uso y necesidad, áreas de almacén, áreas de acopio y pesado, áreas de

selección, salón multiusos, servicios básicos, estacionamiento, caseta de seguridad o

vigilancia, cuarto de máquinas y otros.

Recordar que la esquila de la materia se realiza en su lugar de origen en estos

centros de innovación se encarga de transformar el producto estandarizando el precio

en el mercado y dándole un valor agregado.
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Figura 28 : inatalacion de servicios

Fuente: ministerio de producción

Iluminación y ventilación: Áreas de clasificación con sus instalaciones

correspondientes, se encuentras ambientes con una ventilación cruzada e iluminación

directa para la disipación de olores y acumulación de húmedas, los servicios básicos

necesarios electricidad, agua y desagüe.
Figura 29 : Areas de procesado

Fuente: Ministerio de producción

Aspecto formal: El proyecto propone espacios abiertos, separados para su buen

funcionamiento y evitar el cruce de actividades, se muestran espacios amplios donde

el usuario adquiere conocimientos tecnológicos y nuevos para su desarrollo.
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3.3.2. Centro de Innovación Tecnológico (Textiles y Cerámicas) en la Selva de
Ucayali.

Se investigó esta tesis porque plantea un Centro de Innovación Tecnológico (Textiles

y Cerámicas) en la Selva de Ucayali. Se busca desarrollar en la comunidad nativa

llamada Shipibo – Conibo, la comunidad más grande y antigua del territorio la selva de

Ucayali, provincia de Pucallpa.

Información técnica
Arquitectos: Bach. Martín Pasache Pérez.

Área construida (público y privado): 10 000 m2

Áreas abiertas (público y privado): 2 500 m2

Ubicación: comunidad nativa llamada Shipibo – Conibo – Ucayali

Análisis: Se busca enfatizar la capacitación que debe incluir cursos técnicos para el

perfeccionamiento productivo, el mejoramiento de la organización empresarial, el

conocimiento de técnicas de mercadeo y comercio exterior, entre otras.

El centro de Capacitación para las comunidades Nativas en la selva de Ucayali

posibilita ampliar y diversificar la oferta exportable de productos artesanales que tienen

una demanda efectiva en los distintos mercados, a los que hace llegar a los artesanos

promoviendo su participación en ferias y ruedas de negocios. De esta forma, La

propuesta actúa como un eficaz articulador de la oferta y la demanda de productos

artesanales y textiles y dan la posibilidad a sus productores de conseguir mayores

ingresos que eleven su nivel de bienestar como fruto de su propio trabajo y no del

asistencialismo.
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Figura 30: Estructura central multiusos

Fuente: Repositorio académico UPC

Figura 31 : Corte transversal

Fuente: Repositorio académico UPC
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Aspecto formal y espacial: El proyecto forma parte de una integración de un eje

económico para activar a toda esta zona a raíz de su para la construcción del nuevo

puerto Callao, permitirá conectar con mayor facilidad vía fluvial la comunidad Nativa

de San Francisco con la Ciudad; además de poder formar parte de un circuito turístico

que comenzaría en el Nuevo Puerto y podría terminar como último punto en la

Comunidad Nativa de San Francisco.

Aporte: la integración de espacio públicos con el proyecto para dinamizar el sector.

3.3.3. Centro de innovación tecnológico del entretenimiento (España)

El centro de innovación tecnológico del entretenimiento se encuentra en España

ubicado en las Isla de la Cartuja, Sevilla, España.

Información técnica
Arquitectos: Santiago Fajardo
Área construida (público y privado): 6 500 m2

Áreas abiertas (público y privado): 1 250 m2

Ubicación: Isla de la Cartuja Sevilla, en el país de España

Análisis: El edifico representa una arquitectura limpia e iluminada en forma y espacio,

por ser una edificación tecnológica muestra ambientes frescos y confortables

La concepción volumetría se divide en tres fragmentos fundamentales: el primer

un volumen es lineal que incluyen los espacios de lobby o recepción, atención al

público y accesos a la población, a lado derecho presenta una gran sala polivalente el

atrio escénico. Un segundo volumen presenta de forma transversal independiente que

contempla en su programación los servicios del área de escenario y actuación y por

último un tercer volumen que integra la zona social y administrativa.
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Figura 32 : Centro de innovación tecnológico del entretenimiento (Epaña )

Fuente: Google
Figura 33: Centro de innovación tecnológico del entretenimiento

Fuente: Google
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Aspecto espacial: Los espacios principales son abiertos y de doble altura en donde

fueron diseñados bajo el concepto de integración de los cuerpos o volumen.

Los accesos muestran una gran fachada acristalada que visualiza a los ejes públicos

y ejes de integración con la ciudad de Sevilla. Este carácter es la carta de presentación

del centro de innovación que atrae al público y está ubicado el vestíbulo, los servicios,

una cafetería, un restaurante, áreas de comercio y una galera específicamente para

productos culturales.

Figura 34 : Integración de la recepción con las áreas publicas

Fuente: Google
Figura 35: Integración de elementos

Fuente: Google
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Iluminación: cuenta con espacios de circulación y elementos traslucidos que permite

ingresar la luz natural y también se maneja una altura mayor, apoyada por la luz

artificial, cada uno de estos elementos fue pensado para la comodidad de los usuarios.

Aspecto formal: El proyecto propone espacios abiertos, espacios que integren sus

actividades al exterior como al interior, espacios de doble altura y Características

fundamentales donde el usuario intercambia y abstrae conocimientos culturales y

tecnológicos a través de la arquitectura

Nota: para la construcción de nuestra investigación, se implementó el material de

tapial y técnicas rusticas para una lectura visual amigable y acorde con el entorno para

eso adjuntamos la siguiente información de casos análogos

3.3.4. Escuela de bellas artes – Oaxaca –México

La Escuela de Artes Plásticas se encuentra en los pabellones de la Universidad

Autónoma Benito Juárez en un terreno aproximado de 12,755 m2.

Información técnica
Arquitectos: Taller de Arquitectura Mauricio Rocha

Área del proyecto: 2,270 m2

Ubicación: Oaxaca, México

Estructura: Sai Group – Gerson Huerta

La concepción de partido arquitectónico del proyecto fue la falta de un master

plan o plan maestro y la carencia de un dialogo entre edificaciones en las otras

facultades a raíz de esta idea se diseñó una edificación que en su exterior tendría

jardines y el aprovechamiento de excedente de tierra para construir murallas de tapial.
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Figura 36 : Exteriores de la escuela de bellas artes

Fuente: Sara Pérez nieto

La escuela fue diseñada con dos tipologías de edificación: edificación de piedra

de dimensiones 3 metros de alto, y una serie de terrazas naturales donde funciona las

áreas de Administración, Mediateca, y otros que admiran los jardines desde sus

balcones.
Figura 37 : Integración de elementos en las aulas

Fuente: Sara Pérez nieto
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Figura 38 : Detalle constructivo con tapial

Fuente: Sara Pérez nieto
Figura: 39 Integración de materiales piedra y tapial

Fuente: Sara Pérez nieto
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Figura 40 : Vistas de los espacios integrados

Fuente: Sara Pérez nieto

Aspecto formal: Este proyecto en particular me causa mucha inquietud porque

muestra una tradición, cultura en la implementación del material del tapial, desde

nuestros ancestros que utilizaron este material edificando bellas arquitecturas y hasta

el día de hoy no se derrumban

Es un claro ejemplo de que la naturaleza y la arquitectura se pueden mimetizar

tan bien que se convierte en un arte al admirar este tipo de construcciones; es la idea
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que nos llevó a plasmar nuestro trabajo de investigación, porque la infraestructura

debe ser amigable sin distorsionar o competir con la naturaleza y aún más por la

presencia de una reserva nacional, al contrario, quiere mimetizarse o perderse

visualmente con la naturaleza.

