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Resumen 

 

El proyecto Centro de Interpretación nace de la necesidad de crear un equipamiento que 

contribuya a la recuperación, protección y difusión de las Lomas de Pamplona, debido a 

toda la problemática detectada. Ya que en su contexto tiene elementos de análisis muy 

particulares tomando en cuenta que se encuentra en una zona de constantes tensiones 

sociales, económicas y culturales. Es por ello, que primero se optó por analizar realidades 

similares y bajo que estrategias estas fueron abordadas. Estos referentes nos sirvieron como 

base para definir nuestras propias estrategias en base a nuestra propia realidad, partiendo 

de un análisis del contexto para que de esa manera se pueda identificar las posibles 

soluciones, dentro de las cuales el Centro de Interpretación sería la más ideal para lograr 

nuestros objetivos planteados debido a que este tipo de equipamiento nos permite integrar 

a los usuarios con su entorno natural mediante la interpretación y la revelación del sentido 

oculto de los distintos elementos en cuestión. Por ello, se concluye que este proyecto 

arquitectónico a través de sus espacios dinámicos, con diversas texturas y el correcto 

manejo de la luz dentro de los espacios enterrados, contribuirán a una mejor compresión e 

interacción del entorno natural. Ya que el objeto arquitectónico en sí mismo, es una muestra 

del aprovechamiento responsable de las bondades del paisaje. 

 

 

 

Palabras clave: centro de interpretación, identidad, recuperación, lomas, valor ecológico. 

 

 

 

 

 

 



Abstrac 

 

The Interpretation Center project was born from the need to create equipment that 

contributes to the recovery, protection and dissemination of the Lomas de Pamplona, due 

to all the problems detected. Since in its context it has very particular analysis elements 

taking into account that it is in an area of constant social, economic and cultural tensions. 

For this reason, it was first decided to analyze similar realities and under which strategies 

were approached. These references served as a basis for defining our own strategies based 

on our own reality, starting from an analysis of the context so that in this way possible 

solutions can be identified, within which the Interpretation Center would be the most ideal 

to achieve our stated objectives because this type of equipment allows us to integrate users 

with their natural environment by interpreting and revealing the hidden meaning of the 

different elements in question. Therefore, it is concluded that this architectural project 

through its dynamic spaces, with different textures and the correct management of light 

within the buried spaces, will contribute to a better understanding and interaction of the 

natural environment. Since the architectural object itself is a sample of the responsible use 

of the benefits of the landscape. 

 

 

Keywords: interpretation center, identity, recovery, hills, ecological value. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la ciudad de Lima ha sufrido importantes transformaciones en su 

configuración, orientadas sobre todo a la expansión urbana horizontal, creciendo sobre las 

periferias y fuera de las regulaciones del estado. Según Matos Mar (1990), esta expansión 

descontrolada de la ciudad empezó producto de una migración impulsada desde los años 

1940 por un conjunto de acciones que ponían a Lima como la ciudad de las oportunidades; 

sin embargo, no era solo eso, sino una descomposición previa de las estructuras sociales 

agrarias contribuyó a esa poderosa migración del campo a la ciudad que ni la reforma 

agraria pudo cambiar. Como era de esperarse, los primeros lugares invadidos fueron los 

terrenos marginales como faldas de cerro, orillas de rio y arenales. Posteriormente, estos 

barrios empezaron a crecer hacia los cerros, lo que empezó a dificultar aún más asuntos 

básicos como su accesibilidad, debido a las limitaciones geográficas en territorios en los 

que nunca se imaginó que fuera posible urbanizar, por ser muy empinados, en zonas de 

riesgo o reservados para usos distintos a los de vivienda. Es en este contexto donde entra 

el tema de investigación sobre las Lomas Costeras como un ecosistema en peligro, por lo 

antes mencionado. Cabe mencionar que las lomas costeras son ecosistemas que solo 

aparecen en Perú y llegan en parte al sur chileno, y que, por lo tanto, Lima es la única 

capital en el mundo con un ecosistema de este tipo.  Esta característica, que debería ser un 

gran potencial para nuestra capital, está siendo depredado, y han estado sujetas a una 

importante presión urbana que, sumado al descuido de las autoridades y la falta de 

planificación, les han ido ganando terreno a lo largo de los años, poniendo a muchas de sus 

especies, en peligro de extinción. En estos últimos años las Lomas de Lima han recibido 

cierta atención, se han ido creando proyectos para su recuperación y estudios que nos 

ayudan a conocer más sobre este importante ecosistema. 

En este caso en particular, nos enfocaremos en las Lomas de Pamplona, ubicada en 

el distrito de San Juan de Miraflores, es según su extensión una de las lomas más pequeñas 

de Lima, y por lo mismo muy poco mencionada, que incluso a la fecha no ha recibido un 

reconocimiento como tal por las entidades estatales, ni se encuentra considerada en los 

planes distritales a lo largo de los años. Expuesta constantemente y sin herramientas que 

faciliten su protección. Este espacio de poco más de 37 hectáreas es una oportunidad para 

uno de los distritos con menor cantidad de área verde por habitante, y con un déficit 

importante de espacios públicos o zonas de esparcimiento. Además, se ubica en el sector 



de La Nueva Rinconada, en Pamplona Alta, uno de los sectores más desfavorecidos de la 

ciudad, sin servicios básicos ni equipamientos, frente a uno de los sectores más pudientes 

de Lima, las Casuarinas de Surco. 

1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática. 

Se entiende por valor ecológico al beneficio que otorga un sistema natural al planeta, una 

gran variedad de formas y cualidades que contribuyen a la sostenibilidad y estadía del 

hombre en el mundo. Asimismo, este concepto considera a un conjunto de bienes naturales 

dentro de un ecosistema para volver a ser valorado, ya que se quiere recuperar y poner en 

valor una parte ecológica que fue explotada por el hombre sin pensar en las consecuencias 

que tendría en el futuro. Esto ha conllevado a que surjan principios basados en temas 

ambientalistas y de conservación, así como priorizar la importancia de los recursos 

naturales en el planeta. 

En lo que respecta al nivel nacional, nuestro país cuenta con una gran variedad de 

Ecosistemas, que se ubican en las distintas regiones del Perú. Cada una con su 

particularidad, pero también con distintas amenazas. En este importante sistema se ubican 

las Lomas Costeras, que inician su extensión al norte del Perú y llegan al sur de Chile. 

