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Resumen 

 

 

 

En resumidas cuentas la investigación efectuada dará lugar al desarrollo del 

proyecto Parque Biblioteca en el distrito de Carmen Alto, que nace como una de las 

estrategias para establecer nuevos servicios enfocados al bienestar de la 

población, tomando como idea central la unificación y contribución de niños, 

jóvenes y adultos en este espacio público, proponiendo que el proyecto cuente con 

espacios dinámicos y no sólo para obtener información, y por consiguiente para 

intercambiarla, dando lugar a que se propicie el diálogo en espacios abiertos 

conllevando a las personas a frecuentarlo por su valor agregado, cabe resaltar que 

estos espacios se integran entre sí, permitiendo darle otros usos y de esta manera 

satisfacer las necesidades de los usuarios, por medio de espacios de interacción y 

convergencia.  

El Parque Biblioteca se plantea como un proyecto estructurante que pretende 

convertirse en un activador social y reanimador urbano en el distrito, siendo el caso 

que, el proceso de análisis está basado en la identificación de las características 

físicas del distrito para concebir al proyecto como proyecto ancla, porque permitirá 

mejorar las condiciones de habitabilidad del sector intervenido y le proveerá de 

espacios recreativos, educativos, de ocio y culturales que fomentarán la 

ciudadanía, convivencia, tolerancia y el desarrollo económico. 

 

 

Palabras Claves: Parque, Biblioteca, Integración. 
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Abstract 

 

 

In short, the research carried out will lead to the development of the Parque 

Biblioteca project in the Carmen Alto district, which was born as one of the strategies 

to establish new services focused on the well-being of the population, taking as a 

central idea the unification and contribution of children, young people and adults in 

this public space, proposing that the project have dynamic spaces and not only to 

obtain information, and therefore to exchange it, giving rise to the dialogue in open 

spaces leading people to frequent it for its added value It should be noted that these 

spaces are integrated with each other, allowing other uses and thus meeting the 

needs of users, through spaces for interaction and convergence. 

The Library Park is proposed as a structuring project that aims to become a social 

activator and urban reviver in the district, being the case that the analysis process 

is based on the identification of the physical characteristics of the district to conceive 

the project as an anchor project , because it will improve the living conditions of the 

intervened sector and will provide recreational, educational, leisure and cultural 

spaces that will promote citizenship, coexistence, tolerance and economic 

development. 

 

 

Keywords: Park, Library, Integration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La noción de Biblioteca Pública como aprovisionamiento se remonta a la 

antigüedad, según Alejos (2013.p .47) el lenguaje fue el ámbito superior para 

resumir y difundir la noticia; es en ese plazo adonde las personas comienzan a 

buscar formas para percibir el informe y adonde el hombre revela los símbolos, los 

cuales darán aumento a la escritura, por lo tanto, se dará oportunidad al aprendizaje 

de bibliotecas. En el año 2,700 A.C. los Sumerios establecieron las primeras 

Bibliotecas, que fueron particulares, estatales y religiosas. Según la envergadura 

de Escolar Hipólito (1990.p. 220) los griegos establecieron Bibliotecas en Pisístrato 

por incidencia de la literatura cretense. Roma de la misma forma dispuso 

Bibliotecas; Alejos señala que los libros eran recolectados por los esclavos y 

vendidos por estos en las calles. 

Ahora bien, la UNESCO (1948) expresa que en las últimas décadas la abstracción 

y meta de las Bibliotecas públicas pasaron por enormes cambios, cedido que entre 

los Siglos XIX y XX el aprendizaje era la prioridad y fundamentalmente para la 

categoría social trabajadora con menores oportunidades, pero luego este concepto 

que se dio al inicio tuvo cambios, es así que las Bibliotecas Públicas empezaron 

percibirse como un infiltrado de cambio, un suministro que aportaría más que solo 

sabiduría a las personas. En 1994 dio manifiesto que una biblioteca sin dar 

consideración su edad, sexo, raza, nacionalidad, religión, Idioma, o compromiso 

social deberá proveer subsidio a todas las personas. 

Las metrópolis en el Perú en gran mayoría, se han establecido de una forma poco 

ordenada y dispersa debido a la carencia de planificación y proyección del progreso 

sostenible de las ciudades, es por eso que se generan problemas sociales y 

urbanísticos. En los distritos en procedimiento de consolidación específicamente, 

se evidencia insuficiencia de espacios públicos para desarrollo de actividades 

culturales, de aprendizaje, integración y recreación para el disfrute de los 

ciudadanos; cabe resaltar que también encontramos un grado escasez de 

aportación entre las instituciones privadas, públicas y los ciudadanos para llevar a 

cabo proyectos de acuerdo a las necesidades urbanísticas. 
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En resumidas cuentas la investigación efectuada dará lugar al desarrollo del 

proyecto Parque Biblioteca en el distrito de Carmen Alto, que nace como una de las 

estrategias para establecer nuevos servicios enfocados al bienestar de la 

población, tomando como idea central la unificación y contribución de niños, 

jóvenes y adultos en este espacio público, proponiendo que el proyecto cuente con 

espacios dinámicos y no sólo para obtener información, y por consiguiente para 

intercambiarla, dando lugar a que se propicie el diálogo en espacios abiertos 

conllevando a las personas a frecuentarlo por su valor agregado, cabe resaltar que 

estos espacios se integran entre sí, permitiendo darle otros usos y de esta manera 

satisfacer las necesidades de los usuarios, por medio de espacios de interacción y  

convergencia .  

El objetivo estratégico de este indicador es “proyectar el espacio público como eje 

urbano, eximiéndolo de su labor imperante al servicio, para transformar en espacio 

del ejercicio, de la convivencia, del ocio, del intercambio y de otros diversos usos.” 

(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2006). 

El Parque Biblioteca se plantea como un proyecto estructurante que pretende 

convertirse en un activador social y reanimador urbano en el distrito, siendo el caso 

que, el proceso de análisis está basado en la identificación de las características 

físicas del distrito para concebir al proyecto como proyecto ancla, porque permitirá 

mejorar las condiciones de habitabilidad del sector intervenido y le proveerá de 

espacios recreativos, educativos, de ocio y culturales que fomentarán la 

ciudadanía, convivencia, tolerancia y el desarrollo económico. 
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1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática 

 

En el Perú encontramos como una de las principales problemáticas la carencia e 

insuficiencia de equipamiento urbano tal como las áreas de recreación, cultura y 

arte, lo cual nos conllevan a vivir en un entorno hostil con ausencia de espacios 

adecuados de interacción entre los diversos conjuntos de edades, tanto niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores ya que las autoridades no le dan la 

atención debida, los cuales son de vital necesidad para el ciudadano. Es así que 

encontramos muchas áreas destinadas como equipamiento urbano que carecen de 

tratamiento adecuado para ser utilizado por la población. 

“El emplazamiento verde común es el emplazamiento tangible más democratizador 

y demócrata con el que cuenta la urbe. Es el sitio de agrupación de los individuos 

sin interesar la zona social, la vida o altura económica, que admite la interacción de 

un ámbito natural, infraestructuras recreativas y de contemplación. La clase 

adecuada de estos sitios permite dar a la escuela una parte de similitud y conciencia 

de entendimiento, que en ocasiones es más laborioso de resolver desde otras 

normas de la sucursal de lo público” (Márquez 2010). 

 

Gráfico 1: Estimaciones y Proyecciones de Población. 