3.3.5. La gran muralla de Australia

La siguiente obra es una construcción por excelencia por presentar una

arquitectura sostenible. El proyecto es un gran ejemplo de equilibro entre arquitectura

y medio ambiente, lo suma a este concepto la construcción a base de material de la

zona que se elaboró el tapial un material muy interesante por la mescla de colores y

resistencia.

Información técnica
Arquitectos: Luigi Rosselli

Área construida: 500 m2

Áreas abiertas (público y privado): 100 m2

Ubicación: Australia

Concurso: finalista en los premios australianos de la arquitectura (Australian Institute

of Architects).

Muralla construida de 230 metros de largo, muralla serpenteada al filo de una

duna de arena que dentro de sus instalaciones alberga doce residencias cubiertas por

un manto de tierra creada para formar andenes verdes.
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Figura 41: Vista aérea del proyecto la gran muralla de Australia

Fuente: plataforma

Ambientes creados para brindar hospedaje, estadía, eventos en particular,

lobby o recepción, salón multiusos y un área ganadera.

El espesor de su fachada es de 450mm y en la parte posterior forman sus

techos, formando así un confort térmico durante la noche y enfriamiento en tiempos

tropicales.
Figura 42 : Frontis de la muralla

Fuente: plataforma
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Figura 43 : Arquitectura y naturaleza

Fuente: plataforma

3.4. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta Urbano
Arquitectónica.

Tabla 6 : reglamento nacional de edificaciones

A.10 Condiciones generales de
diseño

Esta norma permite tener los criterios y

requisitos para un correcto diseño

arquitectónico.

• Relación de la edificación con la vía pública.

• Separación entre edificaciones.

• Dimensiones mínimas de los ambientes.

• Accesos y pasajes de circulación.

• Escaleras.

• Servicios sanitarios.

• Ductos.

• Requisitos de Iluminación.
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• Requisitos de ventilación y

acondicionamiento ambiental.

• Cálculo de ocupantes de una edificación.

• Estacionamientos.

A.40 Educación
Norma dirigida al desarrollo correcto de

ambientes educativos en el proyecto

arquitectónico.

A.60 Industrias Norma dirigida a las edificaciones industriales

aquellas en que se realiza actividades de

trasformación de materia primas en producto

terminado

A.80 Oficinas
Esta norma tiene por objeto definir las

características que deben tener las edificaciones

destinadas a oficinas.

A.90 Servicios comunales
Esta norma va dirigida para el diseño correcto de

espacios y ambientes públicos, con el fin de

facilitar el desarrollo de la comunidad.

A.100 Recreación y deportes
Esta norma va dirigida para el desarrollo

correcto a espacios y ambientes destinados a

las actividades de esparcimiento, recreación

activa o pasiva.

A.120
Accesibilidad para
personas con
discapacidad y las
personas
Adultos mayores

Norma que permite el diseño correcto a los

accesos de los ambientes para las personas con

Discapacidad.

A.130 Requisitos de Seguridad
Esta norma indica los requisitos de seguridad y

prevención con el objetivo salvaguardar las

vidas

Humanas.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7: Normas generales para el terreno
REGIMEN JURIDICO SNBE Artículo 9º de la Ley Nº

29151, art 62º de la Ley
Nº 27867- LOGR

Administrar y disponer los terrenos

urbanos y eriazos de propiedad del

Estado previa opinión de la SBN en actos

de disposición. En regiones donde

cuenten con competencias transferidas

DECRETO LEGISLATIVO
DE
CENTROS DE INNOVACIÓN
PRODUCTIVA Y
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA - CITE

Ley nº1228 El ministerio de producción decreta la

creación, calificación, desarrollo y

supervisión de CITES (una de las sedes

es en Ayacucho en la RNPG-BA)

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

Reglamento Nacional
de Gestión de
Infraestructura Vial.

Manual DG 2018

SISTEMA NACIONAL DE
EDIFICACIONES (SISNE)

Equipamientos
Urbanos.

Rangos poblacionales, terrenos mínimos

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8: Normas generales de diseño

MINEDU

Norma técnica de

infraestructura

para locales de

educación

superior.

Escuelas de educación

artísticas –Norma técnica

de infraestructura para

locales de educación

Superior.

ENCICLOPEDIA
PLAZOLA

Volumen 7.

industrias

Volumen 8

Educación y

oficinas

Volumen 10

Auditorio y Teatro

Programa arquitectónico,

organigramas, flujos y

conceptos.

ORGANISMOS
NACIONALES DE
NORMALIZACIÓN

RIESGO Y
SEGURIDAD

MEDIO
AMBIENTE

CALIDAD

Es un programa que

facilita la implementación,

automatización y

mantenimiento de

los Sistemas de Gestión

de Calidad, los Sistemas

de Gestión Ambiental,

los Sistemas de Gestión

de Riesgos y Seguridad

Fuente: Elaboración propia

3.4.1. Esquema de Procedimientos Administrativos aplicables.

 Resolución de Régimen Jurídico de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales – SNBE.
Resolución aprobada por las autoridades implicadas para otorgar a la institución

beneficiada. Para que este pueda administrar y disponer los terrenos urbanos de

propiedad del Estado previa opinión de la SBN en actos de disposición.
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Este régimen se aplica para crear nuevos equipamientos necesarios y a favor de la

población directa.

• Decreto legislativo de centros de innovación productiva y transferencia
tecnológica - CITE
El ministerio de producción decreta la creación, calificación, desarrollo y supervisión

de CITES (una de las sedes es en Ayacucho en la RNPG-BA)

Teniendo como destino implementar un centro de innovación productiva y de

transferencia tecnológica textil en las inmediaciones de la zona de turismo y recreación

de la reserva nacional de pampas galeras, infraestructura que existe en la actualidad,

trabajo junto al municipio de lucanas

 Resolución de trazo de vía vehicular – Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Resolución aprobada para un trazo de vía vehicular por parte del ministerio de

transportes y comunicaciones para el ingreso independiente de vehículos de carga.