Estas lomas han sobrevivido a lo largo de los años, gracias a su gran adaptabilidad, sin 

embargo, han ido perdiendo su espacio frente al avance de las distintas ciudades.  

Figura 1 

Mapa de lomas en la provincia de Lima 

Nota. Mapeo de las lomas que aparecen anualmente en la provincia de Lima. Fuente: Proyecto EBA 

lomas (2018). 



De igual manera en el caso de Lima, estas lomas que forman un gran cordón verde, que va 

desde Ancón hasta San Bartolo. Estos ecosistemas están en constante amenaza, en algunos 

casos han quedado reducidas a pequeñas islas, como se muestra en la figura 1, debido a la 

gran cantidad de asentamientos que han encontrado en estos espacios, un lugar para vivir. 

Tal es el caso de las lomas en Ventanilla, Rímac o Comas por mencionar algunos casos.  

A nivel distrital en San Juan de Miraflores, si bien es cierto las Lomas de Pamplona 

fueron mapeadas y consideradas en diversos estudios entre el 2013 y 2014, como en la 

elaboración del PLAM2035, posteriormente no ha sido considerada en los registros del 

MINAM, ni incluida en el Área de Protección Regional de Lima, mucho menos en los 

planes distritales elaborados por el propio distrito. Desconocida y fuera del imaginario, 

hasta el 2019 donde se realizó una inspección a cargo del proyecto “Eba Lomas (PNUD)” 

y se elaboró un informe técnico, que llevó después a que la municipalidad se comprometa 

en su cuidado. Sin embargo, ello no ha podido evitar que, debido al poco control y vacíos 

legales, muchos traficantes de terrenos se apropien de forma violenta de estos espacios para 

luego venderlos. Pese a ello, las lomas de Pamplona tienen cierta peculiaridad, ya que, en 

el sur, es la más cercana al centro de la ciudad, además se conecta a la Línea 1 del metro 

de Lima a través de su avenida principal, Av. San Juan con Av. Los Héroes. También es 

una de las lomas donde aún crece la “Flor de Amancaes”, flor representativa de Lima, que 

se encuentra en peligro de extinción. A todo esto, podemos sumar que, se encuentra en una 

de las zonas más polarizadas de Lima, dividida por el llamado “muro de la vergüenza” 

entre el asentamiento humano la Nueva Rinconada y la Urbanización las Casuarinas de 

Surco.  

Figura 2 

Mapa de vulnerabilidad de las lomas de Lima 

 

 

 

 

 

Nota. En el mapa se muestra. 



Dentro de los estudios del proyecto EBA lomas, fue considerada como zona de peligro alto, 

en el rubro de presión urbana. Además, considerada como alta vulnerabilidad, como se 

muestra en la figura 2, en el mapa de vulnerabilidad de las lomas de Lima, Kato (2018).  

Para empezar a caracterizar al distrito, podemos hablar de su población. Según el último 

censo, INEI (2017) el distrito tiene una población de 355,219 personas. Este es un dato 

particular si lo contrastamos con el censo del 2007, donde la población del distrito fue de 

362,643 personas. Por lo cual, San Juan de Miraflores es uno de los pocos distritos cuya 

población ha disminuido entre el 2007 al 2017, pese a que se estimaba un crecimiento 

constante. 

Tabla 1  

Comparación de la población estimada y censada en San Juan de Miraflores 2007 al 2017 

Nota. Análisis en censos nacionales. Fuente: Elaboración propia, datos del INEI (2007-2017). 

A pesar de ello, el distrito tiene una menor cantidad de área verde por habitante en 

comparación al resto de distritos de Lima, ya que cuenta con 1.65 m2 de área verde por 

habitante; cuando, la OMS recomienda al menos 8 m2 por habitante.  

Tabla 2  

Comparación de área verde por habitante en los diferentes distritos de Lima 

Nota. Análisis de área verde por distrito. Fuente: Elaboración propia, datos del SINIA (2018) 



A nivel local en el sector Nueva Rinconada, donde se localizan las Lomas de 

Pamplona, surge la necesidad de sumarse a las acciones realizadas por diferentes 

organizaciones que buscan proteger este espacio natural para llevar a cabo la actividades 

como: recorridos guiados, celebración de la fiesta de Amancaes, limpieza, habilitación de 

circuitos, investigaciones, reforestación, etc., actividades que se realizan actualmente y que 

buscan activar proteger las lomas mediante su activación social, mejorando a su vez la 

calidad de vida de las personas que viven en su entorno. Sin embargo, es necesaria la 

implementación de un equipamiento que pueda articular, visibilizar y potenciar todas estas 

acciones, pero también protegerla de las mismas, puesto que cada vez las visitas a las lomas 

son más constantes, por su cercanía a la ciudad, y se debe contar con los espacios adecuados 

para su conservación. 

Lo que esta investigación busca es crear un proyecto, que contribuya a concientizar 

sobre la recuperación, protección y puesta en valor de las lomas, y con ello contrarrestar el 

importante déficit de área verde que tiene el distrito. Además, es un valioso recurso de 

identidad cultural. Su recuperación acortaría, además, la brecha que existe en cuanto a 

déficit de espacios recreativos, culturales y diversificación económica que predomina en 

este sector ya que las lomas fueron por mucho tiempo un referente natural y cultural que 

podemos volver a insertar en nuestro imaginario colectivo y esto se podrá lograr con un 

equipamiento arquitectónico que genere todo lo mencionado a esta zona poco protegida del 

distrito. Por lo tanto, aprovecharemos sus propios recursos y su gran adaptabilidad, 

apoyados en el Centro de Interpretación como elemento arquitectónico articulador entre 

los recursos naturales, los visitantes y sus habitantes. Para no solo recuperar las Lomas, 

además buscaremos recuperar la calidad de vida de las personas, y devolverles el derecho 

a la ciudad que todos merecemos. 

De acuerdo con Albagli (como se citó en Flores, 2007), es posible establecer formas 

de fortalecer las territorialidades incentivando vínculos de identidad y colaboración de un 

objetivo mutuo, que sería el de conservar, valorizar y sacar el mayor aprovechamiento de 

un territorio definido. En base a la realidad de las Lomas del país se realiza esta 

investigación en el sector específico de la Nueva Rinconada, por el cual se genera la 

pregunta: ¿La existencia de un centro de interpretación logrará la recuperación, 

protección y difusión de las lomas de Pamplona en San Juan de Miraflores? 

