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RESUMEN 

 

La presente investigación y planteamiento se desarrolla en diagnosticar la 

problemática de la actividad cultural histórica de la provincia de Arequipa , 

mediante el siguiente estudio caracterizado en el enfoque cultural que presenta 

actualmente, la conformación de los museos, la forma en que aportan en la 

difusión cultural, en Cuál es el estado del equipamiento, que innovaciones 

tecnológicas presentan,  de qué forma se desarrolla las zonas arqueológicas, entre 

otros, asimismo de este modo Seda el enfoque de la investigación de la nueva 

museología qué se viene desarrollando El Siglo XXI, los nuevos espacios 

flexibles y tecnológicos, espacios que mejoran el servicio de difusión hacia la 

población, generando nuevos lineamiento a necesidades espaciales en el 

desarrollo de la arquitectura museológica, qué refiere trae detalles en la 

investigación del marco análogo, finalmente se pretende en la elaboración de la 

infraestructura del museo arquitectónico arqueológico Y histórico, que produzca 

una solución al tema cultural, dando un cambio visual atractivo generando un 

museo protagonista emblemática y Monumental para la preservación y difusión de 

la cultura. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation and approach is developed in diagnosing the problem of 

the historical cultural activity of the province of Arequipa, through the following 

study characterized in the cultural approach that it currently presents, the 

conformation of the museums, the way in which they contribute in the cultural 

diffusion , in What is the state of the equipment, what technological innovations 

present, in what way the archaeological zones are developed, among others, also 

in this way the focus of the research of the new museology is developed The XXI 

century, the new flexible and technological spaces, spaces that improve the 

service of dissemination to the population, generating new guidelines to spatial 

needs in the development of museum architecture, what refers brings details in the 

investigation of the analogous framework, finally it is intended in the elaboration 

of the infrastructure of the archaeological and historical architectural museum, 

which produces a The solution to the cultural issue, giving an attractive visual 

change, generating an emblematic and monumental protagonist museum for the 

preservation and dissemination of culture.
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INTRODUCCIÓN 

 

 A nivel Sudamérica el Perú es un país con una diversidad cultural bastante extensa, qué 

diversas culturas se desarrollaron a lo largo de la historia, mayor parte fue en el territorio 

peruano desde el litoral bajo hasta la zona tropical alta de Sudamérica, a causa de esto, se 

ubican distintos museos en diferentes departamentos del país, dónde cada una de ellas se 

observa la historia edad y también a través de los hallazgos de los distintas piezas 

arqueológicas qué dan a conocer las culturas que fundaron y desarrollaron en nuestro 

territorio, actualmente el hombre se involucra en conocer el pasado por la gran importancia 

cultural que posee nuestro riqueza cultural. 

De este modo va creciendo el interés turístico de la población local y extranjera por la 

riqueza cultural de cada sitio, también gracias a la información globalizada que se realizan 

hoy en día, redes sociales, internet, el mundo digital los hallazgos arqueológicos 

informados en tiempo real, eso despierta el interés en conocer los detalles culturales, por 

esas razones surge la necesidad espacial de los museos lo cual conlleva la nueva forma de 

difusión la nueva museología, con el objetivo de salvaguardar y difundir la cultura, y de ser 

parte de ella siempre con el compromiso social de preservar nuestra identidad nacional. 

Por esa razón el siguiente y presente estudio da énfasis en la nueva museología de 

Arequipa, por la característica cultural que designó la Unesco reconociendo como 

patrimonio cultural de la humanidad por riqueza cultural y territorial que posee Arequipa, 

que actualmente va cayendo en crisis cultural y las zonas arqueológicas, proponiendo una 

solución a largo plazo con un nuevo museo de equipamiento con soluciones 

arquitectónicas de difusión y preservación de la cultura y asimismo también produciendo 

un cambio visual y atractivo para Arequipa, a través de nuevos espacios con la 

actualización de la tecnología y el nuevo desarrollo espacial que se lleva hoy en día. 
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I. MARCO LÓGICO 

 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Planteamiento general 

A nivel mundial los museos han generado protagonismo en los últimos siglos,  su forma de 

Concepción ha cambiado por el crecimiento de la sociedad y los avances tecnológicos, por 

lo tanto las funciones se han incrementado, llevando a transformarse y a mutación los 

espacios arquitectónicos,  Cómo nuevos espacios con carácter cultural de  difusión, 

ya  perdiéndose los museos tradicionales que anteriormente se concebían en 

recintos  adecuados, Llevándose actualmente con una nueva museología, un ejemplo claro 

el museo de tumbas reales de Sipán,  ubicado en Perú,  qué al tener hallazgos importantes 

de la cultura mochica y por el incremento de la cantidad de turistas Se generó un proyecto 

arquitectónico con espacios amplios adecuados para la difusión y la implementación de los 

avances tecnológicos se emplearon en la construcción. 