 Licencia de Construcción:
Documento el cual autoriza la construcción de la edificación el cual se otorga mediante

un ente distrital o municipal.

El cual aprueba la Licencia de Construcción después de evaluar la documentación de

especialidades para la construcción de la edificación.

 Modalidades de Licencia de Construcción
La modalidad que se optará será Obra Nueva ya que el lote es baldío y donde se va a

desarrollar una nueva edificación.
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CAPITULO IV: PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO

4.1. Definición de los usuarios (síntesis de las necesidades sociales)

a) Población Usuaria
La Población censada de habitantes:

la tasa de crecimiento de acuerdo con los resultados del censo 2017, determina que

la provincia de lucanas concentra el número de habitantes con 51 328.

Población por demanda – vicuñas: la producción de fibra de vicuña es factible

por la gran demanda y el mercado, creando así un CITE por demanda

Figura 44 : Censo de vicuñas 2012

Fuente: Elaboración propia

b) Población Usuaria según SISNE
La provincia de lucanas concentra el número de habitantes con 51 328 y la ciudad

capital está calificada como ciudad mayor que debe incluir un centro de acopio en

diferentes comercios a nivel departamento.
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Tabla 9 -. Población usuario según SISNE

Fuente: cuadro SISNE - Elaboración propia

El distrito de lucanas cuenta con una cantidad habitantes de 51 779 Censo del

2017. La tercera cantidad de población entre las 11 provincias del departamento de

Ayacucho.

Por tanto, el terreno para la propuesta arquitectónica se ubica en el distrito de

lucanas porque presenta en sus territorios a la reserva nacional de pampas galeras

destinada a la sostenibilidad y preservar a esta especie.

Considerando la población a servir y proyectándola al año 2025 se contempla

un volumen poblacional de: 58.200hab. A partir de este dato, y dado que las

actividades propuestas son fruto de las necesidades del distrito de lucanas. El SISNE

establece lo siguiente:

CALCULO DE LA POBLACION BENEFICIARIA
ÁREA DEL TERRENO: 51 779 M2

POBLACIÓN SERVIDA: 51 328HAB.

POBLACIÓN USUARIA (20% DE LA POBLACIÓN SERVIDA): 25, 117.
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Usuarios directos
Infantil

La edad promedio de estos usuarios es de 7 a 12 años. Buscan alimentarse de

nuevos conocimientos educativos y culturales

Juvenil
La edad promedio de estos usuarios es de 13 a 35 años. Este usuario busca

actividades mucho más dinámicas relacionadas con la educación, el interés de

mercado y un impulso en el mercado textil.

Adulto
La edad promedio de estos usuarios es de 36 a 60 años. Este usuario hace uso

de las actividades de supervisar y enseñar a los más jóvenes

Oficinas administrativas
Usurarios encargados de la administración del equipamiento, ya sea en

insumos o en la organización de los eventos para un eficaz funcionamiento compacto

del equipamiento.

Empleados
Personal encargado de los servicios generales y a disposición del público.

Turistas
Personas que ingresan al equipamiento con interés de compras del vellón de

vicuña o de interés del mercado textil

4.2. Descripción de Necesidades Arquitectónicas

Tabla: cuadro de necesidades10
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5. Tabla 11 : programación arquitectónica – ambientes y áreas

ESPACIO INNOVACIÓN INVESTIGACION PRODUCCION A.ADMINISTRATIVA

SUSTENTO Inexistencia de
un
equipamiento
adecuado para
el desarrollo del
innovador de la
fibra de vicuña.

Déficit de un
equipamiento
adecuado para
la investigación
de la fibra de
vicuña y otros.

Déficit de un
centro de
producción y
acopio para la
selección ,lavado
y otros

Déficit de un
equipamiento para
destinar las
diferentes oficinas de
RNPG, recursos
humanos,
administración,
producción y otros

NECESIDAD Ambiente
adecuado para
la el teñido y
trasformación
de los hilos.

Ambiente
adecuado para
las actividades
de investigación
referido a la
vicuña.

Ambientes
adecuados para la
producción de la
fibra de vicuña.

Ambiente adecuado
para la asistencia de
actividades
administrativas

ACTIVIDAD Seleccionar,
manipular y
teñir

Investigar y
aplicar

Selección, lavado
y almacenar

Observar, escuchar y
ejecutar

CARACTERISTICA Proponer
ambientes
adecuados para
el buen
desarrollo de
las actividades
de innovación
textil

Proponer
ambientes
adecuados para
la investigación
y mejor calidad
de la fibra de
vicuña.

Proponer
ambientes
adecuados para la
área productiva y
centro de acopio

Proponer ambientes
adecuados para la
buena organización
del centro de
innovación e
investigación
productiva y
transferencia
tecnológica

PROGRAMACION ARQUITECTONICA
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Fuente: Elaboración propia

5.1. CAPITULO V: CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO
ARQUITECTÓNICO

6.1. Esquema conceptual

Determinar la idea rectora y el concepto arquitectónico del proyecto se

desarrollaron distintos puntos que conforman y fortalecen a un mismo sentido las

cuales tendrán un papel fundamental para contribuir en el diseño y de esta manera

crear un diseño innovador y propio de la zona.

Imagen:
La imagen busca relacionar nuestro proyecto con el contexto de la reserva y

dialogando con el entorno directo y de esta manera mimetizar con la naturaleza

Tipología:
Se clasifico diversas similitudes de los espacios arquitectónicos del territorio en

sus usos y funciones. Para poder determinar una tipología correcta para el diseño del

proyecto.

Función:
La función determinara el correcto emplazamiento ejes predominantes y

espacios interiores teniendo relación con el contexto del entorno y la tipología del lugar,
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dando así una relación amigable y racional satisfaciendo las necesidades internas y

externas del proyecto.

Características:
En este aspecto buscamos darle detalles formales y singularidades propias de

nuestra historia y zona que nos ayudaran a definir el propósito y estilo a nuestra

propuesta arquitectónica.

Figura 45 : metodología de concepto

Fuente: plataforma de arquitectura- internet
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Concepto: Se planteó como concepto la integración de ideales:

La percepción de objetivo:

Vicuña – Fibra

Figura 46 : conceptualización

Fuente: Elaboración propia

La percepción ambiental + confort ambiental (vicuña y comunidad)

Innovación
El trabajo con la fibra de vicuña representa tradición, historia y cultura, respeto

a un animal ancestral por la calidad y finura de sus pieles, buscamos con este concepto

equilibrar la arquitectura con el ecosistema de la vicuña, una arquitectura que se

mimetice o se esconda con el entorno.

Confort al cubrir su piel y genera protección

Sostenible Historia y arte
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INTERPRETACION ARQUITECTONICA:
La desintegración de formas
Figura 47: concepción de forma

Fuente: Elaboración propia

Las 5 zonas forman parte del concepto arquitectónico de nuestro proyecto la

integración de volúmenes, los patios de unión, la conexión de un puente peatonal.
Figura 48 : Plot plan

´
Fuente : elaboración propia
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6.2. IDEA RECTORA Y PARTIDO ARQUITECTÓNICO

6.2.1. IDEA RECTORA.

Espacios de integración con los recursos que nos brinda la naturaleza y lo

existente del lugar.