 

 

 



1.2. Objetivos del Proyecto 

Determinado la problemática de la investigación del lugar a intervenir, la falta de 

equipamientos culturales que contribuyan a la difusión de las Lomas como un elemento de 

identidad distrital son inexistentes y poco considerados para su implementación en el 

distrito. A pesar de que las Lomas traen diversos beneficios no solo directamente en la 

salud puede contribuir a la diversificación de la economía local a través de sus funciones y 

usos de equipamiento adecuados como tales. Es por que se considerar realizar los siguientes 

objetivos. 

1.2.1. Objetivo General 

La existencia de un Centro de Interpretación para la recuperación, protección y 

difusión de las Lomas de Pamplona en San Juan de Miraflores. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Objetivo Específico 1: Diseñar un Centro de Interpretación para la recuperación, 

protección y difusión de las Lomas de Pamplona. 

• Objetivo Específico 2: Mejorar las condiciones urbanas de accesibilidad e 

integración, para el ordenamiento de las bondades y potenciales del lugar con el Centro 

de Interpretación. 

• Objetivo Específico 3: Diseñar un proyecto urbano que fomente la recuperación 

del paisaje de Pamplona y del mejoramiento de su calidad ambiental. 

 

II. MARCO ANÁLOGO 

2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 

A continuación, se analizarán dos casos de proyectos urbanos-arquitectónicos similares, 

empezando a nivel internacional con el Caso 1: Centro de Interpretación y Acogida de 

visitantes de La Antigua en Zumárraga, España. Elaborado por el estudio de arquitectura 

Ventura-Llimona, en el 2014. Este proyecto se basó en crear un espacio cultural donde se 

pudiera albergar e integrar tanto a los visitantes como a los mismos residentes de la zona. 

El programa inicialmente constaba de sala de exposiciones temporales, conferencias, zona 



de comida, servicios y almacenes. Ya que por la cercanía con la iglesia la Catedral de las 

ermitas vascas, brindaba a este proyecto un gran potencial turístico por sus constantes 

visitas y actividades realizadas por las costumbres culturales de los mismos pobladores. En 

base a ello, el proyecto comienza con una zona de estancia generado por gran porche a 

manera de recibimiento y acogida, el cual es el punto de inicio tanto para distribuir los 

espacios como para ser una zona de transición hacia el centro. Las demás áreas del Centro, 

fueron diseñadas según su uso y también para funcionar de manera independiente del resto 

del equipamiento, si en caso así se requiera. Además, también se tuvo en consideración el 

aumento de visitantes en cuanto a la capacidad de aforo, el cual fue pensada tanto de manera 

física como psicológica. Entre los parámetros se tuvo en consideración no infringir el 

paisaje ni sobrepasar la altura de la ermita. Por lo que se optó por enterrar el edificio un 

65% donde se aprovecha además la energía geotérmica. El diseño se formaliza a partir de 

la historia del lugar, y los materiales son una interpretación de los recursos naturales de la 

zona. El centro muestra representaciones del bosque, usando estrategias de luz, texturas y 

visuales, aprovechando el paisaje. Por último, se puede percibir que la relación entre los 

conceptos empleados para llevar a cabo este proyecto fueron su entorno (involucrando a su 

historia, cultura, paisaje y modo de vida), función, uso (informar, recibir) y usuarios 

(residentes y visitantes). Con ello, se puede concluir que la ejecución del Centro de 

Interpretación y Acogida, fue un punto clave para llevar a cabo la conexión entre un espacio 

turístico, la cultura y la arquitectura, con el fin de mejorar su valorización y brindar una 

buena calidad tanto a los visitantes como de los mismos habitantes. 

Figura 3 

Centro de Interpretación y Acogida de visitantes de La Antigua 

Nota. La figura muestra el porche de ingreso que brinda acogida al visitante, funcionando a la vez 

como mirador a la ermita y a Zumárraga. Fuente: Archdaily Perú (2015). 



A nivel nacional se analizó el Caso 2: Museo de Sitio de Pachacamac por los 

arquitectos Llosa y Cortegana en el 2015, localizado en la provincia de Lima, Perú. El 

proyecto fue realizado por la necesidad de crear un museo de sitio que interprete y una el 

Santuario de Pachacamac. Dado que por su misma antigüedad con el pasar del tiempo y su 

material de construcción, estaba perdiendo sus valores. 

Figura 4 

Santuario de Pachacamac 

Nota. Vista del Santuario antes de la realización del proyecto. Fuente: Arquine (2020). 

Es por ello, que una de las características principales del diseño de este museo fue 

que sea parte y no quite protagonismo a este sitio de culto, de esa manera brindando una 

revalorización a esta zona turística, con el concepto de la experiencia espacial vista tanto 

de la parte interior como la del exterior. El museo maneja una escala que va acorde con la 

topografía y desniveles, para no invadir de forma abrupta el terreno, manejando con ello 

diferentes percepciones al visitante, ya que vista desde el ingreso se ve más pequeño y 

desde la plaza se ve más grande. Los materiales utilizados para su construcción fueron el 

hormigón visto, piedra, madera y paredes rojas, inspirados por los materiales del Santuario. 

Los espacios que distribuyen al museo están dados por espacios públicos (salas de 

exposiciones, cafetería, tienda y dos plazas) y espacios privados (administración, 

laboratorios y depósitos), distribuido mediante un eje lineal hacia el santuario para generar 

una continuidad visual con el santuario. Cabe recalcar que su recorrido no es lineal ni 

secuencial, sino que los espacios fluyen según recorridos temáticos, mediante rampas en 

su mayoría. La forma es dada mediante la intersección de los dos volúmenes de exposición 



y está definida por los muros de concreto armado y evita la perforación de vanos y más 

perforaciones, por lo cual lo hace un diseño estereotómico. Sin embargo, en algunos 

espacios como en las salas de exposiciones, la luz y su ventilación cenital es generado 

gracias a los quiebres de la cubierta el cual no permite que la luz ingrese directamente, 

teniendo con ello que el proyecto muestre una buena integración con su entorno y la 

conexión entre lo preexistente y la nueva arquitectura contemporánea. Además de todo lo 

mencionado, según Pozzi-Escot y Uceda (2019), concluyen que la ejecución del Museo de 

Sitio, ha cooperado en brindar, tanto al Santuario de Pachacamac como a los asentamientos 

humanos a su alrededor, una mejor interacción y participación social, logrando con ello 

que sea un sitio concurrido, atractivo a las inversiones y ejecuciones de planes de manejo 

del museo, el cual permita la mejora constante del lugar el cual este direccionado a realizar 

acciones de conservación, uso social y puesta en valor. 