En términos generales los museos antiguos, fueron adaptados en lugares improvisados 

adecuados para la difusión de la cultura y la exhibición de restos arqueológicos con el fin 

de salvaguardar la cultura, pero a través del tiempo esa visión ha cambiado enormemente 

pues actualmente los museos no solo se encargan de difundir sino preservar la cultura, por 

medio de esta infraestructura cultural se lleva a la población de sensibilizar y darle a 

conocer cuán importante es la cultura, adecuando sus espacios más modernos  y dándole 

entretenimiento a los habitantes pertenecientes al lugar y de igual forma al público en 

general y turistas entre otros, la diversidad cultural que existe en cada sitio 

Por lo tanto, el Perú es un país caracterizado por la gran riqueza natural y cultural que 

existió a lo largo de los años, actualmente evidenciadas por los hallazgos importantes 

ubicados en el siglo 20 y 21, generando en sí la evolución y el protagonismo de las de los 

museos con una nueva infraestructura que ayuda a involucrarnos con aquello de nuestro 

pasado y comprometernos a preservar en la actualidad. 
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Problema general en el ámbito territorial de Arequipa 

Arequipa histórica ciudad, la provincia de Arequipa es una de las ciudades importantes del 

departamento de Arequipa y Perú, por el desarrollo urbano que se tiene actualmente cuenta 

con una población 1080635, de habitantes de acuerdo al censo realizado el año  2017, 

siendo una ciudad capital del Perú y esto apoya la gran diversidad cultural que tiene 

desarrollado,  que se conformó a lo largo de historia y sin embargo posee una enorme 

problemática en el sector de difusión cultural, por el desarrollo de sus museos que se 

encuentran ubicados la mayoría dentro del centro histórico de la provincia de Arequipa 

generando centralidad de afluencia con el área turística y área comercial, cabe resaltar los 

equipamientos culturales  que actualmente se desarrollan a través de método tradicional 

adaptando espacios. 

Museo 

Arqueológico 

de la UCSM                          

 

Museo Arqueológico José 

maría Morante UNSA                          

 

Museo arte 

contemporáneo 

Museo convento 

la recoleta 

Museo de Arte 

Virreinal de 

Santa Teresa 

Museo de la Ciudad 

de Arequipa 

Museo del Banco 

Central de Reserva 

de Arequipa 

Museo del Monasterio de 

Santa Catalina 

Museo del 

Periodismo Editora 

Perú 

Museo del Tesoro de 

la Catedral 

Museo Histórico 

Municipal de Arequipa 

Museo Santuarios 

Andinos 

Museo Tercera 

Orden Franciscana 

Zona arqueológica 

cerros casapatak - 

huasacache Zona arqueológica buena 

vista sabandia 

Zona arqueológica tocra 

wasi Cayma 

Figura 1 

 Identificación de zona arqueológica y museos Arequipa   fuente: elaboración propia 
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Arequipa cuenta con 15 museos a nivel regional, 4 públicos y 11 privados inscritos en el 

Ministerio de cultura, la gran mayoría ubicándose en la provincia de Arequipa,  resaltando 

en forma de definición los museos nos permiten acercarnos y comunicarnos la formación e 

imagen Cultural, con los que nos sentimos identificados, Así como se observa en la 

provincia de Arequipa la difusión es de forma tradicional, Adaptando espacios como 

casonas, Iglesias, conventos, Resguardando, preservando las piezas arqueológicas dentro 

de los espacios, espacios utilizados de forma flexible no teniendo claro un equipamiento de 

difusión de Siglo 21 referente a este caso, el museo de Pachacamac un ejemplo claro sobre 

un equipamiento netamente cultural Sobre la preservación y difusión de la cultura por su 

desarrollo actual. 

Arequipa manteniéndose todavía en la forma de difusión antigua y tradicional sólo 

contando con algunos museos qué tiene un carácter de equipamiento cultural 

arquitectónicamente siendo uno de ellos el museo histórico municipal de Arequipa ubicado 

en la plaza San Francisco con una rebosante carga de piezas arqueológicas sin ninguna 

proyección para la su ampliación. 

 

Realidad de la problemática. 

Arequipa actualmente de acuerdo al plan de desarrollo Metropolitano  cuenta con tres áreas 

determinadas Cómo zonas arqueológicas intangibles por los hallazgos de fragmentos 

arqueológicos pertenecientes a la cultura incaica churajon, hallándose restos arqueológicos 

en los últimos años, en las tres áreas zonificadas ubicadas en el distrito de Cayma sector 

tocra huasi de igual forma así distrito de Jacobo Hunter sector de kasapac y huasacahe y 

distrito de Sabandía sector de Buenavista Cabe destacar las tres zonas mencionadas son 

protegidas por el Ministerio de cultura Arequipa en conformación con la municipalidad 

provincial que regulan la protección de los siguientes sectores. 