Presencia de la vía interoceánica y un puente existente que une dos áreas el

de ingreso y la zona de innovación.

Figura 49 : Idea rectora

Fuente: Elaboración propia

6.2.2. Partido arquitectónico

El desarrollo del partido arquitectónico se basa en organizar nuestros

volúmenes a través de ejes ordenadores que se estructuran a partir de las vías y

accesos principales entorno del proyecto.

Esto nos dará como resultado una circulación continua y una integración entre

la naturaleza y la construcción.
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Figura 50: partido arquitectónico

Fuente: elaboración propia



57

CAPITULO VI: CRITERIO DE DISEÑO

6.1. Criterio funcional:

Se prioriza la generación de espacios diferenciados para cada actividad-

función, los cuales están agrupados de forma como horizontal, a su vez se tiene una

correspondencia las áreas educativas e innovación para que puedan tener una

secuencia del proceso de fibra de vicuña desde la esquila hasta el hilo. La circulación

es la integración de espacios con las plazuelas públicas en nuestro CITE , también

cada eje del proyecto tiene su propia zonificación por ejemplo la área de innovación es

una área exclusiva para los trabajadores y si las personas quieren contemplar su

trabajo  tenemos unas terrazas observadoras así no generamos incomodidades ni

distracción con el equipo de trabajo.

Otro punto a tener en cuenta será su flexibilidad en su uso, dado que estamos

dentro de los territorios de la reserva nacional, nuestras instalaciones presentaran

servicio a las actividades requeridas por la reserva y ministerio.

6.2. Espaciales

En la concepción de un espacio, tiene que tener una lectura desde el ingreso y

salida de la edificación, criterios o elementos mínimos en diseño que van desde lo

subjetivo hasta lo racional (espacio virtual), es muy importante la complementación

entre ambos, por el concepto al cual va destinado el proyecto se tiene como esencia

la creación de espacios amigables con el entorno

Nuestro proyecto parte de la tierra, tiene elevaciones inclinadas que te da la

sensación que estarían surgiendo de lo profundo de la tierra generando una

estimulación sobre los sentidos, el color del tapial se integra perfectamente con la

tonalidad de entorno por ser árido Debe estar integrado con las áreas libres, con la luz

natural y sus sombras generados por los mismos espacios. Sera un espacio justificado

en las proporciones antropométricas del usuario al que va dirigido, analizados en tres

dimensiones, dado que se ocupa un espacio tridimensional (espacio personal) y a la
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circular se genera un recorrido el cual también debe estar planificado para el cálculo

de áreas.

6.3. Tecnológico – Ambientales

Energía eco amigable será el pilar del proyecto, seguido del confort espacial: se

debe priorizar las fachadas largas al norte y sur, evitando la orientación naciente y

poniente del sol, ambientes alimentando en mayor parte del día por iluminación natural,

captación de energía, ventilación cruzada en el 90% de ambientes, así evitar la

ventilación artificial, control del calor térmico por presencia del tapial, fresco en el día

y caliente en la noche para evitar el friaje de la puna

6.4. Constructivos – Estructurales

Dada la ubicación del proyecto, el tipo de suelo y la actividad a realizarse en el

proyecto nos encontramos en zona 4 , se propone trabajar con el sistema a porticado,

contando con columnas de concreto en su totalidad de pisos, vigas de concreto se

trabaja con placas en ambos sentidos para compensación ante un movimiento sísmico

o algún siniestro, la cimentación propuesta será de losa de cimentación, tanto en el

desnivel, en el primer nivel, segundo nivel ,de esta manera se garantizara la estructura

total del recinto, mayor especificación en memoria de estructuras y planos.

Sistema a porticado: para la seguridad estructural y el tapial para el confort térmico

.
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CAPITULO VII: DESCRIPCION DEL PROYECTO

7.1. Memoria Descriptiva de Arquitectura

a) Aspecto general:

Antecedente:

El “CENTRO DE INNOVACION E INVESTIGACION PRODUCTIVA Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA FIBRA DE VICUÑA, LUCANAS –

AYACUCHO” es una propuesta arquitectónica que responde a un análisis previo del

concepto general del diseño arquitectónico se basa en Contribuir a la INNOVACION

INVESTIGACION, Y PRODUCCION DE LA FIBRA DE LA VICUÑA.

El presente trabajo de investigación trata sobre la innovación de fibra de

vicuña peruana de primera calidad, complementada con la investigación y producción;

un objeto arquitectónico donde los usuarios puedan realizar las actividades del

procesado de la fibra desde la etapa de recolección hasta la etapa de la exportación

de hilos elaborados con fibra utilizando la tecnología actual y las enseñanzas

ancestrales.

Generalidades:

la construcción de Infraestructura es considerado importante para el desarrollo del

territorio sur. Estos planes de trabajo, para la atención de la urgencia de Infraestructura

es la innovación e investigación y producción.

b) Nombre del proyecto:

El “CENTRO DE INNOVACIÒN E INVESTIGACIÒN PRODUCTIVA Y

TRANSFERENCIA TECNOLÒGICA DE LA FIBRA DE VICUÑA, LUCANAS –

AYACUCHO-2020”
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c) Ubicación del proyecto:

Dirección : Carretera interoceánica sur S/N
Distrito : lucanas - puquio
Provincia : lucanas
Departamento : Ayacucho

d) Programación:

Tabla 12. Programación primer piso

PROGRAMA ARQUITECTONICA

PROYECTO El:  “CENTRO DE INNOVACIÒN E

INVESTIGACIÒN PRODUCTIVA  Y TRANSFERENCIA TECNOLÒGICA  DE

LA FIBRA DE VICUÑA,  LUCANAS – AYACUCHO-2020 ”

MODULO NIVEL AMBIENTE M2 TOTAL

MODULO
1

ZONA ADMINISTRATIVA – AREA INFORMATIVA

148.10

PISO 1 INGRESO 11.60

ZONA DE ESPERA 22.30

SUB GENRENCIA

RELACIONES EXTEIORES 16.00

OFICINA RNPG 13.70

S.H.M 2.80

S.H.V 2.80

S.H.D 4.80

PASILLO 28.50



61

CASETA DE CONTROL 10.00

MODULO
2

ZONA DE EXHIBICION

371.90

PISO 1

AREA DE EXHIBICION DEL

ARTE TEXTIL 135.20

RECEPCION Y LOBBY 76.80

S.H. VARONES 20.27

S.H. MUJERES 20.27

S.H. DISCAPACITADO 4.80

DEPOSITO 7.80

DEPOSITO 1.26

MODULO
3

AREA DE GALERIAS

100.00

PISO 1 SATAND 6 MODULOS 15.20

S.H. VARONES 3.20

S.H. MUJERES 3.20

S.H. DISCAPACITADO 4.80

MODULO
4

AREA DE RESIDENCIA

456.40

PISO 1 DORMITORIO TIPO 1 /S.H 27.80*4

DORMITORIO TIPO 2 /S.H 28.00*3

SALA DE ESTAR 61.20

S.H. INFORME 2.30

S.H. MUJERES 25.20

S.H. VARONES 25.20
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PASILLO 72.20