 

 

 

Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Por otro lado, es de hacerse notar la poca inversión y apoyo de las autoridades 

hacia las actividades artísticas, educativas y culturales, por lo tanto, vemos 

insuficiencia de equipamiento en el que realicen dichas actividades tales como: 

parques, bibliotecas, mediatecas y centros de información. Falivene, Costa y Artusi 

(2014) refieren que el espacio público interpreta un papel central en la coexistencia 

social, de la misma forma que espacios públicos mal planeados, deteriorados y la 

falta de espacios repercuten en el surgimiento de conductas violentas y 

antisociales, su calidad, disponibilidad y libre acceso impulsan a la incorporación 

social y la ruptura de las barreras sociales y físicas de la inequidad. Considerando 

el párrafo anterior podemos dar a relucir que parte de la problemática que 

encontramos en la sociedad es la violencia, y eso en parte podría generarse por no 

relacionarnos como sociedad, al carecer de equipamiento urbano adecuado en el 

cual desarrollar y compartir nuestras habilidades. En el siguiente gráfico podremos 

observar el índice de violencia durante los últimos tiempos: 

 

Gráfico 2: Índice de violencia en los últimos años 

 

     

          

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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En relación a la problemática expuesta, cabe mencionar que la pérdida del hábito 

de lectura figura como parte del problema encontrado en la sociedad, puesto que 

es importante para el desarrollo cultural a modo de ampliar horizontes y 

conocimientos. Gómez (1992) la lectura se concentra en el dominar leer, conseguir 

que un libro sea leído apropiadamente por una persona, quería decir saber 

interpretar. La ausencia de interés de las personas hacia la lectura se da en 

ocasiones por el ambiente y el entorno en el cual se encuentran, desconociendo el 

valor que podría tener un libro, y que incluso podría ser de ayuda en su vida 

cotidiana. Al no tener el gusto o la afición por la lectura desencadena una serie de 

consecuencias como la ausencia de ortografía, la perdida de talentos para 

comunicarse y la ausencia de cultura. Smith (1989) “leer es la acción por la cual un 

lector construye una acepción a partir de un proceso de producción cognitiva”. Un 

estudio comparativo realizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (Cerlalc) efectuado en el año 2013 nos revela 

información sobre el comportamiento y los hábitos de lectura, mostrando las 

siguientes estadísticas.  

 

Gráfico 3: Estadísticas de no lectores en américa latina 

 

 Fuente: CERLALC, organismo dependiente de la UNESCO. 
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Suele suceder que las personas que visitamos espacios públicos recreativos, son 

de mucho aporte para mejorar nuestras condiciones psicológicas y físicas, 

permitiendo mejorar el rendimiento; a su vez la recurrencia en estos espacios, 

ayuda a reprimir la ansiedad, el estrés y la depresión, permite sentirse animado y 

entusiasta para realizar actividades físicas favoreciendo también a la interacción 

con la sociedad. Ramos (2005) especifica que las ciudades en la actualidad se 

encuentran en un progreso de desarrollo progresivo inamovible, donde por 

desgracia el medio ambiente es el más afectado, diferenciándose por ser limitado 

en protección y desarrollo , lo cual genera que el panorama sufra cambios 

afectando al residente urbano, y su calidad de vida, es así que el panorama natural 

que embellece y perfecciona la calidad del aire, es trasfigurado en un paisaje 

urbano de atributos totalmente variables, el cual deja de ser interpretable en 

términos medioambientalistas y espaciales, para transfigurarse en objeto de 

evaluación desde un punto de vista casi únicamente arquitectónico. 

De este modo, el estudio del espacio verde público toma un motivo dirigido hacia la 

conservación de los espacios abiertos, el cual “es mucho más que instaurar 

contacto con la naturaleza. Puede ser sitios donde uno obtenga una preparación, o 

un pasatiempo, descubra un nuevo oficio o carrera, perciba el pasado o el futuro o 

alguna forma de vida diferente el hacer que esto sea posible exige nuevas formas 

de manejar el espacio abierto y también de diseñarlo” (Lynch 1980). 

En esta perspectiva se enuncia a Jordi Borja quien de la misma forma hace un 

análisis manifestando “la potestad al espacio público es en última instancia la 

facultad a desempeñar como habitante que tienen todos los que viven y que quieren 

vivir en las urbes” (Borja 2001). Por consiguiente, los beneficiados no se deberían 

distinguir entre clases sociales, considerando a todos los usuarios sin distinciones, 

dando libertad para transitar en estos espacios; buscando mejorar el espacio verde 

común y extendiendo brechas del lazo entre la sociedad y el medio ambiente, 

proporcionando el acceso a dichos espacios.  

 

Según la Organización mundial de la salud indica que el área mínima de áreas 

verdes por habitante debería ser de 9m2, lo cual está muy lejos de la realidad actual 

Del país. Solo Lima, Arequipa y Tacna tienen dotaciones superiores a 3m2 por 
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habitante según Periferia WWF. Las áreas verdes son una necesidad primordial 

para el ser humano ya que hace frente al cambio climático, así como también 

reduce el CO2 y enfrían el aire, reducen el estrés y fomentan el ejercicio físico. 

 

Gráfico 4: Recomendación de área verde por habitante 

 

 

 

En el país solo un pequeño porcentaje incluso menor del 10% de las 

infraestructuras educacionales cuentan con un uso incorporado de biblioteca 

estudiantil. Esto imposibilita la mejoría de la excelencia pedagógica en los alumnos 

durante su formación básica ocasionando un alto déficit en la educación. «La 

lectura es un requerimiento cada vez más esencial para conseguir el éxito en las 

sociedades actuales. La actitud, el interés y la capacidad de los individuos para 

tener un acceso adecuado, evaluar, integrar, administrar y reflexionar sobre la 

referencia escrita son centrales para la colaboración plena de las personas en la 

vida moderna.» (OECD, 2003). 

El diseño del proyecto Parque Biblioteca parte de la necesidad de los estudiantes 

para poder mejorar su calidad de conocimiento, de aprendizaje, de recreación y de 

socialización. En este ambiente se conduce a los alumnos a informarse y así 

Fuente: OMS – Organización Mundial De La Salud. 
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puedan reforzar la rutina de lectura. Cerlalc-OEI (2004, p.24) induce a «actualizar 

y crear las bibliotecas escolares y demás espacios de lectura en las escuelas 

públicas, para que funcionen como instrumento fundamental en la instrucción de 

alumnos y maestros como productores de texto y lectores». Corraliza (2009) del 

mismo modo indica que la literatura brinda un primer contacto del niño/a con la 

lengua culta y escrita, a la misma vez que transmite a los alumnos/as cauces para 

su desarrollo personal, creativo y de juicio crítico. Mientras que Colomer (1999) 

hace referencia sobre la importancia de generar un espacio en el que se propicie el 

contacto con la literatura a interior del aula, por lo que cabe hacer referencia a las 

bibliotecas de aula. 

Por otro lado, según Salaberría (1991), se podría proyectar a “la biblioteca de aula 

como el espacio donde el profesor da a aprender y la biblioteca escolar donde el 

estudiante construye su saber”. Concluyendo con el argumento relacionado con los 

espacios públicos y las infraestructuras bibliotecarias se debe tomar en 

consideración las implicancias de la forma y calidad que tienen estos espacios en 

la vida humana. 

Gráfico 5: Biblioteca escolar 

 

 
Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile 
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1.2. Objetivos del Proyecto 

1.2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar el proyecto arquitectónico “Parque Biblioteca con énfasis al 

desarrollo sociocultural en la provincia de Huamanga, departamento de 

Ayacucho” proponiendo espacios de desarrollo cultural, educativo, recreativo y 

social. 

Este proyecto podría contribuir al desarrollo del usuario, así como también crear 

vínculos sociales que, si bien es un tema de vital importancia, no solo beneficiaría 

a la urbe o al país, sino también aportaría en el desarrollo como individuo y ser 

humano. Promoviendo la interacción de los habitantes y dando soluciones a los 

problemas existentes tales como reducir el índice de violencia, promover el hábito 

de la lectura, mejorar el acceso a la información y a su vez dar un aporte ecológico 

al planeta. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Crear espacios abiertos y cerrados con volúmenes que se integren con el 

entorno socio-cultural. 