Figura 5 

Nuevo Museo de sitio Pachacamac 

Nota. Vista este del museo donde se puede percibir como se adapta el proyecto con el entorno. 

Fuente: Museo de sitio (2016). 

2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 

Por consiguiente, se mostrarán los cuadros de síntesis para hacer un estudio más 

detallado de los dos casos anteriormente mencionados, los cuales se encontrarán en 

el ANEXO 1 y ANEXO 2.



2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 

 
Centro de Interpretación y Acogida de 

visitantes de La Antigua 
Museo de Sitio de Pachacamac 

ANÁLISIS 

CONTEXTUAL 

-Buena adaptación e integración a su 

contexto. 

-Preferencia al uso peatonal. 

-No obstruye la visual del paisaje, sino 

que lo favorece. 

La integración del edificio con su 

entorno, sin perder su propia 

entidad, permitiendo al usuario 

ser parte del todo, conformado 

por lo preexistente, la nueva 

arquitectura y el paisaje. 

ANÁLISIS 

BIOCLIMÁTICO 

-El uso de vanos cenitales para un 

mejor aprovechamiento de luz natural 

para los espacios soterrados. 

-Uso de la energía geotérmica en los 

espacios interiores. 

-Los quiebres de los muros en la 

fachada están en dirección al viento 

predominante para obtener una mejor 

ventilación. 

-Uso de quiebres en la cubierta el 

cual no permite el ingreso de luz 

directa al espacio. 

-Uso de quiebres en la losa de 

techo para permitir el ingreso de 

luz y una ventilación cenital. 

ANÁLISIS 

FORMAL 

-Uso de materiales característicos de la 

zona, e incluso brindar una 

interpretación con la aplicación de ello. 

-Espacios diseñados dentro de la ladera 

permite un mejor impacto visual y 

sostenibilidad al edificio. 

-Altura respetuosa con el entorno y la 

arquitectura preexistente 

-Ninguno de sus elementos, ni la 

forma del museo ni su urbanismo 

que lo complementa, ha quitado 

protagonismo visual a las 

excavaciones del antiguo 

Santuario, sino que le atribuye 

más valor u dinamismo. 

-La forma no tiene muchas 

perforaciones ya que el elemento 

predominante es el muro. 

ANÁLISIS 

FUNCIONAL 

-Buena organización, jerarquía y 

vinculación de los espacios. 

-Diseño de espacios que se manejen de 

manera independiente, según sea la 

necesidad del Centro. 

-Mas del 40% del área utilizada es 

utilizada para la plaza, mirador y zona 

de esparcimiento el cual hace que sea 

un lugar de conexión entre el interior y 

el exterior. 

La relación entre su arquitectura 

interior y exterior del museo, 

generan una buena integración 

de espacios y recorridos 

interactivos en el proyecto según 

las necesidades de los usuarios. 

 

 

 

 



III. MARCO NORMATIVO 

3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 

Arquitectónico. 

Tabla 3 

Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano Arquitectónico 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

 



IV. FACTORES DE DISEÑO 

4.1. CONTEXTO 

4.1.1. Lugar 

La investigación estará desarrollada en las Lomas de Pamplona Alta, en el distrito de 

San Juan de Miraflores que pertenece a la ciudad de Lima, capital del Perú. 

Figura 6 

Mapa del Distrito de San Juan de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Figura 7 

Mapa de la zona norte del distrito de San Juan de Miraflores 

Nota: Localización de las Lomas en el Sector Norte del distrito San Juan de Miraflores. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 



4.1.2. Condiciones bioclimáticas 

Las lomas son ecosistemas que se generan sobre las laderas de los cerros con 

orientación al mar, resultan de la interacción directa entre el clima, el suelo y el 

relieve, pero adoptan diversas formas y composiciones dependiendo de la distancia 

con el mar, la altitud, la pendiente, las condiciones micro climáticas, entre otras 

causas. Como se muestra en la figura 6, según SERPAR (2014) el proceso se inicia 

en las aguas del mar peruano, que se calientan por acción del sol y ocasiona su 

condensación. Se forman nubes que viajan al este por acción del viento, donde son 

interceptadas por las colinas y montañas que producen la precipitación del agua. 

Finalmente, cuando el agua entra en contacto con el suelo, se activa el banco de 

semillas y brotan millones de plántulas formando lo que conocemos como lomas. 

Figura 8 

Topografía y formación de Lomas de Pamplona 

Nota. Niveles topográficos del Instituto Geográfico Nacional. Fuente: Elaboración propia 

(2021). 
 

Las Lomas de Lima pertenecen al desértico–árido subtropical, con 

precipitaciones promedio anuales de 150 mm y temperaturas medias anuales 

inferiores de 18° a 19°C. Los vientos predominantes vienen del Suroeste por la tarde 

y del Sureste por la noche y alcanzan una velocidad de 2 m/seg. 

Figura 9 

Gráfico de vientos predominantes 

       Nota. Rosa de vientos de la ciudad de Lima. Fuente: Elaboración propia, Cuadernos 14. 



La capa de neblina es la principal fuente de humedad para las lomas, por lo 

que durante la temporada de invierno se presentan picos de humedad relativa del 

100%. Cuando se sobrepasa este porcentaje se produce una fina llovizna y en época 

de verano, desaparece la capa de neblinas y el clima vuelve a las condiciones de 

aridez habitual. 

En cuanto a la intensidad solar y el recorrido aparente del sol, sabemos lo 

siguiente: E los meses de noviembre, diciembre y enero, tenemos una orientación del 

sol más inclinada al sur, que coincide con los meses donde la radiación solar es más 

intensa. A diferencia de los meses más húmedos, entre junio y julio donde la 

orientación del sol está más inclinada hacia el norte. Estas son unas consideraciones 

importantes de diseño, ya que, si las contrastamos con la rosa de vientos 

predominantes y la humedad, nos condiciona orientaciones, vanos y texturas de 

materiales en distintas fachadas y techos. 