MODULO
5

AREA DECOMEDOR

280.40

PISO 1 FRIDORIFICO 7.20

ALMACEN 8.00

COCINA 18.35

S.H Y VESTIDOR

EMPLEADOS 24.50

S.H. MUJERES 22.20

S.H. VARONES 22.20

INFORME 10.50

COMEDOR 115.70

MODULO
6

AREA DE CALIDAD DE CONTROL

305.20

PISO 1

OFICINA DE DE CONTROL

DE CALIDAD 22.30

OFICINA DE SUPERVISION 18.40

LABORATORIO

EXPERIMENTAL 26.04

RAYOS X 13.70

FARMACIA -DEPSOITO DE

MEDICAMENTOS 18.80

TOPICO 15.10

CUARTODE MAQUINAS 6.40

S.H.D 5.40
ESCALERA Y ASCENSOR 24.20
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MODULO
7

ZONA DE VICUÑA – AREA DE VICUÑA

592.80

PISO 1 ALMACEN DE ALIMENTOS 52.00

OFICINA DE OBSERVACION

ALIMENTICIA 28.00

BODEGA DE

MEDICAMENTOS

VETERINARIOS 11.60

CUARTO DE

ESTERILIZACION 11.25

S.H. VARONES 7.50

S.H. MUJERES 7.50

S.H. DISCAPACITADO 5.40

VETERINARIA 7.80

AREA DE GALPONES 310.20

MODULO
8

SUB-ZONA TECNOLOGICA E
INBVESTIGACION

100.00

PISO 1 OFI.TECNICA 15.20

OFICINA DE INVESTIGACION

REPROODCUCION 3.20

OFICINA DE INVESTIGACION 3.20

S.H. DISCAPACITADO 4.80

MODULO
9

AREA DE RESIDENCIA

456.40PISO 1 DORMITORIO TIPO 1 /S.H 27.80*4

DORMITORIO TIPO 2 /S.H 28.00*3
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SALA DE ESTAR 61.20

S.H. INFORME 2.30

S.H. MUJERES 25.20

S.H. VARONES 25.20

PASILLO 72.20

MODULO
10

AREA DECOMEDOR

280.40

PISO 1 FRIDORIFICO 7.20

ALMACEN 8.00

COCINA 18.35

S.H Y VESTIDOR

EMPLEADOS 24.50

S.H. MUJERES 22.20

S.H. VARONES 22.20

INFORME 10.50

COMEDOR 115.70

e) Infraestructura existente:
Existe un centro de investigación, que carece de ambientes acorde al proyecto y

deficiente estructura.

f) Infraestructura a ser proyectada:
6.1. Criterio de diseño arquitectónico - planimetría
El proyecto está conformado por cinco (05) zonas, la cual está formado por un espacio

central para lo cual el acceso se da por la carretera interoceánica, utilizándose un

espacio recibidor un que comunica por un eje central a los siguientes espacios los

cuales son:

1. Zona tecnología textil



65

2. Zona administrativa

3. Zona de vicuña

4. Zona de complementaria

5. Zona de mantenimiento

Figura 51 : Planimetría general

Fuente: Elaboración Propia
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g) Criterio de diseño arquitectónico - sector de trabajo

MODULO 1 – ZONA TECNOLOGICO TEXTIL

Figura 52 : Plano de módulo 1: sector de trabajo

Fuente: Elaboración Propia

h) Descripción arquitectónica de cada infraestructura proyectada.

AREAS DEL PROYECTO

11
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i) Ambientes – sector de trabajo:

MODULO 1 – ZONA TECNOLOGICO TEXTIL

Tabla 13 : zonificación

Fuente: Elaboración Propia

PRIMER PISO

 INGRESO

 ALMACEN DE PRODUCTOS

 AREA DE CONTROL

 AREA DE ELABORACION DE HILOS

 AREA DE TEÑIDO

 AREA DE CLASIFICACION Y SELECCION

 AREA DE LAVADOS

 AREA DE EXTRACION

 ALMACEN MATERIA PRIMA

 CENTRO DE ACOPIO

 CUARTO DE RESIDUOS

 CUARTO DE MAQUINAS
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 SS.HH. VARONES

 SS.HH. MUJERES

 SS.HH. DISCAPACITADOS

 VESTIDORES MUJERES

 VESTIDORES VARONES

 ALMACEN

 ESCALERA TIPO 1

 ASCENSOR

SENGUNDO PISO

 HALL

 PUENTE 1

 CORREDOR OBSERVADOR

 DOBLE ALTURA

 PUENTE 2

j) Diseño arquitectónico:
MODULO 1 – ZONA TECNOLOGICO TEXTIL

 Las ventanas se optarán para la zona de sierra con clima templado.

 Los pisos serán de porcelanato en los baños de 60 x60 color beige

hueso.

 Pisos de las áreas industriales es de concretos pulidos.

 Las columnas, vigas y muros serán tarrajeadas y pintadas.

 Las puertas serán de madera estructura metálica.

 Las ventanas serán corredizas.

 Contará con veredas alrededor de todo el perímetro de la edificación,

siendo de 2.50 m en las partes posteriores, 2.00 m las partes laterales de la

misma y 3.00 m en la parte frontal.

 Muro cortina con vidrios de 8mm en la edificación administrativa y

estructura metálica, estructuras de concreto con placas (escalera y

ascensor) y muro de tapial  de 50 cm, 40 cm de espesor.



69

 Adoquines de concreto.

 El techo será de losa aligerada (e = 25 cm) c/u.

 Se plantea techos verdes con tratamiento de drenaje pluvial y

losa.

SERVICIOS HIGUIENICOS

 4 inodoros, 3 lavaderos y 3 urinarios para caballeros.

 4 inodoros y 4 lavaderos para damas.

 1 inodoro y 1 lavaderos para discapacitados con tubos de apoyo.

 Las ventanas se optarán para la zona de sierra con clima

templado.

 Los pisos serán de cerámico de 60 x 60 antideslizantes.

 Las columnas, vigas y muros de tapial cielorrasos serán

tarrajeadas y pintadas.

 Las puertas serán de madera.

 Las ventanas serán corredizas.

 El techo será de losa aligerada (e = 25 cm) c/u.