 

 Desarrollar un área de biblioteca donde los usuarios puedan tener la 

información necesaria de manera didáctica. 

 

 Proponer talleres en donde el usuario pueda ampliar su conocimiento y 

desarrollar sus habilidades. 

 

 Diseñar áreas verdes como aporte ecológico al entorno urbano y a su vez 

generar espacios recreativos. 

 

 Crear espacios multifuncionales, donde se realicen actividades de 

integración social de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
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II. MARCO ANÁLOGO 

2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares (dos casos) 

2.1.1 Cuadro síntesis de los casos estudiados (Formato 01) 

 

Tabla 1:Cuadro síntesis de casos estudiados – Caso 1.  

 

 

Caso Nº1

CUADRO DE SINTESIS DE DATOS ESTUDIADOS

Datos Generales

Ubicación: Distrito CNL. Gregorio Albarracin Lancipa, 

Tacna”. 
Tesista: Yurg Thomas Pacci Romero Año de Elaboracion: 2016

“ CENTRO  CULTURAL;  PARQUE
BIBLIOTECA, QUE FACILITE EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL”. 

Resumen: El proyecto está basado en modelos de infraestructura bibliotecaria que promueven la descentralización del conocimiento y la 

inclusión social.

Analisis contextual Conclusiones

Emplazamiento Morfologia del terreno El terreno permite hacer un 

diseño arquitectónico que 

será un gran aporte al 

equipamiento urbano de la 

zona, ya que contara con 

espacios abiertos y cerrados 

de uso común.

Ubicado en un area urbana 

en el Distrito CNL. Gregorio 

Albarracin Lancipa, Tacna”.

 Cuenta con forma 

regular con una pendiente 

en dirección de Nor-

este a Sur-oeste. 

Aportes

Analisis bioclimaticos Conclusiones

Clima Asolamiento Las condiciones 

climatológicas de la zona son 

aptas para el diseño del 

proyecto favoreciendo la 

ventilacion e iluminacion 

natural de los espacios 

diseñados.

Cuenta con un clima 

subtropical presentando 

características propias de 

un clima templado cálido.

Se tiene como promedio 

anual en la zona sur 

6 horas de sol, lo cual 

permite iluminar de forma 

natural los espacios.

Analisis vial Relacion con el entorno

El terreno presenta una 

vialidad integradora, 

ubicado en el centro 

geometrico del area urbana 

del distrito, donde 

confluyen vias principales 

que lo estructuran.

En el área urbana que 

forma parte del 

cercado todas sus vías se 

encuentran 

consolidadas.

Vientos Orientacion Aportes

Los vientos predominantes 

tienen una  una velocidad 

promedio de 6 - 7 m/s. 

(CORPAC). El cual esta 

siendo aprovechado para 

aportar ventilacion natural 

a cada ambiente.

Los vientos predominantes tienen dirección Sur en 

el verano y una dirección Suroeste en el resto del 

año generando ventilacion cruzada en la edificacion.

- Se encuentra ubicado en 

una zona estrategica.
- Cuenta con una trama vial 

que se integra con el 

proyecto.

- Clima adecuado para el 

diseño del proyecto.
- Ventilacion cruzada.
- Confort dentro y fuera de la
infraestructura, gracias a las 
condiciones climatologicas y 
al diseño propuesto.
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Analisis formal Conclusiones

Ideoglama Conceptual Principios formales

El diseño arquitectónico del 

proyecto cuenta con una 

planimetría y volúmenes que 

se integran entre si, 

generando una volumetría 

agrupada.

La propuesta parte con la 

estructuración espacial a 

partir de la idea conceptual 

y su comparación con el 

patrón de creación y 

expansión, representada en 

la geometría sagrada como 

la Flor de la vida. 

El sistema formal está 

conformado por los dos 

componentes; figura y 

fondo. La figura está 

comprendida por 

la edificación y el fondo 

comprende el entorno 

inmediato.

Caracteristicas de la forma Materialidad Aportes

La volumetría propone el 

juego alturas de las 

de figuras que conforman la 

forma bidimensional, la 

volumetría tiene forma 

agrupada en torno a un 

volumen central 

que integra el conjunto. 

Presenta volumetrias con 

estructuras metalicas, 

muros cortina y tabiqueria 

tradicional. Ademas de 

amplias areas de 

esparcimiento.

Analisis funcional Conclusiones

Zonificacion Organigrama
Los espacios diseñados se 

distribuyen desde la plaza 

principal y a su vez dichos 

volúmenes se integran entre 

si, formando una edificación 

solida y dinámica que está 

acompañada de las áreas 

recreativas a sus alrededores.

Flujogramas Programa Arquitectonico Aportes

Cuenta con una Zona 

Bibliotecaria, Zona 

Administrativa, zona 

cultural, zona social, zona 

recreativa, auditorio, zona 

comercial y zona de 

parqueo, de esta forma se 

sintetiza en el cuadro de 

programación 

arquitectónica 

conjuntamente con las 

demás zonas.

La organización Funcional 

del conjunto está dada en 

torno 

a la Plaza Principal la cual 

organiza tanto 

horizontalmente 

como verticalmente a 

través de circulaciones 

verticales.

- Volumetria dinamica con 
diferentes niveles de 

altura.
- Jerarquia como eje 
centra l.

- Los  volumenes generan 
una sola unidad.

- Acces ibilidad.

- Conectividad entre los 

epacios.
- Infraestructura 

multifuncional para el 
desarrollo de diversas 
actividades.
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Tabla 2: Cuadro de síntesis de casos estudiados - Caso 2. 

 

Caso Nº 2

Vientos Orientación Aportes

El viento tiene una 

velocidad promedio anual 

de 6 - 7 m/s. según 

determino la

Estación Tacna – CORPAC. 

Los vientos 

predominantes tienen una 

orientación Suroeste en el 

verano y una orientación 

Oeste en lo restante del 

año.

-  Se creará barreras naturales, 

ubicando superfic ies verdes 

con arbustos que interceptan 

los vientos en exceso. -  La 

ubicación de los vanos serán 

diseñadas para benefic iar el 

aire natural.

Análisis bioclimáticos Conclusiones

Clima Asolamiento

Las condiciones  climáticas de 

la zona son buenas para un 

proyecto como esta.

La región presenta 

características propias de 

un clima templado 

moderado.

La localidad de Tacna 

recibe una acaecimiento 

solar en verano de 10 

horas luz por día y en 

invierno esto se reduce a 6 

horas luz por día.

Análisis vial Relación con el entorno Aportes

La conexión vial en la cual 

se emplaza el contorno , 

permite que el 

equipamiento tenga libre 

accesibilidad para toda la 

localidad, sectores y 

cercados.

El sector considerado que 

rodea el dominio está 

solidificado por 

edificaciones de una 

altura.

- Se encuentra ubicado en una 

zona estratégica.

- El terreno se ubica en un 

entorno de área de 

recreación.

Resumen: El diseńo está apoyado en modelos de infraestructura bibliotecaria que promueven el estudio, usando Tecnologías de la información 

y la comunicación en el progreso de enseńanza.

Análisis contextual Conclusiones

Emplazamiento Morfología del terreno El lugar elegido permite diseñar 

espacios abiertos y cerrados 

que seran de gran aporte al 

entorno,El dominio colinda con 

áreas de diversión el cual se 

deberá conseguir conservar 

una unión con estos y crear un 

hito en la población de Tacna.

Ubicada en la Av. Tarapacá, 

Calle Gregorio Albarracín,

Calle Victor Maurtua y calle 

Jr. De la Rosa, En el 

departamento, provincia y 

distrito  de Tacna. 

 Cuenta con una forma 

regular con un mínimo de 

pendiente. 

CUADRO DE SINTESIS DE DATOS ESTUDIADOS

“ PARQUE BIBLIOTECA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EL NIVEL SECUNDARIO TACNA ”. 