De este modo se realizó la investigación de nivel general cultural de Arequipa a nivel 

específico cultural de cómo se está desarrollando y viendo la proyección a largo plazo del 

sector cultural de Arequipa, cabe observar las tres áreas zonificadas se realizó una 

investigación desde el nivel urbanístico social político y cultural, que presentan diversos 

tipos de complejidad al momento de intervenir urbanamente e arquitectónicamente por lo 

tanto se desarrolló una tabla matriz locazional (cuadro n°1), de esta forma se realiza la 
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investigación en diferenciar de las tres áreas, analizando el terreno, la ubicación, la 

accesibilidad, la problemática, costó de terreno entre otros, llegando en concluir que sector 

se encuentra con mayor problemática, según ellos se calificó qué sector de Kasapac y 

Huasacache ubicado en el distrito de Hunter que contiene mayor problemática en la 

prevención del área arqueológica zonificada por el plan desarrollo metropolitano de 

Arequipa  2016 – 2025 y plan de desarrollo urbano de distrito de Jacobo hunter 2016 – 

2021. Por la mayor Depredación de la zona arqueológica con la irrupción de viviendas 

degradando el área cultural arqueológica qué se tiene como área protegida. 

 

 

 

 

SÍNTESIS DE PROBLEMÁTICA 

Problema general 

Depredación de las zonas arqueológicas con la irrupción de viviendas degradando el área 

cultural arqueológica qué se tiene como área protegida. 

fuente: elaboración propia 

Tabla 1    

Matriz locazional   para la ubicación del proyecto museo  
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Problemas específicos 

• Arequipa no precisa de conciencia en la difusión del valor patrimonial cultural por 

los equipamientos inadecuados en su difusión  

• Invasión de parte de las nuevas viviendas que se asientan en las zonas 

arqueológicas 

• Falta de planificación y ejecución de proyectos en las zonas arqueológicas  

• Falta de ampliación del museo histórico de Arequipa 

• Mayor existencia de museos privados respecto a público 

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

  1.2.1. Objetivo general: 

Plantear un museo arqueológico histórico para mejorar preservación y difusión de la       

cultura arequipeña innovando y adaptando nuevos sistemas de infraestructura de museos y 

Asimismo estableciendo la sostenibilidad del proyecto. 

      1.2.2. Objetivos específicos: 

• Establecer sendas peatonales y ciclovías dentro del sector a intervenir 

urbanísticamente conectando con los bordes de la avenida paisajista donde se 

ubicará el equipamiento 

• Generar actividades recreativas culturales de educación y entretenimiento  

• Diseñar espacios arquitectónicos culturales acorde con los aspectos bioclimáticos 

de Arequipa 

• Identificar las características básicas y contextuales cómo servicios básicos 

accesibilidad uso de suelo zonificación para su desarrollo. 

• Analizar el marco análogo con referente a casos urbanos y casas arquitectónicos los 

aspectos formales espaciales funcionales tecnológicos constructivos sostenible de 

los museos y construcciones relevantes Que continuará en la aplicación de criterios 

en la propuesta arquitectónica. 

• Diseñar espacios abiertos, plaza y parque cultural para el disfrute de la población 

con las áreas recreativas. 
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II. MARCO ANÁLOGO 

2.1. Referentes casos de estudios Urbanos – Arquitectónicos 

Museo Tumbas Reales de Sipán 

• Ubicación: Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N.º 895, Lambayeque 

• Arquitecto: Celso Prado Pastor 

• Área construida: 3.156,45 m² 

• Año: 2002 

Inserción urbana: 

En el año 1987 un conjunto de arqueólogos peruanos logró rescatar y hallar una tumba 

completa de un gobernante del Antiguo Perú, hallado con una serie de ornamentos 

atuendos riquezas enterradas junto con el gobernante el señor de Sipán, fue un hallazgo 

importante para así reedificar la historia original de la cultura mochica. 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, la importancia del espléndido Sepelio, de la tumba del señor de Sipán, en la 

plataforma funeraria, generando un gran impacto en el ámbito académico y una fuerte 

identidad cultural para los peruanos a su vez a la región de Lambayeque convirtiéndose un 

destino turístico de Gran importancia a nivel nacional, actualmente. 

Luego de los hallazgos importantes se inició un proyecto arqueológico con el rescate y 

preservación con el objetivo de conservar y difundir dinámicamente a través de un museo 

siendo así la gestación de una infraestructura. 

 

 Figura 2      

hallazgo de la tumba gobernante señor de Sipán     

Fuente: lavanguadia.com      
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Conceptualización: 

Su proyección del diseño arquitectónico conceptualmente parte de la Inspiración de la 

cultura mochica, las rampas, la forma piramidal, los cortes de taludes, la Inmensidad al 

edificio, el uso del color, plazas hundidas, etc. son características de la arquitectura 

mochica sin embargo el arquitecto tomó como referencia tales detalles para la construcción 

del proyecto, tales elementos icónicos de la cultura mochica en la aplicación 

abstractamente en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis funcional y espacial: 

El edificio contiene tres plantas, donde el arquitecto se inspiró en los recorridos dinámicos 

de la cultura mochica, generando una rampa de acceso hacia el edificio  desde la rúa 

publica, hacia el tercer nivel, logrando acceder a espacios como vestíbulo, hall, entre otras 

áreas de recibimiento, y posteriormente accediendo a circulaciones verticales, escalera y 

ascensor, que invita al visitador recorrer los niveles del edificio encontrando espacios de 

exposición del museo de la cultura mochica y el hallazgo ubicado en el lugar. 