7.2. Memoria Descriptiva de Estructuras:

Aspecto general:
a) Antecedente:

El “Centro de innovación e investigación productiva y transferencia tecnológica

de la fibra de vicuña, Lucanas – Ayacucho-2020”

Es una propuesta arquitectónica que responde a un análisis previo del concepto

general del diseño arquitectónico se basa en Contribuir a la innovación investigación,

y producción de la fibra de la vicuña.

b) Generalidades:
Las estructuras forman parte de las especialidades requeridas para el desarrollo

del proyecto
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c) Nombre del proyecto:
Proyecto: el “centro de innovación e investigación productiva y transferencia

tecnológica de la fibra de vicuña, Lucanas – Ayacucho-2020”

d) Normas de referencia:

 Normas nacionales (RNE).

 N.T.E. E-020 de cargas.

 N.T.E. E-030 Diseño resistente a sismos (modificada 2018).

 N.T.E. E-050 de los suelos y de las cimentaciones.

 N.T.E. E-060 Diseño de concreto estructural armado.

 N.T.E. E-070 Albañilería.

 N.T.E. E-090 Diseño de estructuras metálicas.

e) Estructuración:
En esta parte se ha tenido en cuenta los criterios de estructuración del “RNE –

normativa E-030 modificada en 2018: Diseño resistente a sismos” y los criterios de

estructuración (capitulo 5) del libro “Diseño sísmico de edificios” – Bazán/Meli. En las

referencias anteriores señala las características relevantes del edificio para el

comportamiento sísmico como el peso, forma de edificio en planta, forma de edificio

en elevación, y separación entre edificios adyacentes.

En términos generales, establecemos los siguientes requisitos para el sistema

estructural de edificios en zonas sísmicas:

Los edificios están configurados por estructuras que les brinde rigidez y

resistencia a cargas a las que son sometidas en cualquier tipo de dirección. Esto se

logrará proporcionando sistemas resistentes a las dos direcciones.

El diseño de todos los elementos de la estructura permite un flujo muy continuo,

regular y bien eficiente de las acciones sísmicas desde el punto donde inician hasta el

terreno.

Evitando los incrementos de las vibraciones, las concentraciones de las

vibraciones que son torsionales pueden generarse por la mala distribución de masas

o de las rigideces en la planta o en la elevación.
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Las estructuras disponen de una redundancia y de deformación inelástica que

le permita disipar las energías introducidas por los sismos de intensidad, mediante

mayor amortiguamiento inelástico y sin la acción de las fallas frágiles globales y

locales.

• Las estructuras son de concreto, cimentaciones, losas, columnas vigas y placas

Los muros se utilizará tapial con espesor de 50 cm, 40cm

f) Pre-dimensionado de elementos estructurales:

Elementos sometidos a flexión pura (vigas, losas)

La normativa E-060 indica que: el peralte o espesor mínimo para no presentar

deflexiones, que se indica en el cuadro 2 pueden utilizarse como referencia en

elementos armados en una dirección (aligerados, losas macizas y vigas) que no

soporten o estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de dañarse por

deflexiones excesivas del elemento estructural. Estos límites pueden obviarse si el

cálculo de las deflexiones demuestra que es posible utilizar un espesor menor sin

provocar efectos adversos.

Cuadro 1: Peraltes o espesores mínimos de vigas no pre esforzadas o losas

reforzadas en una dirección a menos que se calculen las deflexiones.

Tabla 14 : cuadro de información
Elementos Ambos extremos

continuos

En

voladizo

Losas aligerada

en   una dirección
25

L
10

L

Vigas
10 14

L L 8
L

Fuente: Elaboración propia

7.3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS.

a) Ubicación del proyecto
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Dirección : Carretera interoceánica sur  S/N

Distrito : Lucanas - Puquio

Provincia : lucanas

Departamento : Ayacucho

Metas programadas a nivel de proyecto en la especialidad de instalaciones

eléctricas.

Tabla 15 : componentes de inatalaciones eléctricas
COMPOMENTES

Instalaciones eléctricas

Interruptores

Tomacorrientes

Tuberías redes interiores

Tuberías redes exteriores

Cables interiores en módulos

Cables exteriores

Canalización para redes de

alimentación

Cajas de pase

Central de alarma

Tableros principales

Tableros de distribución

Interruptores termo magnéticos y

diferenciales

Sistema de data y comunicaciones

Sistema de pararrayos

Sistema de puesta a tierra

Artefactos alumbrado interior
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Artefactos alumbrado exterior

Artefactos de aire condicionado

Circuitos cerrados de la televisión

Reflectores

Sistemas del sonido

Pruebas de data y comunicacionales

Pruebas eléctricas
Fuente : Elaboracion propia

b) Objeto de la especialidad (instalaciones eléctricas)
El objetivo es diseñar las Instalaciones Eléctricas del Proyecto: proyecto: el

“centro de innovación e investigación productiva y transferencia tecnológica de la fibra

de vicuña, lucanas – Ayacucho - 2020”

para el abastecimiento de energía eléctrica confiable, segura y continua del

proyecto en la provincia de lucanas

c) Alcances del proyecto
El alcance del diseño abarca lo siguiente:

Llega la energía de la acometida al poste de alumbramiento interior, para alimentar a

cada tablero general que están ubicadas por zonas y cada tablero alimentara por su

tablero de distribución

 El medidor eléctrico será trifásico por los motores y maquinarias

 El diseño de los circuitos de iluminación, interruptores y

tomacorrientes figura en cada ambiente.

d) Normas y estándares
En el diseño, suministro y montaje de los materiales y equipos eléctricos se

cumplirá con los siguientes Códigos y Normas:

 Código Nacional de Eletricidad – Suministro (PERU)

 Norma DGE Símbolos Gráficos en Electricidad (PERU)

 Norma DGE Terminología en Electricidad (PERU)
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 D.Ley. N° 25844. Ley de Concesiones Eléctricas y D.S N° 009-93-

EM. Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas

 D.S. N°.034-2008-EM   Medidas para el ahorro de energía público.

e) Máxima demanda
El cálculo de la máxima demanda se ha efectuado de acuerdo al Código Nacional

de Electricidad.
Tabla 16 cuadro de cargas

Fuente : plano base de instalaciones electricas –sencico

f) Sistemas eléctricos proyectados

 Sub estación eléctrica
La Sub estación eléctrica será alimentado por la red pública y esta llegará al

cuarto de tableros en donde se distribuirá a los distintos tableros de la edificación,

Desde el tablero central general se distribuirán a los tableros de distribución y de allí a

sus respectivos sub tableros de la distribución correspondiente a cada piso del



75

proyecto, para finalmente alimentar a los diferentes circuitos de alumbrado,

tomacorrientes y cargas especiales.

 Tablero general
El cual será del tipo Auto soportado, de planchas pesadas, con chapa y llave,

se instalará en el lugar indicado en el plano del proyecto, se diseñó unos closets

especialmente previstos para este propósito.

 Tableros de distribución
El cuál será de tipo empotrables, de planchas pesadas, con chapa y llave, se

instalarán en los lugares indicados de los planos, se diseñó unos closets

especialmente previstos para este propósito.