Datos Generales

Ubicación: Tacna. Tesista: Jhanpier Oswaldo Quispe Portugal Año de Elaboracion: 2018
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Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes

El diseńo se encuentra 

internamente como 

externamente unidos, tiene 

un desplazamiento directa 

a todo el proyecto.

Se plantea un proyecto 

arquitectónico y estas se 

clasifican en, zona de 

biblioteca, zona 

administrativa, zona 

cultural, zona recreativa y 

zona de servicios.

- Volumétrica dinámica. 

- Jerarquía. 

- Dinamismo.

-Unión.

Análisis funcional Conclusiones

Zonificación Organigramas

El proyecto contará con un 

aporte dinamismo que 

permitirá modificaciones 

funcionales de actualizaciones 

tecnológicas y éstas aseguren 

su eficacia en la vida útil.

Características de la forma Materialidad Aportes

La altura del diseńo serán 

variadas para darle un 

diseño de eficacia, teniendo 

un elemento con una 

pendiente distinta a las 

demás  y se busca que sea 

de superior jerarquía.

Se usará muros cortina 

con sistema spider, 

Cercha Metálica, por las 

grandes luces que tendrán 

las zonas del proyecto.

- Volumétrica dinámica. 

- Jerarquía.

- Dinamismo.

Análisis formal Conclusiones

Ideograma Conceptual Principios formales El diseño arquitectónico 

propondrá una volumetría 

moderna logrando la 

integración creativo que hay 

en la zona. De tal modo se 

conectará con los 

equipamientos colindantes.

 Tiene como título "Raíz de 

una innovación" 

convirtiendo el diseńo en el 

eje de un compuesto de 

raíces firmes.

En el diseńo se usará un 

método favorable 

mezclado entre método 

constructivo convencional 

de concreto armado y 

armazón metálica.

.Ingreso

.Hall principal

.Biblioteca

.Auditorio

.Talleres de enseñanza

.Zona de investigación

.Sala de exposición

.Cafeteria

.Cuarto de maquina
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2.2.2 Matriz comparativa de aportes de casos (Formato 02) 

 

Tabla 3: Matriz comparativa de aportes de casos 

 

 

 

 

CASO 1 CASO 2

Análisis 

Contextual

El terreno permite hacer un diseño 

arquitectónico que será un gran 

aporte al equipamiento urbano de la 

zona, ya que contara con espacios 

abiertos y cerrados de uso común.

El lugar elegido permite diseñar 

espacios abiertos y cerrados que 

seran de gran aporte al entorno,El 

dominio colinda con áreas de 

diversión el cual se deberá conseguir 

conservar una unión con estos y 

crear un hito en la población de 

Tacna.

Análisis 

Bioclimático

Las condiciones climatológicas de la 

zona son aptas para el diseño del 

proyecto favoreciendo la ventilacion e 

iluminacion natural de los espacios 

diseñados.

Las condiciones  climáticas de la 

zona son buenas para un proyecto 

como esta.

Análisis 

Formal

El diseño arquitectónico del proyecto 

cuenta con una planimetría y 

volúmenes que se integran entre si, 

generando una volumetría agrupada.

El diseño arquitectónico propondrá 

una volumetría moderna logrando la 

integración creativo que hay en la 

zona. De tal modo se conectará con 

los equipamientos colindantes.

Análisis 

Funcional

Los espacios diseñados se 

distribuyen desde la plaza principal y 

a su vez dichos volúmenes se 

integran entre si, formando una 

edificación solida y dinámica que está 

acompañada de las áreas recreativas 

a sus alrededores.

El proyecto contará con un aporte 

dinamismo que permitirá 

modificaciones funcionales de 

actualizaciones tecnológicas y éstas 

aseguren su eficacia en la vida útil.

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS
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III. MARCO NORMATIVO - anexos 

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

Arquitectónico. 

Para el desarrollo del proyecto y principios de diseño se consideró los siguientes 

indicadores presentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones:  

Tabla 4: Cuadro de marco normativo 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 30034 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

Artículo  5°  Superficie  del  Suelo  en  Ambiente  y  Rutas 

Accesibles.

En las áreas de borde a las edificaciones deberá 

verificarse lo siguiente:

a) Los pisos de los accesos deberán comportarse fijos, 

uniformes y poseer una cubierta con materiales 

antideslizantes.

b) Los pasos y contrapasos de las gradería de 

escaleras, tendrán dimensiones uniformes.

c) El radiodifusión del redondeo de los cantos de las 

gradería no será máximo de 13mm.

La remembranza Norma establece 

las condiciones y especificaciones 

técnicas de proyecto para la 

adquisición de proyectos y 

ahorcamiento de obras de 

edificación, con el fin de hacerlas 

accesibles a las personas con 

discapacidad y/o adultas mayores.

Imagen 42. Escaleras y rampas.

Los siguientes categorías se 

refieren a los conocimiento que 

rigen el Sistema Nacional de 

Bibliotecas, y su área de empeño 

para el comienzo de Bibliotecas 

interiormente del área nacional.

Artículo I.- Principios.

El Sistema Nacional de Bibliotecas – SNB se rige por 

los siguientes principios:

a) Accesibilidad 

b) Calidad y ajuste a resultados

c) Ciudadanía

d) Cooperación

e) Igualdad

f)  Inclusión

g) Interculturalidad

h) Respeto a los Derechos Humanos

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.NORMA TÉCNICA A-120

D) Los cambios de cota hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin prescripción de bordes; 

entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una descenso no máximo de 1:2, y los 

superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas.

e) Las rejillas de oreamiento de ambientes bajuno de suelo y que se encuentren a la altura 

de tránsito de las personas, deberán resolverse con materiales cuyo espaciamiento impida 

la obra de una área de 13 mm. Cuando las platinas tengan una sola dirección, estas deberán 

ser perpendiculares a la orientación de la circulación.

Imagen 43. Rejilla de acero en veredas.

Tabla 14. Pendientes máximas para rampas.
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NORMA TÉCNICA A-120
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.
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Artículo 16° Estacionamiento

Fuente. Norma Técnica A-120.

C)  Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cercano que sea virtual a cualquier 

recaudación conquistable a la edificación.

Imagen   47. Estacionamiento para vehículos que transportan personas con discapacidad.

Artículo   10°   Parapetos,   Barandas   de   Seguridad   y

Pasamanos en Rampas y Escaleras. Las rampas de longitud 

máximo de 3,00 m, así como las escaleras, deberán poseer parapetos o barandas en los 

lados libres y barandilla en los lados confinados por paredes

Imagen    46.  Parapetos y barandas de seguridad rampas y escaleras.

Las diferencias de altura podrán  sortearse  empleando principios mecánicos.

 

 Imagen 44. Sistemas mecánicos.

b)  Los descansos entre tramos de pendiente consecutivos, y los espacios horizontales de 

llegada, tendrán una largo mínima de 1,20 m. metro sobre el eje de la pendiente.

Imagen 45. Descanso de Rampas.

c) En el acontecimiento de tramos paralelos, el entreacto abarcará uno y otro tramos más el 

ojo o pared intermedio, y su achatamiento mínima será de 1,20 m.
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NORMA TÉCNICA A-120
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

d)  Las dimensiones mínimas de los espacios de cochera accesibles, serán de 3,80 m x 

5,00 m.

Imagen 48. Dimenciones minimas - Estacionamiento.

Imagen 49. Dimensiones Básicas de la silla de 

ruedas.

Imagen 51. Personas con discapacidad física en 

silla de ruedas.  (uso asistido)

Imagen 53. Persona con discapacidad física con 

ayuda de muletas auxiliares.

Imagen 54. Persona con discapacidad 

física con ayuda de bastones tipo 

canadiense.

Imagen 52. Persona con ayuda de 

andador.

Imagen 50. Personas con discapacidad 

física en silla de ruedas.

ANTROPOMETRÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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Articulo 3: Las edificaciones de aseo comunales deberan situarse de tratado al Plan Urbano 

de Desarrollo y a la zonificacion.

Articulo 4: Los proyectos de empleo comunal que alberguen a las de 500 usuarios, deberan 

acontecer un estudio vial.

Articulo 5: Los proyectos deben meditar ampliaciones futuras.

Articulo 8: Este tipo de edificaciones contara con iluminacion deductivo o sintético suficientes, 

para que se realicen las actividades de forma optima.

Articulo 9: Las edificaciones deben acontecer ventilacion deductivo o sintético. El area minima 

de los vanos seran  mayor al 10% del area que se ventila.

Articulo 10: Los centros de empleo comunal deben hacer efecto con las normas A.130.

Articulo 11:

RECOMENDACIÓN DE LA OMS Area verde - m2 por persona.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 9 y 11 m2 de zona 

verde/habitante, sin embargo, evaluar lo real en cada población es confuso porque los 

criterios para precisar áreas verdes son extremadamente variables y porque la disposición 

de éstas es característicamente desigual en las ciudades ya que la totalidad han 

desarrollado desordenadamente y en ocaso de criterios ambientales anticipadamente 

establecidos (PNUMA, 2010).
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NORMA TÉCNICA A.090
RNE Servicios Comunales, Condiciones de Habitabilidad y

Funcionalidad.
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IV. FACTORES DE DISEÑO 

4.1. CONTEXTO 

4.1.1. Lugar 

 

La localidad de Huamanga fue fundada en el siglo XVI bajo la nombradía de San 

Juan de la Frontera y fue instituida por la formación política del año 1823. La 

tradición de la ciudad de Ayacucho tuvo inició hace 22,000 años a.C. alrededor, con 

la manifestación de los primeros habitantes hallados en “Pikimachay” o también 

llamada “Cueva de pulgas”, ubicada a 18 Km de la ciudad. En los tiempos actuales, 

la ciudad de Ayacucho es valorada como una de las ciudades más bellas, gracias 

a su gran legado histórico y arquitectura colonial.  

Gráfico 6: Lugar 

 

 

Sus límites son: 

 Por el NORTE: Con la provincia de Huanta. 

 Por el SUR: Con el departamento de Apurímac  y la provincia de La Mar. 

 Por el ESTE: Con la provincia de Cangallo y la provincia de Vilcashuamán. 

 Por el OESTE: Con el departamento de Huancavelica. 

  

Ubicación - Fuente: Imágenes De Google. 
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Gráfico 7: Colindantes 

 

 

 

La provincia de Ayacucho ha tenido un gran crecimiento urbano y poblacional desde 

1823 que fue su año de creación hasta tiempos actuales, lo cual se representa en 

la siguiente imagen. 

Gráfico 8: Mapa demográfico 

  

 

Fuente: Imágenes de Google. 

Fuente: Municipalidad Provincial De Huamanga. 
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Según el INEI y conforme al registro de población y vivienda del año 2017, entre la 

población que fue censada en Ayacucho se alcanzó los 668, 213 habitantes en el 

departamento de Ayacucho, de los cuales la provincia de Huamanga cuenta con 

317, 801 habitantes lo cual hace un 47.56% del total. 

 

Gráfico 9: Superficie y población 2020 en Ayacucho 

 

 

 

Ayacucho es estimada como la economía artesanal del Perú, cedido que durante 

cientos de años las tradiciones andinas y españolas compaginaron, formando así 

la cultura mestiza, entre los tipos artesanías podemos encontrar: Los retablos, la 

piedra de huamanga, la textilería, la cerámica, la cerería. 

Como parte de su cultura costumbrista encontramos la música ayacuchana, el 

huayno ayacuchano, su danza tradicional como los carnavales o la danza de tijeras, 

su variada gastronomía y sus festividades costumbristas como Corpus Christi y la 

Semana Santa. 

Población Proyectada Al 30 de junio 2020 - Fuente: INEI - SIRTOD 



31 
 

 

Gráfico 10: Actividades costumbristas 

 

 

 

4.1.2. Condiciones bioclimáticas 

 

Clima: Huamanga cuenta con un clima seco y templado, con temperatura 

aproximada de 17.5 °C y una humedad limitada promedio del 56%. Podría ser 

considerado como cuenca a mediana altura, con respecto a la humedad es 

estimada como una zona semiárida. Los tiempos de lluvias se dan entre los meses 

de noviembre y marzo. 

 

 

Gráfico 11: Datos climatologicos 

 

 

 

 

 

Temperatura: La temperatura promedio en la ciudad de Ayacucho se encuentra a 

15.4 °C. Mientras que en el mes de noviembre las temperaturas son más altas en 

Fuente: Instituto Geofísico Del Perú – Climate-Data.Org 

Fuente: Peru-Info.Net 
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promedio, con 17.0 °C. a 13.3 °C en promedio, sin embargo, el mes de julio es el 

más frío del año. La precipitación de las lluvias varía entre los meses más secos y 

más húmedos con 105 mm. 

 

Gráfico 12: Temperatura promedio 

 

 

 

 

Asolamiento: La incidencia de la presencia solar durante el día tiene un promedio 

de 8 horas al año, la dirección del sol se presenta de Este a Oeste, dados los 

siguientes datos los tomaremos en cuenta en el momento del diseño del proyecto 

dándole iluminación natural a todos los espacios arquitectónicos. 

 

Fuente: Climate–Data.Org 
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Gráfico 13: Asolamiento 

 

 

Humedad relativa: El nivel de humedad captado en la ciudad de Ayacucho, medido 

por el porcentaje de tiempo no tiene variaciones considerables en el transcurso del 

año, y se mantiene prácticamente constante en 56 %. 

Vientos: Los vientos dependen en su mayoría de la topografía del lugar y de algunas 

otras causas; mientras que la velocidad constante es de 4 kts y la dirección del 

viento es en sentido Nor-Este. De esta forma se aprovechará las condiciones del 

viento para ventilar adecuadamente los espacios propuestos mediante la 

ventilación cruzada. 

Gráfico 14: Dirección de los vientos 

 

Fuente: Imágenes de Google. 

Fuente: Imágenes de Google. 
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

•    Tipos de usuarios y necesidades (Formato 03) 

Tabla 5: Cuadro de características y necesidades del usuario 

 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos

CONSULTA DE 

INFORMACION
Buscar informacion

Publ ico en genera l , 

As i tente
Mediateca

PROMOCION DE LA 

LECTURA
Leer, investigar

Publ ico en genera l , 

tutores
Sala  de lectura

ASISTENCIA EDUCATIVA Asesoria
Publ ico en genera l , 

asesor
As is tencia  y prestamos

CONFERENCIAS Y 

PRESENTACIONES

Reunion, Presentacion, 

Actuacion

Publ ico en genera l , 

Presentador, Docentes
Auditorio

FORMACION 

OCUPACIONAL

Aprender danza, 

mus ica , artesania , 

pintura

Publ ico en genera l , 

docentes
Tal leres

EXHIBICION CULTURAL Exhibir obras  artis ticas
Publ ico en genera l , 

artis tas
Sa la  de expos iciones

EVENTOS SOCIALES
Promover la  interacion 

de grupos  socia les

Publ ico en  genera l , 

presentador
Sala  de uso multiple

PRESENTACIONES 

ARTISTICAS

Presentacion de 

danza, canto, teatro

Publ ico en genera l , 

docentes , artis tas
Anfi teatro

RECREACION
Jugar, Interactuar, 

Socia l i zar
Publ ico en genera l Parques  y a lamedas

ALIMENTACION
Al imentarse a  modo 

de refrigerio

Publ ico en genera l , 

personal  competente
Cafeteria

TRANSMICION DE 

INFORMACION

Brindar informes  y 

vender productos

Publ ico en genera l , 

encargado de 

informes , vendedor

Modulo de exhibicion y venta

ADMINISTRAR Adminis trar Adminis trador, Publ ico Adminis tracion

SOPORTE TECNICO

Mantenimiento y 

actual izacion del  

s i s tema informatico

Tecnico Informatico Servicio Tecnico

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

Limpieza, 

matenimiento, etc

Personal  de l impieza, 

Publ ico
Servicios  genera les

SEGURIDAD Vigi lancia Vigi lante Servicios  genera les

PARQUEO Estacionar vehiculos Publ ico, personal Estacionamiento

Caracterizacion y Necesidades de Usuarios
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4.2.2. Aspectos cuantitativos 