Figura 10 

Proyección equidistante 

Fuente: Cuadernos 14 (2011). 

Podríamos recomendar una orientación que se aproxime al NE-SO en volúmenes 

horizontales que puedan captar el brillo solar en los meses de mayor humedad y a su 

vez bloquear las horas de sol más intensas. Esta orientación también nos ayudaría a 

tener una ventilación cruzada que nos permita ventilar correctamente para poder 

liberar la humedad en el interior de los espacios. 



Figura 11 

Orientación recomendada para el proyecto 

Fuente: Elaboración propia, Cuadernos 14 (2021). 

 

4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 

Tabla 4 

Cuadro de usuarios y necesidades 

Caracterización y Necesidades de Usuarios 

Necesidad Actividad Usuarios 
Espacios 

Arquitectónicos 

-Áreas de demostración 

cultural 

Manifestación e 

Interpretación cultural 

Público en 

General 

-Espacio de usos 

múltiples. 

-Recursos o soporte 

museográficos 

didácticos. 

-Espacios polivalentes 

de arte, presentación y 

conferencia. 

Fomentar y sensibilizar la 

participación del usuario en 

la conservación y 

valorización de las Lomas. 

Adultos/ 

Jóvenes/ 

Niños 

-Espacios Culturales. 

-Ambientes educativos. 
Iniciativa de difusión e 

investigación 

Estudiantes/ 

Profesionales 

-Espacios de 

investigación. 

-Ambientes recreativos 

-Atraer visitantes. 
Interacción de los usuarios   

-Promocionar el 

consumo de recursos 

endógenos. 

Venta de recursos 

endógenos. 

Público en 

General 

Personal de 

servicio 

-Cafetín. 

-Ambientes indicados 

para lograr una buena 

administración del 

Centro. 

-Administrar. 

-Mantenimiento. 

Personal de 

servicio 

-Área administrativa. 

-Área de servicio. 

-Área de mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.2.2. Aspectos cuantitativos 

4.2.2.1. Cuadro de áreas



 





Tabla 5 

Cuadro síntesis de la programación 

Nota: Elaboración propia (2021). 

4.3. ANÁLISIS DE TERRENO 

4.3.1. Ubicación del terreno 

El terreno está ubicado en las Lomas de Pamplona Alta del distrito de San Juan de 

Miraflores, provincia de Lima, departamento de Lima. Ubicado en el pasaje 

Rinconada, en el asentamiento humano Flor de Amancaes, entre las manzanas 4 y 

5. En el sector de la Nueva Rinconada. 

Figura 12 

Ubicación del terreno 

Nota. Ubicación del Centro de Interpretación. Fuente: Elaboración propia (2021). 

El terreno cuenta con un área de 4,987.20 m2 y un perímetro de 291 ml, el 

sector propuesto para la ubicación del proyecto, se encuentra además considerado 

Área: 4,987.20 m2 



como zona de reubicación para nuestra propuesta urbana, junto a otros 4 

asentamientos humanos que se encuentran en zona de lomas. Por lo que el Centro 

de Interpretación estaría ubicado al límite de la zona de recuperación en terrenos 

libres con viviendas ya reubicadas. 

4.3.2. Topografía del terreno 

El sector estudiado inicia en la cota 300 msnm. y llega hasta los 6000msnm. 

que es el punto más alto de las Lomas de Pamplona. El proyecto se encuentra 

ubicado en la cota 380 y alcanza la cota 400 msnm. Este último nivel es el 

considerado como límite para proponer el borde urbano. Para hacer un mejor 

análisis, se ha dividido el sector en tres, apoyándonos en la topografía marcada en 

la figura 12, en el cual se puede visualizar que las pendientes alcanzan hasta 60° de 

inclinación en algunos sectores. 

Figura 13 

Topografia de las Lomas de Pamplona 

Nota. Sectorización de las Lomas de Pamplona para analizar la topografía. Fuente: 

Elaboración propia (2021). 

Pese a que la esta zona, por su misma forma topográfica, es categorizada por 

el grado de peligro medio como indica la tabla 6 y la figura 14, la invasión y 

expansión de viviendas no se ha detenido. 

 

 

 



Tabla 6 

Tipo de suelo de la zona de intervención. 
N° ZONA ZONA GRADO DE PELIGRO 

01 PAMPLONA ALTA Peligro Medio 

Nota. Identificación del tipo de suelo según su grado de peligro. Fuente: Municipalidad 

de San Juan de Miraflores. 

 

Figura 14 

Mapa de riesgos de las Lomas de Pamplona 

Fuente: Elaboración propia según estudios de PREDES.  

4.3.3. Morfología del terreno 

El proyecto es conformación de lotes de casi dos manzanas, en las cuales existen 

cortes al terreno para la habilitación de viviendas. El terreno tiene un desnivel de 

20m. del punto inicial al final. El lote comprende los siguientes linderos: 

-Por el frente: Con el pasaje La Rinconada, con una longitud de 12.11m., 

14.03m.,40.79m. 

-Por el lado derecho: Con las Lomas, con una longitud de 62.01m. 

-Por el lado izquierdo: Con el pasaje Peatonal S/N con una longitud de 43.02m. y 

con las Lomas con una longitud de 48.57m. 

-Por el fondo: Con las Lomas, con una longitud de 70.50m. 



Haciendo una sumatoria de 291 ml, el cual ubica al terreno en un punto clave 

de las Lomas para potenciar su conservación y concientización de su importancia a 

los habitantes. 

4.3.4. Estructura urbana 

Las Lomas de Pamplona es un lugar donde no se realizan actividades comerciales, 

financieras o industriales. Si no, que es una zona mayormente de uso residencial 

que cuenta con dos equipamientos que sirven como hitos para los habitantes 

(Cementerio Señor de los Milagros y el colegio Fe y Alegría). Además, por lo 

mismo que fue invadido sin una planeación urbana previa, su estructura urbana es 

irregular, con una trama espontanea adaptadas a la pendiente, en donde los accesos 

vehiculares van en sentido de las curvas de nivel, mientras que las escaleras de 

acceso peatonal van en contra de la pendiente, y se aprovechan para salvar las 

pendientes más pronunciadas, dando acceso a las viviendas, como se puede 

observar en la figura 15. Asimismo, es una zona donde hay carencias de servicios 

básicos como es el agua potable, alcantarillado, entre otros, y solo cuenta con 

servicio de luz eléctrica. 