 Iluminación
La iluminación interior en general se hará por medio de artefactos adosados o

empotrados, de acuerdo al nivel requerido en el proyecto, con lámparas ahorradoras,

los cuáles se controlarán por medio de interruptores unipolares simples, dobles, triples

y de conmutación convencionales. Para el caso de alumbrado de escaleras y

pasadizos, el control de alumbrado será principalmente por interruptores de

conmutación simples o dobles de acuerdo a los planos.

 Tomacorrientes
Todos los tomacorrientes serán dobles con puesta a tierra. Su ubicación y uso

se encuentra indicado en los planos, sus características serán de acuerdo a las

especificaciones técnicas para una tensión de 380 V.

 Sistema puesta tierra
Se opta por establecer Sistemas Puesta a Tierra independiente para las cargas

estáticas (energía eléctrica) de energía y otro Sistema de Puesta a Tierra para cargas

atmosféricas (rayos) que consiste en pozos de tierra del Tipo Vertical.
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A este sistema de puesta a tierra, que tendrá una resistencia máxima que

fluctúa en el rango de 0 a 10 ohmios se conectará los circuitos y equipos de alumbrado

que lo requieran, así como los circuitos de tomacorrientes de todo tipo, fuerza y sistema

de cómputo.

g) Relación de planos
Los planos de instalaciones eléctricas del proyecto son los siguientes

 Esquema instalaciones eléctricas IE-01

 Inst. Eléctricas primer piso IE-02

 Inst. Eléctricas segundo piso IE-03

7.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS.

a) Alcances del proyecto
El proyecto contempla, los sistemas de Instalaciones Sanitarias a

implementarse considerando la información básica que cumpla con las Normas

Nacionales e Internacionales.

En general el sistema de Instalaciones Sanitarias planteado para este proyecto

es:

• Tanque levado

• Cisterna

• Terma solar

• Sistema de desagüe: por vio digestor

• Sistema de pluvial

b) Planteamiento de las instalaciones sanitarias
Las instalaciones sanitarias serán planteadas en base al proyecto de

arquitectura, y en complemento con el proyecto de equipamiento.
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c) Fuentes de abastecimiento de agua
La fuente de abastecimiento de agua será a través de la red pública

administrada por el reservorio de la localidad. Con una conexión de 1 ¼” asegurando

una continuidad de servicio suficiente para el abastecimiento de agua. Esta conexión

general estará ubicada en la parte superior del terreno.

d) Línea de alimentación
La línea de alimentación desde la conexión predial hasta la cisterna será de

material PVC – CLASE 10 a simple presión de 1 1/4”, se instalará de forma enterrada

bajo las áreas de circulación peatonal o liviano.

e) Almacenamiento de agua
En el proyecto el sistema de disposición y abastecimiento del agua que funciona

de forma integral cisterna y tanque elevado ubicada en la zona de mantenimiento

f) Cálculo de dotación de servicio
El cálculo de la dotación de agua se ha calculado de acuerdo al RNE IS 0.10
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Tabla 17 : Cálculo de demanda de agua

Fuente: Elaboración propia -planos de instalaciones sanitarias

g) Red de agua fría
Las redes de agua fría comprenden los alimentadores principales que sale del

cuarto de bombas y que abastecen a cada ambiente o módulo sanitario mediante

tuberías de PVC Clase 10, ∅ 3”, 2”, 1 1/2” y 1 ¼”, instaladas por el piso.
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En cada uno de los servicios higiénicos se proyecta una válvula esférica para

poder controlar el abastecimiento a las salidas proyectadas.

Se debe prever sistemas de protección contra golpe de ariete a los aparatos sanitarios

sensibles a estos como es el caso de inodoros y urinarios, que trabajarán con válvula

de descarga (Fluxómetros).

h) El sistema del desagüe
El desagüe será por una cámara de biodigestor con su trampa de grasas

También contara con cajas de registro y buzones, conectadas con tuberías de PVC-

UF de diámetro indicado en los planos, que estarán instaladas en las circulaciones

mayores.

Los registros y los buzones tendrán tapas movibles con concreto armado para

su inspección y posterior mantenimiento.

i) Aparatos sanitarios
Los aparatos sanitarios serán del tipo convencional para inodoros, urinarios y

lavatorios.

j) Relación de planos
La relación de los planos de instalaciones sanitarias son las siguientes:

 Esquema instalaciones sanitarias IS-01

 Instalación Sanitarias primer piso IS-02

 Instalación Sanitarias segundo piso IS-03

7.5. Memoria descriptiva de seguridad

En el planteamiento del proyecto se tomará medidas de seguridad y evacuación

para mantener al usuario protegido ante cualquier ocasión o circunstancia que

amenace la seguridad de todos los ocupantes de la infraestructura, para ello se está

tomando en cuenta códigos NFPA y normas, tales como se muestran en el siguiente

cuadro:
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Tabla 18 : cuadro de reglamento
CODIGO DESCRIPCION

NFPA 101 Código de seguridad Humana

NFPA 13 Sistema de rociadores

NFPA 72 Sistema de alarma y detección de

incendios

NFPA 20 Bomba contra incendio

NFPA 10 Extintores portátiles

NTP 399.010-1 Señales de seguridad
Fuente: Elaboración Propia

a) Generalidades:

En esta memoria de seguridad se mencionará y describirá las normas y/o

criterios del sistema de evacuación y señalética que se aplicaran dentro del

equipamiento para que los usuarios puedan dirigirse de una manera adecuada hacia

una zona segura.

b) Normas y criterios:
Las normas y códigos que se aplicaran para la evacuación de todas las zonas

que conforman un centro de innovación e investigación o también una zona industrial

siguientes:

 Norma INDECOPI 399.010-1: Señales de Seguridad, Colores, Símbolos,

Formas y Dimensiones de Señales de Seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de

las señales de seguridad. 2da Edición.

 Norma INDECOPI 399.009 Colores, Patrones utilizados en Señales y Colores

de Seguridad.

 Reglamento Nacional de Edificación (RNE), principalmente las normas A.010

(Condiciones Generales de Diseño) y la A.130 (Requisitos de Seguridad).

 NFPA 101: Life Safety Code – Edición 2012.
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c) Consideraciones de diseño
En el equipamiento del centro de innovación e investigación productiva y

transferencia tecnológica de la fibra de vicuña se planteando puntos de evacuación en

las esplanadas o en la zona de mantenimiento u estacionamiento, puntos libres

identificadas como zona segura del equipamiento.

d) Evacuación:
En la zona de innovación e investigación productiva o la zona tecnológica textil

Figura 53 : Plano de evacuación

Fuente: Elaboración propia

Figura 54 : Especificaciones de tiempo y foro

Fuente : elaboración propia
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Tabla 19: Tiempos mínimos de resistencia

Fuente: Norma A.130 – Requisitos de seguridad.
e) Señalética:

La señalización esta adecuadamente ubicados en puntos visibles en todos los

módulos del equipamiento y facilitar la evacuación segura de los usuarios.