•    Cuadro de áreas (Formato 04) 

Tabla 6: Cuadro programa arquitectónico 
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4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 

4.3.1. Ubicación del terreno 

 

El terreno elegido para el desarrollo del proyecto denominado Parque Biblioteca 

con énfasis al desarrollo sociocultural se encuentra ubicado en: 

 Dirección: Av. Abraham Valdelomar 

 Distrito: Carmen Alto 

 Provincia: Huamanga 

 Departamento: Ayacucho 

 

Gráfico 15: Ubicación del terreno elegido 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Topografía del terreno 

 

Cuenta con una topografía sutilmente leve; la disimilitud de alturas varía de 1 a 3 

m. En dirección de Nor-este a Sur-oeste. Las curvas de altura proyectadas en el 

plano de topografía se ubican a cada 47 metros aproximadamente. El rasgo 

topográfico permite ajetrearse sin mayor agobio el proyecto a proponer. 

 

Gráfico 16: Topografía del terreno elegido 

 

 

4.3.3. Morfología del terreno 

 

El terreno es propiedad de la municipalidad Distrital del distrito de Carmen Alto, 

Presenta un modo rectangular y con una zona de 1.1407 Has. (11,406.73 m2) 

encerrado en un circuito de 443.38ml. con los siguientes límites:  

Fuente: Elaboración propia 
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 Por el frente: Colinda con la Av. Abraham Valdelomar, en línea recta de un 

tramo con 140.42ml. 

 Por la derecha: Colinda con la Calle 3, en línea recta de un tramo con 76.03 

ml.  

 Por la izquierda: Colinda con la Calle 2, en quebrada de un tramo con 86.93 

ml. 

 Por el fondo: Colinda con el Pasaje 2, en línea recta de un tramo con 140,00 

ml. 

El terreno presenta el tipo de zonificación denominada Zona de Recreación Publica 

(ZRP) y se encuentra dentro del área urbana del distrito de Carmen Alto. Como 

parte del entorno podemos encontrar el paisaje andino con grandes montañas que 

rodean la ciudad, brindándole una vista única y especial al lugar, esto permite 

aprovechar las bondades del paisaje en el momento del diseño del proyecto. 

 

Gráfico 17: Vista de Av. Abraham Valdelomar 

 

 

4.3.4. Estructura urbana 

 

El tejido urbano en el distrito de Carmen alto cuenta con una trama irregular, en la 

zona norte observamos una trama más irregular, a partir de las cuales aparecen 

vías perpendiculares y no necesariamente continúas. A diferencia de la zona sur 

Fuente: Imágenes De Google Earth. 
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que presenta una trama ortogonal. En lo cual se puede observar que el distrito no 

tuvo una planificación desde su formación inicial. 

En su mayoría el distrito está destinado al uso residencial que conforman las 

manzanas y lotes con materiales en adobe y ladrillo. Las viviendas en el distrito de 

Carmen Alto colindan con espacios destinados al equipamiento de parques y de 

uso recreativo para la población. 

Gráfico 18: Análisis de la trama urbana 

 

 

Referente a los servicios básicos en Ayacucho según el Instituto nacional de datos 

e informática – encuesta nacional de hogares (ENAHO) nos indica que el 91.9% de 

la población cuentan con servicios básicos de agua potable, el 76.6% cuenta con 

alcantarillado, y el 91.4% cuenta con energía eléctrica. La empresa que presta el 

servicio de alcantarillado y agua potable es EPS SEDA Ayacucho mientras que el 

servicio eléctrico lo brinda electrocentro Ayacucho.  

La entidad EPS SEDA Ayacucho, tiene como ártico clave favorecer los servicios de 

agua bebible y de alcantarillado a las localidades de Huamanga y Huanta, siendo 

su acción superior la captación, almacenamiento, tratamiento y organización del 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga. 
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agua bebible para el uso doméstico, industrial y comercial en su área de 

jurisdicción. 

Gráfico 19: Población que dispone de agua potable 

 

 

Gráfico 20: Población que dispone de acceso a saneamiento 

 

 
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – encuesta nacional de 

hogares (ENAHO). 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – encuesta nacional de 

hogares (ENAHO). 
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Gráfico 21: Población que dispone de electricidad 

 

 

 

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 

 

Según el análisis urbano elaborado por la Municipalidad de la Provincia de 

Huamanga en el año 2018 se pudieron recolectar los siguientes datos sobre el 

distrito de Carmen Alto: 

Vías Expresas: Encontramos a la Av. Cangallo y Jirón Molino las cuales se 

conectan hacia la carretera que va hacia Andahuaylas y Cusco, a través de ellas 

se conecta la ciudad de Ayacucho con las ciudades colindantes. 

Vías Articuladoras: Tenemos a la Av. Carmen Alto, Av. Mariscal Castilla, Av. Cusco, 

Av. Las Malvinas, Av. Casuarinas, Jr. Independencia y Jr. Atahualpa las cuales 

conectan al distrito de Carmen Alto con los distritos colindantes y son vías 

importantes en la ciudad por su aporte de conexión vial. 

Vías Colectoras: Entre ellas tenemos a la Av. Mariscal Cáceres, Av. Mariscal 

Castilla, Av. Abraham Valdelomar, Av. 13 de Abril, Jr. Ayacucho, Av. Los Inkas, Av. 

San Luis y Av. Meléndez las cuales son vías importantes que se enlazan con las 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – encuesta nacional de 

hogares (ENAHO). 
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vías articuladoras y las vías locales, de esta forma se establece la conexión vial de 

la ciudad.  

Como parte del entorno del terreno elegido para el diseño del proyecto denominado 

Parque Biblioteca con énfasis al desarrollo sociocultural, tenemos como colindante 

a la Av. Abraham Valdelomar, que es una de las Vías Colectoras mencionadas 

anteriormente, por lo tanto es un gran aporte vial y permitirá el fácil acceso hacia el 

proyecto.  

Gráfico 22: Análisis vial  

 

 Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga 
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4.3.6. Relación con el entorno 

 

En el distrito de Carmen Alto encontramos como parte del equipamiento urbano 

existente a diferentes proyectos, los cuales iremos mencionando según el grado de 

proximidad en la que se ubican con referencia al terreno elegido para el diseño del 

proyecto denominado Parque Biblioteca con énfasis al desarrollo sociocultural, en 

primer lugar haremos mención al Mirador de Acuchimay a 1.6 km de distancia con 

referencia al terreno elegido, El cementerio General de Carmen Alto a 1.2 km, El 

Mercado Modelo de Carmen Alto que se encuentra a una distancia de 1.1 km, El 

Cuartel de Quicapata a 300m, La Planta de procesamiento de Agua Potable a 

menos de 100m de distancia y El Estadio de Carmen Alto a 50m de proximidad. 

Estos equipamientos son edificaciones de mediana envergadura que abastecen a 

los pobladores del distrito de Carmen Alto, la arquitectura empleada en estos 

proyectos se ajusta a las condiciones climáticas de la zona ya que en algunos 

meses de año hay presencia de lluvias, por lo cual se adopta el techado a dos 

aguas en algunos de estos equipamientos y un sistema constructivo tradicional. 