Figura 15 

Estructura urbana de las Lomas de Pamplona 

Nota. Trama espontanea dada por los niveles topográficos. Fuente: Elaboración propia 

(2021). 



4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 

El sistema vial del distrito es atravesado por la Vía Panamericana Sur y en el sentido 

Este-Oeste pasa la Línea 1 del Metro de Lima. Como se muestra en la figura 16, en 

su interior tiene un esquema de vías colectoras que atraviesan el distrito para luego 

conectarse con las vías locales. Una de estas vías principales (la Av. San Juan) se 

puede aprovechar mediante su prolongación que llega a la zona de estudio, 

generando una conexión con las principales vías del distrito, lo que puede contribuir 

en facilitar la accesibilidad si se generan las condiciones adecuadas. 

Sin embargo, a pesar de ello el sector la Nueva Rinconada aún cuenta con un 

deficiente sistema vial. Su complicada topografía y el crecimiento no planificado 

ha configurado una trama irregular, con secciones angostas para tener una 

accesibilidad eficiente y segura. La situación se agrava debido a la precariedad de 

las vías, que actualmente son de trocha, sin una limitación entre espacio vehicular 

y peatonal, complicando así la circulación en cualquier medio de transporte. 

Figura 16 

Sistema vial del distrito de San Juan de Miraflores y acceso a la Nueva Rinconada 

Nota. Análisis de accesibilidad y vialidad del distrito para llegar a la zona de intervención. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 



4.3.6. Relación con el entorno 

Para analizar la relación del Centro de Interpretación con su entorno, se optó por 

sectorizar las Lomas y así poder identificar los equipamientos que existen en su 

entorno. Por lo cual, en el sector 1, se identificó el cementerio Señor de los 

Milagros, cuya presencia no ha detenido la expansión de los asentamientos, es más, 

la situación ha empeorado, llegando a ser un foco de contaminación para el distrito. 

Por otro lado, el sector 3 tiene uno de los colegios más grandes del distrito, la I.E. 

Fe y Alegría 65, cuya construcción se encuentra a los pies de la pendiente más 

complicada y ha contribuido a que la expansión de los asentamientos no continúe 

por encima de ella; sin embargo, en el sector 2 no se identificó ningún 

equipamiento. Es por ello, que la ubicación de nuestro terreno propuesto se ubica 

entre estos dos equipamientos, que sirven como hitos para los sectores 

mencionados, por lo mismo, nuestro equipamiento sería gracias a su ubicación un 

hito en el sector 2. Pero además su ubicación estratégica en el límite de las lomas 

con los asentamientos, contribuye a concientizar sobre el cuidado y preservación de 

las mismas, deteniendo con ello que sigan las invasiones de terreno para vivienda. 

Figura 17 

Localización del equipamiento urbano simbólico 

Nota. Sectorización de las Lomas de Pamplona para analizar los equipamientos más 

representativos de cada sector. Fuente: Elaboración propia (2021). 



Asimismo, siendo el uso residencial el que más predomina en su entorno, no 

existe una tipología marcada; sin embargo, se mostraron ciertas características, 

como la horizontalidad en la composición de las viviendas y equipamientos 

usualmente de un solo nivel, la diversidad de materiales de construcción y los 

desniveles marcados por la pendiente, que obligan a asentarse en diferentes alturas 

a pesar de ser construcciones de un solo nivel. El material de uso predominante es 

la piedra, que no se utiliza para la construcción de las viviendas, pero si se 

aprovecha en las construcciones de mayor escala, como las pircas, muros de 

contención, bases de vivienda, cercos y habilitación de vías. 

4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

La zona de estudio se encuentra en la categoría de zona de reglamento especial 

(ZRE). Por lo que no cuenta con parámetros específicos definidos, y solo permite 

la recuperación o intervenciones que recuperen el valor perdido. Sin embargo, en 

la actualidad se está estudiando un cambio de zonificación con el mecanismo más 

idóneo para asegurar la protección y conservación del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1.1. Ideograma Conceptual 

Para poder definir el concepto, nos basaremos en como el hombre ha ido 

evolucionando en su relación con las lomas, ya que si bien es cierto en la época 

prehispánica las Lomas eran lugares donde se podía desarrollar actividades agrícolas 

y sistemas para el aprovechamiento del agua para contribuir al desarrollo de 

comunidades. Sin embargo, esto fue cambiando, la constante explotación e inclusión 

de nuevas espacies no nativas de flora y fauna traídas de Europa, desplazamientos de 

las poblaciones locales, contribuyeron a la perdida de la armonía histórica entre los 

habitantes y las lomas. A pesar de ello, algunas actividades culturales persistieron en 

el tiempo, como la reconocida fiesta de la Flor de Amancaes. Pero con el crecimiento 

y la expansión poblacional, las Lomas han sido vistas y aprovechadas para usos de 

vivienda, teniendo como consecuencia la disminución sistemática de su área hasta casi 

desaparecer del imaginario de los limeños. Es por ello, que la idea conceptual se basa 

en devolverle a las personas ese sentido de pertenencia a través de los elementos 

culturales para generar identidad entre el hombre con su entorno natural a través de 

sus raíces culturales. 

Figura 18 

Proceso de conceptualización 

Nota. Proceso para llegar a la idea conceptual. Fuente: Elaboración propia (2021). 

5.1.2. Criterios de diseño 

Este proyecto fue diseñado a partir de la investigación previa del lugar, de esa manera 

generar una infraestructura con el principal requisito de no obstruir el paisaje, y que se 

adapte a él para aumentar su valor. Entonces, nuestro emplazamiento se ve 



condicionado a aprovechar los cortes actuales en el terreno realizados por las 

ocupaciones, e insertarnos a él, recuperando el paisaje perdido.  

Nuestro recubrimiento final deberá adaptarse a los cambios bruscos del clima 

en las temporadas de verano e invierno. Por lo mismo que los techos verdes son una 

opción que nos ayuda a cuidar el paisaje y generar mejor confort al interior de nuestra 

edificación.  