El edificio consta de tres plantas dónde, el arquitecto pretendió dinamizar las plantas, se 

ingresa por una gran rampa que va directamente al tercer nivel llegando al área de 

recepción, espacios de exposición y espacios de conferencias y luego bajando segundo 

nivel a las áreas principales de exhibición y posteriormente bajando a la primera planta se 

ubican los espacios de servicio y a su vez la salida de a la plaza hundida. 

Figura 3      

Forma arquitectónica cultura mochica     

Fuente: sobrehitoria.com      
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  Figura 4      

Planta número 3 museo tumbas reales de Sipán - organigrama 

Fuente: visitavirtual.cultura.com.pe      

Figura 5      

Planta número 2 museo tumbas reales de Sipán - organigrama 

Fuente: visitavirtual.cultura.com.pe      

Figura 6      

Planta número 1 museo tumbas reales de Sipán - organigrama 

Fuente: visitavirtual.cultura.com.pe      
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El proyecto abarca un área total techada de 3156.45 m2 solo el bloque arquitectónico del 

museo, no obstante, tiene un área construida 2248 m2. 

Análisis formal            

El edificio posee una forma piramidal con un recorrido de una rampa al estilo de las 

edificaciones de la cultura mochica, ejemplo huanca de la luna, lo atractivo del volumen es 

que se va separando del volumen principal cuidándose visualmente, la edificación se 

reparte en tres partes que va de arriba hacia abajo volumétricamente se denota claramente 

la diferencia de plantas y su conjugación de pirámides truncadas agudas que son fiel al 

estilo de los santuarios de la cultura mochica.      

los paneles verticales y modulados de colores amarillos inspirados de la arquitectura 

mochica típica, el color rojizo tipo vino teja colores que empleaban la cultura mochica, y 

los aspectos decorativos las réplicas escultóricas de bronce adosadas sobresalientes en la 

inclinación de la forma piramidal.  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7      

cortes arquitectónicos museo tumbas reales de Sipán  

Fuente: visitavirtual.cultura.com.pe      

Figura 8      

Vista frontal, color y detalles museo tumbas reales de Sipán 

organigrama 

Fuente: visitavirtual.cultura.com.pe      
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Análisis constructivo – materialidad 

La construcción fue realizado en el año 2002, el esqueleto del museo básicamente está 

hecho por el sistema a porticado de concreto armado, por la composición de malla de acero 

de tramas rectangulares de acero corrugado y cemento piedra chancada y arena gruesa 

moldeándose de acuerdo al volumen prismático o piramidal qué es el edificio, que está 

trabaja estructuralmente todo el conjunto del edificio a su vez generando poca eliminación 

o abertura por el sistema a porticado las losas también posee el sistema porticado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En los acabados poseen pisos de porcelanato, las separaciones en los espacios de 

exposición son a través de paneles de cartón de yeso (drywall). 

Un aspecto importante de la sala de exposiciones, poseen tipos de mobiliario para exponer 

restos arqueológicos, vitrinas adosadas, paneles adosados, vitrinas empotradas y finalmente 

maquetas escultóricas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9      

Fotografía tomada en el proceso constructivo  

Fuente: mimoleskinearquitectonico.com      

Figura 10      

Vista interior de área de exposiciones   

Fuente: go2peru.com      
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Museo Interactivo de la Historia de Lugo  

• Ubicación: Av. Infanta Elena, s/n, 27003 Lugo, España 

• Arquitectos: Nieto Sobejano arquitectos 

• Área construida: 

• Año: 2011 

Inserción Urbana 

Antes que se realizará la obra, en el lugar se albergaban estructuras industriales, 

relativamente el sitio está alejado del centro histórico de Lugo, los arquitectos nieto 

sobejano le dieron una característica única local de importancia para el desarrollo industrial 

histórico, actualmente es un punto importante de llegada para los visitantes de la ciudad 

por el desarrollo de una infraestructura a nivel urbano. 

 

 

 

 

 

CUADRO SÍNTESIS Y APORTE DEL CASO ESTUDIADO 

La infraestructura arquitectónica, como elemento principal de diseño, es la concepción de 

las pirámides truncadas de la cultura mochica, de igual forma las circulaciones verticales, 

lo interesante es el acceso que genera hacia el tercer nivel por una enorme rampa, de esa 

forma pretende al visitador en recorrer todo el contenido de los espacios ubicados en los 

niveles, dando una experiencia única del museo. 

VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Concepción arquitectónicamente de acuerdo 

al lugar, e importancia a la cultura mochica 

Sistema funcional muy bien planteado sobre 

el recorrido del edificio  

La construcción es a base de concreto 

armado por la forma arquitectónica muy 

particular, no obstante, un sistema 

constructivo bastante costoso.  