En su mayoría el sistema constructivo más predominante en la zona es el tradicional 

que se caracteriza por emplear hormigón armado o muros portantes como parte 

estructural de la edificación, y paredes de mampostería de materiales como ladrillo, 

piedra o bloques. 

Podemos concluir con el análisis del entorno urbano mencionando los aportes 

encontrados que podrían favorecer en el desarrollo del proyecto tomando algunos 

datos como referencia en el diseño arquitectónico como por ejemplo sus formas, 

alturas de edificaciones colindantes, materialidad, texturas y demás características 

propias de la arquitectura encontrada en el distrito de Carmen Alto. La proximidad 

en la que se encuentra ubicado el Estadio de Carmen Alto es muy relevante ya que 

está colindando hacia el lado norte del terreno elegido, por lo que tendrá un impacto 

urbano importante brindándole un valor agregado a ambos proyectos. 
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Gráfico 23: Equipamiento urbano con mayor proximidad 

 

 

 

4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios.  

 

Según los datos recolectados por la Municipalidad Distrital de Carmen Alto se 

obtuvo la información acerca de la zonificación en dicho distrito, y como uno de los 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga 
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usos de suelo más predominantes encontramos a las viviendas de densidad media 

(DM), a su vez en el distrito tenemos una zona de turismo recreativo (ZTR) 

denominada “Mirador de Acuchimay”, la cual es un punto turístico muy 

representativo para la provincia de Huamanga. En las calles más concurridas de la 

zona tenemos al comercio distrital (C5) el cual es una fuente económica para los 

habitantes del distrito, también podemos encontrar como un tipo de zonificación 

sobresaliente a las viviendas de baja densidad (DB) las cuales se encuentran en el 

territorio sur del distrito con una topografía de terreno en pendiente. 

 

Gráfico 24: Zonificación del distrito Carmen Alto 

 

 Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga 
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Como parte del análisis urbano requerido para la incorporación del proyecto 

denominado Parque Biblioteca con énfasis al desarrollo sociocultural, se adquirió 

la siguiente referencia sobre los parámetros urbanos que maneja en la 

municipalidad distrital de Carmen Alto y se muestran a continuación: 

• Uso: zonificación ZR 

• Coeficiencia máxima: al ser una zona de recreación no nos indica una coeficiencia 

máxima de edificación. 

• Área libre mínimo: al ser una zonificación ZR no se exige un área libre mínima.  

• Altura: según normativa no tiene designada una altura máxima, lo cual tomaremos 

en consideración la altura máxima permisible existentes, deberá adaptarse de 

acuerdo al entorno y alrededor del terreno designado.  

• Retiros: Al encontrarse dentro de zonificación ZR no se exigen retiros en los 

frentes de las vías 

• Área de lote mínimo: Nos indica que el área mínima para zona de recreación es a 

partir de 800 m2. 

Gráfico 25: Parámetros urbanísticos 

 

 Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1.1. Ideograma Conceptual 

 

La sociedad en general, incluyendo todos los conjuntos de edades tanto niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos tienen necesidades de instruirse, 

cultivarse y prepararse para ampliar su conocimiento tanto educativo, social y 

cultural que les permite enriquecer sus capacidades personales, dándoles la 

oportunidad de integrarse a grupos sociales según su afinidad y entendimiento. 

Es así que se proyectaran espacios en los cuales el usuario pueda desenvolverse 

libremente desarrollando sus conocimientos y aptitudes, así mismo como parte 

primordial y toma de partida del proyecto se tomara en consideración el entorno 

paisajístico, encontrando como escenario más resaltante a las montañas, las 

mismas que rodean a la ciudad y tienen puntos visuales desde distintos ángulos. 

 

Gráfico 26: Ideograma conceptual 

 

 Fuente: Elaboración propia e imágenes de Google. 
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Poniendo en consideración el concepto arquitectónico planteado nos conlleva a tres 

principios básicos, los cuales se verán representados de forma abstracta y serán 

interpretados como punto de partida para el diseño arquitectónico. 

Principio 1: Integración 

De acorde al concepto arquitectónico, se percibe la integración de las montañas ya 

que en su mayoría se ven agrupadas unas con otras. 

 

Gráfico 27: Conceptualización de Integración 

 

 

Principio 2: Jerarquía 

Este principio se ve reflejado claramente entre los paisajes montañosos, dado que 

las alturas que presentan le brindan mayor jerarquía a unas montañas más que 

otras. 

Gráfico 28: Conceptualización de Jerarquía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Principio 3: Firmeza 

Al contemplar las montañas se percibe estabilidad y firmeza, gracias a la amplia 

extensión en su base obteniendo formas y volúmenes sólidos. 

 

Gráfico 29: Conceptualización de Firmeza 

 

 

 

5.1.2. Criterios de diseño 

 Funcional 

El agrupamiento en común se plantea en torno a la biblioteca como área patente 

que impulsa la enseñanza en los educandos y como origen de una academia en 

crecimiento. Se origina también una centralidad de criterio por medio a la cual se 

constituye una condición de oficio que impulsa continuar el fruto formador y la 

interrelación general, en el que el favorecido puede explorar. 

 

Gráfico 30: Funcional 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Imágenes De Google. 
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 Espacial 

Las áreas contarán con una altura adaptable que coopere eficiencia y permita 

transformaciones prácticas o actualizaciones tecnológicas próximas que consolide 

su eficacia en la efectividad apropiada de la infraestructura. 

Gráfico 31: Espacial 

 

 

 Formal 

El diseño como modo primordial de término bibliotecario, planteará una volumetría 

contemporánea que se incorpore a la trama urbana que hay en el lugar. De tal forma 

se asociará con las infraestructuras colindantes, formándose así como zona 

jerárquica del lugar. 

 

Gráfico 32: Formal 

 

Fuente: https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/ventajas-del-concreto-

arquitectonico. 

 

Fuente: https://www.torredebabel.info/plagio-y-moral/. 
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 Ambiental y tecnológico  

En el proyecto se integrarán amplios espacios paisajistas y área verdes de 

acuerdo al entorno que lo rodea, de este modo tratar de conservar el entorno 

urbano y que el paisaje brinde tranquilidad y confort al usuario. 

Gráfico 33: Ambiental y tecnológico 

 

 

 

 Iluminación y ventilación  

Se considerará la iluminación y ventilación natural en el proyecto, tomando en 

cuenta la ubicación del sol y el viento que presenta la zona. 

 

Gráfico 34: Iluminación  y ventilación 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/296041375507303827/ 

Fuente: https://obras.expansion.mx/infraestructura/2019/08/28/el-gran-canal-

de-la-ciudad-de-mexico-sera-un-parque-lineal-con-100-mdp. 
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5.1.3. Partido Arquitectónico 

 

Después de haber analizado el ideograma conceptual y tomando como punto de 

partida esa idea, se dio inicio a la evaluación de los ejes compositivos que serán 

parte de la propuesta. 

Se evidenciará un esquema de forma evolutiva desde la conceptualización y es así 

que se llegara al partido arquitectónico. 

 

Gráfico 35: Partido arquitectónico 

 

 

 

Desde el ideograma conceptual buscamos la manera de ordenar los espacios 

logrando obtener una forma, y así se encontrará el modelo que compondrá la 

propuesta arquitectónica a través de un esquema que presentara formas 

Fuente: Esquema de transición - Elaboración propia. 
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geométricas que se integran entre si marcando así las jerarquías entre los ejes que 

componen el proyecto arquitectónico. 

 

Gráfico 36: Esquema  

 

 

Cuando se hayan definido las formas correspondientes y las volumetrías que serán 

ejes del proyecto se dará lugar a los diferentes espacios abiertos y de esparcimiento 

que son parte del programa arquitectónico formando así un espacio integral. 