Se debe generar un recorrido amigable entre los volúmenes, pero a la vez salvar 

las pendientes en las que nos encontramos, por lo que buscaremos las conexiones a 

través de rampas de ligera inclinación, que nos permitirán pasar de un nivel a otro, sin 

cambios bruscos en el recorrido. 

Figura 19 

Volumetría y adaptación al entorno 

Nota. Elaboración propia (2021). 

En lo que a función respecta, el proyecto deberá contar con dos ingresos. El primero 

para el recibimiento de visitantes y el segundo es para el ingreso del personal 

encargado del funcionamiento. Además, se deberá seccionar los volúmenes para evitar 

crear una masa compacta que dificulte la ventilación e iluminación en las zonas 

enterradas, pero con un punto céntrico que articule todas las actividades, según sus 

funciones. 



5.1.3. Partido Arquitectónico 

La idea rectora del proyecto se basa en el concepto de “raíces culturales”, haciendo 

énfasis en cada termino, comenzando por las raíces interpretadas como la parte oculta 

de algo necesario para su crecimiento y desarrollo, por cual en el proyecto se ve 

representado con la manera en que los volúmenes nacen del interior del terreno para 

luego mostrarse en el exterior. Y el termino culturales como una expresión que integra 

la diversidad de un conjunto.  

Como es el caso de la fiesta de la Flor de Amancaes que integraba distintos 

grupos con un solo fin, por el cual esto se quiso representar en una mezcla de texturas 

sin recubrimiento, mostrándose tal como fueron concebidas. Este enlace de texturas se 

puede apreciar de forma más pronunciada en el ingreso principal. 

Figura 20 

Esquema conceptual del partido arquitectónico 

Nota. El concepto representado en el proyecto elaborado por la investigación. Fuente: 

Elaboración propia (2021). 



5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

El proyecto está diseñado mediante tres bloques formados según las características 

topográficas del terreno, mediante el cual se logró integrar con su entorno comenzado por 

brindar un espacio de bienvenida o acogida a los usuarios a través de una gran plaza en 

el nivel inferior, la cual lleva de forma directa hacia el primer bloque donde se encuentra 

la zona de ingreso, con los espacios de recibimiento e información, este espacio tiene una 

conexión directa con la zona administrativa y la zona de soporte.  

Asimismo, la zona de ingreso permite la transición hacia el segundo bloque, en el 

cual se desarrolla la Zona Cultural, con sus actividades permanentes y temporales. En el 

tercer bloque se encuentra la Zona de Investigación, donde se realizan investigaciones 

relacionadas al área ecológica para diseñar nuevas estrategias de adaptabilidad.  

Y por último regresando al primer bloque, pero en el segundo nivel, un espacio 

cultural y la zona de consumo, donde los usuarios puedan tomarse un tiempo para 

interactuar. 

Figura 21 

Esquema de zonificación, primer nivel 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

 

 

 



Figura 22 

Esquema de zonificación, segundo nivel 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 23 

Diagrama espacio funcional general 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Además del diagrama de flujos que se generan según la organización de los espacios 

por su funcionalidad.



Figura 24 

Diagrama espacio funcional general 

Nota. Elaboración propia (2021). 



Figura 25 

Matriz de relaciones 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

 

5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización



  



5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 



5.3.3.  Plan Maestro 



5.3.4.  Plot Plan 



5.3.5.  Plano de Distribución Semi-Sótano 



5.3.6.  Planta General Primer Nivel - Bloque A y B1  



5.3.7.  Plano General Segundo Nivel-Bloque B2 y C  



5.3.8.  Plano General Tercer Nivel/ Segundo Piso- Bloque A  



5.3.9. Plano Plataformas y Niveles 



5.3.10.  Plano de Techos Generales 



5.3.11. Cortes y Elevaciones de Plantas Generales 



5.3.12. Plano de Distribución Sector B1 



5.3.13. Plano de Distribución Sector B2  



5.3.14. Plano de Cortes y Elevaciones por sectores 



5.3.15. Planos de Detalles Arquitectónicos y Constructivos 

5.3.15.1.  Plano de detalle de baños 



5.3.15.2.  Plano de detalle de Puertas 



5.3.15.3.  Plano detalle de Ventanas 1 



5.3.15.4.  Plano detalle de Ventanas 2 



5.3.15.5.  Plano de detalles constructivos 



5.3.16. Planos de Seguridad 

5.3.16.1. Plano de señalética- Bloque B1 



5.3.16.2. Plano señalética Bloque B2  



5.3.16.3. Plano de evacuación Bloque B1 



5.3.16.4. Plano de evacuación Bloque B2 



5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

• Antecedentes: En estos últimos años las Lomas de Lima han recibido cierta 

atención y se ha ido creando proyectos para su recuperación y estudios que nos 

ayudan a conocer más sobre este importante ecosistema. En este caso en particular, 

hablaremos de las Lomas de Pamplona, ubicada en el distrito de San Juan de 

Miraflores. Según su extensión una de las más pequeña que existen, muy poco 

mencionada e incluso a la fecha no ha recibido un reconocimiento como tal. 

Tampoco está zonificada y no fue incluida además al Área de Conservación 

Regional red de Lomas de Lima, por lo que corre aún más peligro de desaparecer y 

dificulta más su protección. Este espacio de poco más de 37 hectáreas es una 

oportunidad para uno de los distritos con menor cantidad de área verde por habitante 

y con un déficit de espacios públicos o zonas de esparcimiento. 

• Objetivo del proyecto: La existencia de un Centro de Interpretación para la 

recuperación, protección y difusión de las Lomas de Pamplona en San Juan de 

Miraflores. 

• Ubicación del proyecto: 

- Nombre del proyecto: “Centro de interpretación para la recuperación de las lomas 

como valor ecológico e identidad local en San Juan de Miraflores,2021” 

- Ubicación: Pasaje Rinconada A.H. Flor de Amancaes, Sector Nueva Rinconada, 

San Juan de Miraflores, Lima. 

- Limites: 

✓ Por el frente: Con el Psje. La Rinconada, con una longitud de 12.11m., 

14.03m.,40.79m. 

✓ Por el lado derecho: Con las Lomas, con una longitud de 62.01m. 

✓ Por el lado izquierdo: Con el Psje. Peatonal S/N con una longitud de 43.02m. y 

con las Lomas con una longitud de 48.57m. 

✓ Por el fondo: Con las Lomas, con una longitud de 70.50m. 