Figura 54: plano de señalización

Fuente: Elaboración propia

Las señales que se usaran en el proyecto son las siguientes:
Figura 55 - Cuadro de símbolos de seguridad.

Fuente: Norma INDECOPI 399.010-1
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Figura 56 - Cuadros de detalles de los símbolos.

Fuente: Norma INDECOPI 399.010-1
Figura 57 - Requisito mínimo según área

Fuente: Norma A.130 – Requisitos de seguridad

f) Capacidad máxima - Aforo:
Considerando la capacidad máxima para el cálculo de evacuación, se

determinará por el número de usuarios, el aforo total máximo es de 67 solo en la zona
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de tecnología textil, el resultado es por la suma de los usuarios de cada módulo

asumiendo que todos los ambientes están en uso.

Figura 58 : Plano de foro

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO VIII: ANTEPROYECTO

8.1. Anteproyecto Integral

 Plano de ubicación y localización – Norma GR.020 artículo 8 (ver lamina U-

01).

 Plano perimétrico y topográfico (ver lamina PT-01).

 Plano de justificación el proyecto (ver lamina JP-01).

 Plan master análisis (ver lamina PM-01).

 Plan master propuesta (ver lamina PM-02).

 Plot plan (ver lamina PP-01).

8.2. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

 Plano general – primer piso (ver lamina PG-01).

 Plano general – segundo piso (ver lamina PG-02).

 Plano general – techos (ver lamina PG-04).

 Plano general – cortes y elevaciones (ver lamina PG-05).
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CAPITULO IX: PROYECTO

9.1. Anteproyecto Arquitectónico - sector

 Plano general de techos - (ver lamina PTG-01).

 Plano general de techos

Bloque I - (ver lamina PTG-02).

 Plano general de techos

Bloque II - (ver lamina PTG-03).

 Plot Plat  general - (ver lamina PPG-01).

Plot Plat  Bloque I - (ver lamina PTG-02).

Plot Plat  Bloque II - (ver lamina PTG-03).

 Plano de planimetría general 01– primer piso (ver lamina PG-01).

 Plano de planimetría general 01– primer piso (ver lamina PG-02).

9.2  .Anteproyecto Arquitectónico – sectores

 Plano de distribución de áreas:

Información, exhibición, galerías

Y estacionamiento   : - primer piso (ver lamina A-01).

 Plano de distribución de áreas:

Residencia, comedor y control

De calidad: - primer piso (ver lamina A-02).

 Plano de distribución de áreas:

Zona de vicuñas, sub zona

tecnológica e investigación y

talleres- educación: - primer piso (ver lamina A-03).
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 Plano de distribución de áreas:

Empaquetado salón multiusos - primer piso (ver lamina A-04).

 Plano de distribución de áreas:

Administración y finanzas - primer piso (ver lamina A-05).

 Secciones generales - (ver lamina PTG-01).

 Plano del módulo innovación – segundo piso (ver lamina A-02).

 Plano del módulo innovación – techos (ver lamina A-03).

 Plano del módulo cortes (ver lamina A-04).

 Plano del módulo elevaciones (ver lamina A-05).

9.3 Detalles

 Detalle de escalera tipo 01 (ver lamina DA-01).

 Detalle de escalera tipo 02 (ver lamina DA-02).

 Detalle de ss.hh. tipo 01 (ver lamina DA-03).

 Detalle de ss.hh. tipo 02 (ver lamina DA-04).

 Detalle de ss.hh.  (ver lamina DA-05).

 Detalle de tapial  (ver lamina DA-06).

9.4 Planos de diseño estructural

 Esquema del sistema estructural – planimetría (ver lamina Es-01).

 Plano de cimentación – zona A (ver lamina ES-02).

 Plano de cimentación – zona B (ver lamina ES-03).

 Plano de losa aligerada – primer piso zona A (ver lamina ES-04).

 Plano de losa aligerada – primer piso zona B (ver lamina ES-05).

 Plano de losa aligerada – segundo piso zona A (ver lamina ES-06).

 Plano de losa aligerada – segundo piso zona B (ver lamina ES-07).

 Plano de estructuras vigas – primer piso (ver lamina ES-08).

 Plano de estructuras vigas – segundo piso (ver lamina ES-09).
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9.5 Planos de instalaciones sanitarias

 Plano instalaciones sanitaria - Plano general (ver lamina IS-01).

 Plano instalaciones sanitaria – primer piso (ver lamina IS-02).

 Plano instalaciones sanitaria – segundo piso (ver lamina IS-03).

9.6 Planos de instalaciones eléctricas

 Plano instalaciones eléctricas - Plano general (ver lamina IE-01).

 Plano instalaciones eléctricas – primer piso (ver lamina IE-02).

 Plano instalaciones eléctricas – segundo piso (ver lamina IE-03).

9.7 Planos de seguridad

 Plano de evacuación – primer piso (ver lamina PE-01).

 Plano de evacuación – segundo piso (ver lamina PE-02).

 Plano de evacuación – techo (ver lamina PE-04).

 Plano de señalética – primer piso (ver lamina PS-01).

 Plano de señalética – segundo piso (ver lamina PS-02).
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CAPITULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Se generará un eje económico textil por la producción ingresos a partir de la

fibra de vicuña para las actividades de extracción producción y comercialización

de esta manera lograremos que la población de lucanas tenga un crecimiento

monetario y cuidados a la vicuña que deseamos mantener su existencia por ser

un animal que estuvo en peligro de extinción , el desarrollo textil puede

involucrar mercador nacionales e internacionales..

El proyecto está ubicado estratégicamente en entre la vía interoceánica entre

grandes ciudades de turismo y comercialización, ciudad de cusco al este, nazca

al oeste, en los colindantes del terreno se encuentra la reserva más grande del

país en preservar el auquénido la vicuña, reserva que mantiene una gran

cantidad de ejemplares y sostén de la economía de la provincia

Con este proyecto se logrará incrementar el desarrollo socio cultural mediante

sus plazas cívicas, auditorio, salones de exposiciones, bibliotecas, talleres y,

diseñadas de acuerdo a la normativa que cumplirá con el objetivo de

confortabilidad y seguridad.

El proyecto contara con espacios abiertos para integrar a la población con el

equipamiento y para que se de fácil acceso para el usuario donde se

desarrollaran actividades de productivas y de capacitación

Recomendaciones:

Se recomienda que en el nuevo Plan maestro de la RNPG 2011 al 2019 se

considere una proyección de espacios de integración y desarrollo cultural e

identidad.

Se recomienda que, para lograr el desarrollo sostenible de una reserva nacional,

se podría ampliar un reglamento de zonificación para otros usos ecológicos que

incentive la educación y la cultura.

Se recomienda ampliar las normativas en temas equipamientos públicos

culturales, de esta manera se tendrá proyectos adecuados para cada actividad.
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