Tabla 2     

Cuadro de síntesis y aporte del caso estudiado    

Fuente: elaboración propia      

Figura 11 Caracterización urbana     

Fuente: archdaily.com.pe     
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Conceptualización: Paisajismo 

En relación al paisajismo, podría parecer gran reto en generar un proyecto arquitectónico 

en el paisaje pero cabe resultar, este es el caso en relacionar el paisaje con la arquitectura, 

en ese sentido propone un  parque museo o museo parque está asociada con una serie de 

espacios verdes como si fuera un jardín y a su vez adecuando la arquitectura industrial en 

forma de torres como si fuera árboles en medio de un jardín ocultando los espacios 

planteados, estacionamiento, sala exposiciones, zonas de servicio, conformado una 

continuidad de los espacios verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis formal                                                                                                       

En relación a la volumetría se representa Torres que Emergen del jardín, Asimismo las 

torres están recubiertas con mallas de acero córtex, el uso de acero es una parte importante 

del proyecto por el desarrollo industrial histórico que anteriormente existía, las torres 

incorporan iluminación artificial de forma de faroles iluminan todo el jardín durante la 

noche. la iluminación se logra a través del material liviano del acero corten. 

Dentro de la composición arquitectónica se observa todo el conjunto un juego de llenos y 

vacíos, por los vacíos en formas circulares que dan vida, que a través de ella hace el 

ingreso de aire y iluminación hacia los volúmenes llenos, que se ubican en mayor 

porcentaje debajo de la planta jardín. 

Figura 12      

Vista del conjunto arquitectónico museo de lugo   

Fuente: archdaily.com.pe     
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Análisis Funcional Espacia 

 En relación a la función el museo se organiza sobre una planta jardín y planta 

semienterrada que se encuentran la parte baja del jardín, iluminadas a través de patios 

circulares qué se inserta la luz natural a los espacios interiores controladas 

independientemente, cabe resaltar existe un círculo principal como si fuese sustraído en el 

jardín qué funciona a nivel espacial e ingreso, en forma de escalonamiento de la parte del 

jardín hacia la parte de los espacios planteados, zonas de recepción, zonas de exposición, y 

de zonas de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de exposición posee una mayor altura por el planteamiento de una doble altura y que 

se denota una jerarquización del proyecto, desarrolla la gran importancia que cumple 

Figura 14    

planimetría arquitectónica del museo de Lugo   

Fuente: archdaily.com.pe     

Figura 13      

Vista de cortes arquitectónicos del museo de Lugo   

Fuente: archdaily.com.pe     
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funcionalmente y espacialmente la torre planteada, y qué se denota desde el exterior un 

elemento simbólico que ilumina durante la noche todo el espacio jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis constructivo – materialidad 

en cuestión al proceso constructivo del museo interactivo de Lugo posee una variedad de 

materiales en la aplicación y construcción del edificio, cómo concreto armado, estructura 

metálica, paneles de yeso, todos estos materiales son utilizados en diferentes espacios, 

cómo la torre que emerge del jardín que está envuelta  todo el exterior  por planchas ligeras 

de acero corten, facilitando la iluminación artificial durante la noche, y la parte soterrada 

está compuesto básicamente por hormigón armado para su soporte estructural y 

 

• Circulación  

• Área de exposición 

• Área de servicios 

• Jardín patio 

 

 

 

Circulación 

vertical 

 

 

 Sala de conferencias 

 

 

 

Área de exhibiciones  

 

 

 

Área principal exposiciones   

 

 

 

Iluminación natural vertical 

 

 

 

Cafetería  

 

 

 

Figura 15      

Conformación de espacios, planta baja museo de Lugo   

Fuente: elaboración propia - fotos archdaily.com.pe     
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planteamiento del jardín, la iluminación del interior es a través de mamparas o muros 

cortina para la iluminación natural de los espacios qué se encuentran soterrados. 

el techo del museo está compuesto por diferentes capas para poder así generar el área 

verde, qué se tiene cuenta con un grosor de 1.08 m y una composición de, hormigón 

armado, losa maciza, estructura metálica, geomembranas y finalmente tierra negra para el 

crecimiento del área verde qué se instaló en todo el parque o jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO SÍNTESIS Y APORTE DEL CASO ESTUDIADO 

Es un proyecto bastante interesante por la forma de integración urbanísticamente ya que se 

desplaza del centro histórico de Lugo, y se interviene un lugar de carácter histórico 

industrial y en la elaboración de proyecto mantiene la estructura metálica como elemento 

importante en la construcción por el carácter histórico en proyecto tomara tales criterios de 

intervención   

VENTAJAS  DESVENTAJAS 

+Integración urbana razonable  

+Descentralización de centro histórico  

+Iluminación vertical horizontal 

 

+Inexistencia de rampa para usuario 

discapacitado 

+Uso de escaleras en exceso 

+Sistema costoso muros de concreto 

Tabla 3     

Cuadro de síntesis y aporte del caso estudiado    

 

Fuente: elaboración propia     

Figura 16      

Fotografías del proceso constructivo del museo de Lugo    

Fuente: archdaily.com.pe     
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Museo de Sitio Pachacamac 

• Ubicación: Lurín, Perú  

• Arquitectos: Llosa Cartagena arquitectos 

• Área construida: 3028 m2 

• Año: 2015 

Reseña general 

El museo de sitio de Pachacamac se construyó con el objetivo y la finalidad de preservar el 

complejo arqueológico de Pachacamac, y también por los diversos objetos prehispánicos 

que se hallaron en las áreas de esparcimiento del complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto fue elaborado y diseñado por el estudio de llosa Cartagena arquitectos, dónde 

se propusieron el gran reto de resolver y construir una arquitectura moderna, dónde existía 

un museo de sitio natural, respetando el patrimonio arqueologico y el contexto natural sin 

realizar cambios en la nueva imagen visual del santuario y el nuevo edificio. 