• Descripción del proyecto: Las lomas actualmente se encuentran bajo la 

administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima y con algunas 



competencias del distrito de San Juan de Miraflores. La propuesta arquitectónica 

para este lugar es un Centro de Interpretación de dos niveles el cual contemple las 

zonas de recibimiento, administración, soporte, cultural e investigación ecológica, 

acompañado de circuitos de espacio público haciendo que la integración de las 

zonas se realice de una manera respetuosa con el entorno natural. Todo lo 

mencionado, estará distribuido de la siguiente manera: 

- En lo que respecta a la planta baja, comprende los dos ingresos, principal y 

secundario, los cuales se accede a través de un parque lineal que remata en una 

plaza central dando pase al ingreso principal en su eje central. A su vez, se forma 

un ingreso secundario por la lateral derecha donde se ubican los estacionamientos 

de servicio y acceso al hall que distribuye los espacios de servicio (cuarto de basura, 

tableros, bombas y cisterna). 

- En la planta del primer nivel, está comprendido por la zona de ingreso, donde la 

sala estar y la recepción son el primer recibimiento a los usuarios para brindar una 

mejor información y distribución a las actividades del Centro. En el mismo nivel, 

por la lateral derecha se encuentra la zona administrativa, encargada del debido 

funcionamiento del lugar, y por el cual también se accede por una escalera que 

conduce a los trabajadores hacia los vestidores. Por el lateral izquierdo se encuentra 

la zona cultural, mediante el cual tendrá una recepción que guiará hacia las salas de 

exposiciones permanente o temporal, salas multimedia, anfiteatro, SUM y taller 

ambiental. 

- En la planta del segundo nivel, su acceso es a través de escaleras o rampas 

diseñados fuera de los volúmenes para conllevar a una mejor interacción entre el 

usuario y su entorno natural, en el cual se encuentra la segunda parte de la zona 

cultural y la zona de investigación, con una recepción y sala de espera que da pase 

a las áreas de observación y limpieza, zona de trabajo, experimentación y cuarto de 

crecimiento. Además de ello, también se ubica una ludoteca ambiental y la zona de 

consumo conformada por el cafetín. 

5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR 

ELEGIDO) 

5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS



5.5.1.1. Esquema general de Cimentación  



5.5.1.2. Plano de cimentación de Sector asignado 



5.5.1.3. Planos de estructura de losas y techos 



5.5.1.4. Plano de detalles de cimentación y encofrado Sector B 



5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles  



5.5.2.2. Plano Instalaciones Sanitarias – Agua Sector B  



5.5.2.3. Plano detalles y especificaciones sanitarias 



5.5.2.4. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 

5.5.2.4.1. Esquema general de red de desagüe  



5.5.2.4.2. Planos de Instalaciones Sector B Planta 1 – Desagüe  



5.5.2.4.3. Plano de Instalaciones sanitarias Sector B – Planta Techo- Desagüe 



5.5.3. PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 

5.5.3.1. Esquema general de Instalación Eléctrica 



5.5.3.2. Plano de Instalaciones Eléctricas- Alumbrado Sector Asignado 

 



5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

5.6.1. Animación virtual 

Vistas 1 

 

 

 

 

 



Vistas 2 

 



VI. CONCLUSIONES 

Al elegir el distrito de San Juan de Miraflores como ubicación para realizar este proyecto, 

se pudo percibir la falta de interés y cuidado por parte de los organismos encargados de 

esta zona tan simbólica de la ciudad de Lima. Es por ello que se propone la 

implementación del Centro de Interpretación como forma de recuperar, proteger y 

difundir la importancia de las Lomas de Pamplona, a través de un diseño arquitectónico 

respetuoso y coherente con su entorno urbano y aumentar el valor a esta zona olvidada de 

San Juan de Miraflores. 

1. En lo que respecta al objetivo específico 1, podemos concluir que a través del 

Centro de Interpretación se puede sostener un proyecto de recuperación y hacerlo 

sostenible, ya que va contar con espacios educativos y culturales, para sensibilizar 

a los visitantes y población local de la importancia de las Lomas y los beneficios 

ambientales y económicos que puede generar su recuperación y cuidado. Además 

de ello, existirán espacios para la investigación y experimentación, facilitando así 

la creación de nuevos conocimientos que aporten al valor ecológico. Por lo tanto, 

la presencia de este proyecto no solo será necesaria, sino además atractiva tanto 

para la población local como para las entidades responsables de su preservación. 

2. En lo que respecta al objetivo específico 2, el proyecto se basó en un plan de 

reubicación de las viviendas en zona de riesgo a una zona adecuada pero dentro 

del sector, para no perder el capital social. Además, se mejoraron y habilitaron 

nuevos accesos donde el punto final es nuestro equipamiento, logrando con ello 

una mejor conexión y flujo de personas. Por último, se planteó un borde urbano 

que activará el límite entre las Lomas y la zona de viviendas, y evitará futuras 

expansiones. 

3. En lo que respecta al objetivo específico 3, el objeto arquitectónico contribuye a 

la recuperación del paisaje ya que reemplaza a las viviendas, aprovechando los 

cortes al terreno existentes para insertarse en ellos, recuperando así la topografía. 

Esta misma estrategia contribuye a generar mayor cantidad área verde. Todo esto 

será reforzado y sostenido con el inicio de actividades del Centro de 

Interpretación, el cual logrará replicar esta estrategia en todo el entorno. De esta 

manera, se logrará recuperar el paisaje y mejorar la calidad ambiental.  



VII. RECOMENDACIONES 

En base a lo mencionado en el capítulo anterior, se pueden brindar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda que las entidades responsables integren a las Lomas de Pamplona 

en su lista de Ecosistemas Frágiles, para que con ello se pueda facilitar los 

proyectos afines a su cuidado y protección. 

2. Se recomienda actualizar la zonificación en base al contexto actual que facilite la 

implementación de proyectos urbanos que mejoren la accesibilidad, diversifiquen 

la economía y reduzcan la vulnerabilidad. 

3. Se recomienda implementar un plan de reubicación de las viviendas en zona de 

lomas, en base a los distintos estudios de riesgo realizados. Y con ello iniciar un 

plan de recuperación del paisaje. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Ficha de análisis de Caso 1 



 



 



 



ANEXO 2 Ficha de análisis de caso 2 



 



 



 