 

Gráfico 37: Flujos y ejes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los ejes del proyecto que se han planteado en el esquema 

compositivo, se buscara mantener la forma de la idea inicial del objeto generador 

que fue punto de partida, de esta manera se definieron los flujos de circulación.  

 

Gráfico 38: Accesos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

 

Después de hacer un análisis a través de todo el proceso de la evolución del 

ideograma conceptual y partido arquitectónico, se realizó el esquema de 

zonificación. 

Para el diseño esquemático del proyecto, se está considerando como parte de la 

propuesta volumétrica, la jerarquía de las zonas según su grado de trascendencia 

e importancia por lo tanto la Zona Biblioteca se mantiene como eje central del 

proyecto, y sus alrededores se integran los demás volúmenes que presentan 

alturas variables. Mediante este planteamiento es que se van marcando los puntos 

de ingreso, los cuales se ven reflejadas tanto en planta como en volumetría. 
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5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO  

 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización (Norma GE. 020 artículo 8) 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico (Esc. Indicada) 
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5.3.3. Plano General 
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5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
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63 
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5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 
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5.3.6. Plano de Cortes por sectores 
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5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos 
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5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 
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5.3.9. Planos de Seguridad 

5.3.9.1. Plano de señalética 
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72 
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5.3.9.2. Plano de evacuación 
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

 

 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

El nombre del proyecto del presente estudio es: 

 

“Parque Biblioteca con énfasis al desarrollo sociocultural en la provincia de 

Huamanga, departamento de Ayacucho” 

 

 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

Parque Biblioteca Julio Mario Santo Domingo – Bogotá 

 

 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar el proyecto arquitectónico “Parque Biblioteca con énfasis al 

desarrollo sociocultural en la provincia de Huamanga, departamento de 

Ayacucho” proponiendo espacios de desarrollo cultural, educativo, 

recreativo y social. 

Y de esta manera contribuir al desarrollo del usuario, así como también crear 

vínculos sociales que, si bien es un tema de vital importancia, no solo 

beneficiaría a la urbe o al país, sino también aportaría en el desarrollo como 

individuo y ser humano. Promoviendo la interacción de los habitantes y 

dando soluciones a los problemas existentes tales como reducir el índice de 

violencia, promover el hábito de la lectura, mejorar el acceso a la información 

y a su vez dar un aporte ecológico al planeta. 

 

 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se desarrolla en el departamento de Ayacucho, en el distrito de 

Carmen Alto tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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En la Av. Abraham Valdelomar, la cual es una avenida muy concurrida en 

este distrito. 

 

 
 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto denominado “Parque Biblioteca con énfasis al desarrollo 

sociocultural en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho”, 

cuenta con seis sub zonas, las cuales son:  

 

 Zona Biblioteca 

 

La zona bibliotecaria cuenta con un área destinada para niños con 

ambientes propios como una recepción, informes y préstamos, salas 

de lectura, ludoteca, fondo general y baterías de baños, destinadas 

para el uso exclusivo de los lectores más pequeños.  

Asimismo se está proponiendo con un área para adultos, que maneja 

espacios propios como fondo general, mediateca, hemeroteca, 

préstamos e informes, sala de lectura, sala de estudio, sala de 

proyecciones y batería de baños.  

Esta zona está distribuida en dos niveles con los espacios antes 

mencionados, con ambientes amplios y cómodos para el disfrute del 

usuario. 

 

 Zona Administrativa  

 

El área administrativa se divide en diversos ambientes internos, 

distribuidos en dos niveles, tales como recepción, sala de espera, 

secretaria, archivo, oficinas administrativas, sala de juntas y servicios 

higiénicos. 
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 Zona Cultural 

 

La zona cultural está dirigida al usuario que tenga la necesidad o 

interés de instruirse a modo de obtener nuevos conocimientos que le 

permitan desenvolverse en su vida cotidiana, por lo que se está 

proponiendo talleres educacionales, en actividades como la danza, 

canto, teatro, oratoria y artesanía, a su vez esta zona incluye una sala 

de exposiciones en las cuales los usuarios puedan mostrar todo lo 

aprendido en dichos talleres. 

Cabe resaltar que Este espacio cultural está distribuido en tres 

niveles, con accesos amplios y baterías de baño por niveles. 

 

 Zona Auditorio 

 

Este espacio está orientado para el uso de los ciudadanos en caso de 

alguna presentación, exposición, recital, obra teatral o capacitación, 

por lo cual este auditorio cuenta con ambientes tales como hall de 

ingreso, vestíbulo, boletería, batería de baños, almacén, salida de 

emergencia, salón, escenario, camerinos, sala de control audiovisual 

y sala de reuniones. 

 

 Zona de Servicios 

 

En esta zona se planteara espacios para estacionamiento, depósito, 

cuarto de máquinas, stands de ventas y cafetería. Los cuales estarán 

distribuidos en el proyecto según a la necesidad del usuario. 

 

 Zona Recreativa 

 

En este punto del proyecto se incluirá dentro de la propuesta 

arquitectónica espacios abiertos con suelo blando y duro  que 

aportaran integración al diseño. 

Dicho planteamiento cuenta con una plaza de ingreso, plaza principal, 

plazuelas, jardines, alamedas y anfiteatro, que se encuentran 

distribuidos alrededor de la infraestructura permitiendo darle una 

experiencia ecológica al usuario. 
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5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO) 

 

5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS  

5.5.1.1. Plano de Cimentación. 
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5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos 
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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 
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5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS  

5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y 

tomacorrientes). 
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5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que las Bibliotecas actuales no solo deben centrase en la educación, 

igualmente deben priorizar otros aspectos como la cultura. La inserción de 

espacios verdes, como interno y externo, que contribuyen considerablemente en 

el avance de las personas y progreso de la ciudad. Los ambientes del parque 

Biblioteca en su totalidad deben ser flexibles, pero de igual forma personalizar 

ambientes para que se puedan desenvolver las actividades óptimamente. Con 

relación a los ambientes educativos, se deben sectorizar por edades, para los 

niños deben ser más dinámicos, para contribuir en la educación y asimismo 

conseguir que espacios de circulación o descanso tengan más de un uso, ya sea 

cultural o educativa. 

Déficit de implementación de áreas recreativas, educativas y culturales en el 

distrito de Carmen Alto. así mismo existe importantes áreas desocupadas las 

cuales no son aprovechadas por falta de inversión pública o privada debido al 

estancamiento económico del distrito, perjudicando a la población ya que se 

podría contrarrestar los déficits de espacios recreativos y equipamiento 

importantes para el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Es importante que el distrito de Carmen Alto cuente con un equipamiento urbano 

con las características plasmadas en esta investigación debido a que Carmen Alto 

necesita de una infraestructura educativa óptima y espacios públicos de eficacia 

para el crecimiento intelectual y cultural de sus ciudadanos. Se recomienda 

obtener las bases de esta investigación para crear conocimiento de la magnitud 

de ejecutar proyectos de esta importancia y asimismo de igual forma se pueda 

recrear un circuito de infraestructuras culturales entre los distintos distritos 

aledaños al distrito de Carmen Alto que a la vez conforman la provincia de 

Huamanga. 

A su vez trabajar con organizaciones sociales, vecinales y funcionales que 

gestionan sus proyectos de desarrollo de su localidad tendiendo a impulsar 

igualmente el empleo productivo. Esto es significativo ya que permite mediante un 

plan de acción elaborado trabajar con la sociedad para el progreso del distrito, un 

modelo que va de la mano con el proyecto parque biblioteca. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Informe estadístico Parque Biblioteca España
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ANEXO 2: Informe estadístico Parque Biblioteca La Ladera o León de Greiff 
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ANEXO 3: Informe estadístico Parque Biblioteca La Quintana o Tomas 

Carrasquilla 
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ANEXO 4: Informe estadístico Parque Biblioteca Belén
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ANEXO 5: Informe estadístico Parque Biblioteca San Javier



105 
 

 