Inserción Urbana  

El diseño del proyecto fue desarrollado desde la perspectiva de relacionar el territorio 

analizando los trazos topográficos y plantear un museo moderno, sin alterar el contexto y 

el entorno natural que posee el complejo arqueológico de Pachacamac y como objetivo fue 

la integración del proyecto arquitectónico y se logró gracias a la decisión en tomar las 

líneas topográficas como elemento principal para la conformación del conjunto, de igual 

forma ubicado en una zona estratégica para la protección del ámbito territorial del 

complejo arqueológico de Pachacamac. 

Figura 17      

Complejo arqueológico Pachacamac     

Fuente: pachacamac.cultura.pe  



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis funcional 

El proyecto a nivel general está compuesto por tres zonas o tres sectores, qué cada uno de 

ellos tiene cierta importancia por la conformación ambientes en diferentes alturas de la 

topografía, en esencial estos sectores están conectados por medio de recorridos y rampas 

de conexión. 

Sector 1 es el sector más próximo al museo ya que se encuentra el acceso principal, 

también está compuesto el sector, con ambientes, de boletería, recepción área de primeros 

auxilios, tópico, servicios higiénicos y finalmente la distribución a los diferentes sectores. 

 

 

 

 

 

 

  

Sector 1 ingreso  Sector 2 exhibición  

Sector 3 servicios  

Figura 18      

Vista tridimensional del museo de sitio Pachacamac     

Fuente: arquine.com  

Figura 19      

Análisis funcional y espacial del museo de sitio de pachacamac     

Fuente: elaboración propia - fotografías y planos archdaily.com 
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En el sector 2 ubicamos los espacios de sala de exhibiciones y exposiciones que es un 

ambiente ubicado en el centro del conjunto arquitectónico, destacado funcionalmente la 

relación con los diferentes sectores por medio de recorridos y rampas de acceso y la 

conformación de un espacio abierto qué le da cierta proporción. 

 

 

 

 

Sector 3 sector que se ubica en la parte más baja del conjunto y también de acuerdo a la 

topografía, se ubica en espacios como depósitos para el área de exposición, tiendas talleres, 

cafetería para el área de servicio de los visitantes, y así también una plaza en la parte final 

nombrado como maría rostworowski, un espacio para compartir los hallazgos 

arqueológicos del complejo arqueológico de Pachacamac. 

Análisis forma 

En esencia volumétrica el proyecto presenta fragmentaciones en forma de alas que van 

construyéndose en la topografía y generando programas diferentes, a su vez quiebres para 

la circulación y el desplazamiento a través de rampas qué recorren y conectan a los 

diferentes espacios qué se encuentran en diferentes niveles, y la plaza principal se generó 

una reconstrucción de la topografía, manteniendo el carácter simbólico del complejo de 

arqueológico de Pachacamac la generación de andenes a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20      

Corte rampa de ingreso hacia la sala de exhibición museo de sitio Pachacamac     

Fuente: archdaily.com 

Figura 21      

Cortes anteproyecto, vista de la inserción topográfica.  

Fuente: archdaily.com 
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La esencia del proyecto es el volumen central qué se encuentra en el conjunto, es un 

espacio para la exhibición y exposición de los hallazgos arqueológicos y la exposición de 

la historia del complejo arqueológico de Pachacamac, el volumen presenta un enorme 

voladizo que por medio de esta se ingresa, y si mismo se observa la enorme celosía de 

concreto que ilumina al ingreso al espacio. 

Análisis constructivo 

 En cuanto sistema constructivo el museo de sitio de Pachacamac está ejecutado todo el 

conjunto con concreto armado la cual beneficia en lograr enormes luces como se puede 

observar en la sala exposición, el enorme voladizo, el quiebre que genera y la iluminación 

qué es a través de celosías de concreto, y la forma arquitectónica única, este sistema 

básicamente es a base de la composición del mallado de acero corrugado en forma de 

trama y cemento con piedra chancada y arena gruesa presentando así un sistema 

constructivo eficaz y fuerte estructuralmente ante un evento sísmico. 

 

 

 

 

 

 

En acabados, exteriormente presenta La pureza del concreto dándole un tratamiento al de 

acabado final, interiormente la utilización de colores fríos la composición de vitrinas 

negras y colores claros del espacio. 

 

 

 

 

 

Figura 22      

Fotografía en la etapa de la construcción del museo de sitio de Pachacamac 

Fuente: archdaily.com 

Figura 23      

Fotografía finalización de la infraestructura museo de sitio de Pachacamac 

Fuente: archdaily.com 
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Museo Histórico de Chikattsu – Asuka  

• Ubicación: Osaka – Japón parque histórico de Osaka  

• Arquitectos: Tadao ando 

• Área construida: 3.407 m2 

• Año: 1991-1994 

Reseña histórica  

los siglos 18 y 19 en la región de chikattsu fueron descubiertos más de 200 montículos de 

tumbas funerarias, y de igual forma 4 tumbas imperiales en el parque histórico de chikattsu 

que actualmente está protegido por el gobierno de japón. 

el museo fue construido en medio de las tumbas qué fueron descubiertas en los en los 

siglos mencionados estos hallazgos importantes fueron pertenecientes a la cultura kunfu, 

cómo acontecimientos de grandes testimonios históricos que observaron los arqueólogos. 

Inserción arquitectónica 

el proyecto arquitectónico ubicado en asuka sakai específicamente afueras de chikattsu 

asuka, en el parque histórico de chikattsu, el proyecto arquitectónico se genera por la gran 

importancia de los hallazgos de la cultura kunfu, el arquitecto Tadao Ando realizó la 

intervención arquitectónicamente dentro de los hallazgos ubicados, para así darle la 

importancia y el conocimiento de la cultura a través una infraestructura de museo. 

TABLA SÍNTESIS Y APORTE DEL CASO ESTUDIADO 

El proyecto arquitectónico como prototipo es un museo moderno y contemporáneo 

arquitectónicamente que relaciona muy bien con el entorno natural sin modificarlo 

bruscamente y buscando un equilibrio visual entre el santuario y la obra, donde aporta al 

proyecto la forma de integración al lugar respetando el entorno y contexto.  

VENTAJAS  DESVENTAJAS 

tenemos la adaptabilidad de formas 

arquitectónicas resistencia a antes fuerza 

sísmica resistencia al fuego requiere poco 

mantenimiento 

Sistema constructivo es a base de concreto 

armado por las grandes aberturas y 

voladizos que posee la infraestructura 

arquitectónica. 

 

Tabla 4 

tabla de síntesis y aporte del caso estudiado    

 

Fuente: elaboración propia  
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Análisis funcional 

El proyecto está desarrollado por tres plantas, antes de acceder al museo se atraviesa el 

parque histórico de chikattsu, se atraviesa una colina llegando al lago en la que se ve la 

cascada frente al lago, se ubica el área de estacionamiento y acceso al museo. 

No obstante, al acceder hacia el museo se hace a través de una rampa que va directamente 

al segundo nivel, ingresando a los ambientes de área de lobby, la recepción del museo, 

tienda, biblioteca, y la sala de exposiciones. 

En la planta baja se ubican espacios principales del museo como la sala exposición 

principal, la sala de exposiciones auxiliar, el área de investigación y conservación, el foyer 

y una sala múltiple, todos organizados por medio del lobby que está ubicado centralmente. 

planta de techo podemos ubicar una enorme escalinata a la parte alta generando así un 

mirador al lago y al parque histórico de chikattsu. 

 

 

 

 

Planta de techo  

 

 

 

Planta baja 

 

 

 

Segundo nivel 

 

 

 

1. Lobby  

2. Sala de exposiciones 

3.  Biblioteca 

4. Recepción del museo 

5. Tienda 

6. Sala de exposiciones 

auxiliar 

7. Foyer  

8. Sala 

9. Área de investigación y 

conservacion 

 

 

 Acceso rampa y escalera 

Escalera diagonal 

Escalera vertical 

Circulación interna 

Circulación privada 

 

 

 

Figura 24      

Análisis de plantas denominación de espacios y circulaciones 

Fuente: elaboración propia - es.wikiarquitectura.com 
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Análisis volumétrico  

Formalmente la volumetría está compuesta por un enorme bloque de hormigón apoyándose 

jerárquicamente por una gran torre incrustado en el bloque de hormigón, los volúmenes 

puros y carencia decorativa, denominado exaltación a las tradiciones y cultura japonesa, 

cabe destacar que el visitante tiene el control del edificio por la gran escalinata que posee 

el gran porcentaje del techo de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que los volúmenes propuestos exteriormente son volúmenes puros sin 

ornamentos donde el contexto y el tema de las tumbas son los protagonistas, en la cual el 

arquitecto Tadao ando le no le quita tal protagonismo sino plantea cómo reinterpretación 

del edificio en forma de colina la cual conduce a una zona privilegiada dónde es posible 

ver todas las áreas y en la parte central se muestra y que resalta un monolito sobre la 

escalinata monumental del edificio. 

 

 

 

 

 

Análisis constructivo 

El museo está construido a base de concreto armado de sistemas placas, columnas y losas a 

base de estructura tejidas en mallas en forma de trama y cemento, piedra chancada y arena 

Figura 25      

Vista aérea del proyecto 

Fuente: es.wikiarquitectura.com 

Figura 26      

Análisis formal del proyecto museo chikattsu 

Fuente: es.wikiarquitectura.com 
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gruesa, está se observa desde el exterior, logrando así una pureza formal con el material 

empleado con la intención de generar una imagen de ruina o tumba. 

 

 

 

 

 

 

 

El techo del edificio esta recubierto de adoquines de granito Mikague típico de la región de 

asuka convirtiéndose en una escalinata hacia el mirador que plantea el arquitecto para 

observar el parque histórico de chikattsu. En los pisos Se aprecia la utilización de madera 

para ayudar y brindar calidez al espacio de concreto y barandas de aluminio Se 

caracterizan por su simplicidad 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO SÍNTESIS Y APORTE DEL CASO ESTUDIADO 

En términos generales el echo arquitectónico plantea un recorrido de escalonamiento 

hacia la parte superior, que va directamente a la segunda planta, de esa forma le da 

importancia a la funcionalidad del proyecto, y formalmente integrándose al lugar, 

Asemejándose en color y textura al contexto. 
VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Propone una relevación a las tumbas que 

hallaron en lugar y a si generando volumen 

simétrico como elemento jerárquico 

espacio central de exposición 

Juego de luces y sombras 

Sistema de escalonamiento sin escala 

humana sin sistemas de seguridad 

Volumen llamativo inaccesible 

Sistema constructivo costoso  

  

Figura 27      

Etapa construcción museo chikattsu 

Fuente: es.wikiarquitectura.com 

Figura 28      

Fotografías de análisis y descripción del proceso constructivo 

Fuente: es.wikiarquitectura.com 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5     Cuadro de síntesis y aporte del caso estudiado    
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           2.2.1. Matriz comparativa de aportes de casos 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

ANÁLISIS 

CONTEXTUAL 

Se planteo el 

museo por los 

hallazgos 

importantes de la 

cultura mochica 

En relación al 

contexto plantea 

un parque museo 

o museo parque 

que genera 

espacio público 

tipo jardín 

Tiene una 

relación estrecha 

con parque 

arqueológico de 

Pachacamac y la 

inserción 

topográfica. 

Se proyecta en el 

contexto cultural 

de chikkatsu por 

los hallazgos y la 

importancia de 

parque nacional 

de asuka. 

ANÁLISIS 

BIOCLIMÁTICO 

Posee una 

estructura 

bastante rígida la 

iluminación en la 

parte posterior del 

proyecto 

Genera la 

implementación 

de la ventilación 

cruzada y la 

iluminación 

natural a través 

de vacíos 

Tiene una buena 

orientación esto 

beneficia en la 

iluminación y 

ventilación del 

proyecto. 

Está ubicado en 

el parque 

nacional de 

isukalo lo cual 

presenta cierto 

confort 

ambiental al 

proyecto 

ANÁLISIS 

FORMAL 

El edificio posee 

una forma 

piramidal rasgos 

de la cultura 

mochica y la 

implementación 

del recorrido 

rampa de acceso y 

la plaza hundida. 

En lo formal 

propone las 

torres que 

emergen del 

jardín qua su vez 

dan iluminación 

artificial de 

noche, que están 

recubiertos con 

acero córtex. 

El proyecto 

presenta 

fragmentaciones 

en forma de alas 

que a 

acondicionando 

a la topografía 

del lugar 

El edificio es un 

bloque de 

hormigón en 

medio del parque 

lo cual se integra 

al paisaje sin 

ganar 

protagonismo 

ANÁLISIS 

FUNCIONAL 

El edificio consta 

de tres plantas que 

dinamiza la 

plantas por el gran 

recorrido que 

genera accediendo 

desde la tercera 

planta. 

En lo funcional 

la planta baja se 

genera una serie 

de actividades 

del museo y la 

planta jardín la 

continuidad del 

espacio verde 

El proyecto está 

compuesto por 

tres sectores que 

van bien 

organizados en 

la topografía 

Se desarrolla a 

través de tres 

plantas que se 

accede desde el 

parque hacia 

tercer nivel 

recorriendo tales 

espacios.  

 
Tabla 6     matriz comparativa de aportes 
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 III. MARCO NORMATIVO 

3.1 Norma aplicado según el PDM_PUD 

Según el marco normativo se verificará la zonificación y la reglamentación desarrollado 

por el PDM de Arequipa y el PUD del distrito Jacobo hunter, y posteriormente se realizará 

los trámites administrativos correspondientes para funcionamiento del proyecto 

arquitectónico cultural.  

    3.1.1 Según el PDM ( plan de desarrollo metropolitano) de Arequipa 2016-2025 

a) RDB (Zona de Densidad Baja): Según el PDM está identificado a las viviendas o 

residencias, conformadas de forma individual generando su poca concentración 

poblacional de viviendas unifamiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el PDM de Arequipa 2016 - 2025 se le asigna el área de proyecto Cómo zona de 

residencia con densidad media RDB en la cual deberán cumplir con el RNE y parámetros 

urbanos para su establecimiento dónde normatiza como altura de edificación, retiros 

mininos, porcentaje de área libre, perfiles etc. de las áreas adyacentes. 

b) USOS COMPATIBLES                                                                                             

El área intervenir presenta una zonificación como zona de residencia con densidad 

media RDB, Asimismo tal normativa existe el cambio de uso compatible cómo se 

CV y ZR qué son comercio vecinal y zona de recreación. 

Figura 29      

Zonificación del PDM de Arequipa 2016-2025 

Fuente: plan de desarrollo metropolitano Arequipa 2016-2025 (PDM) 
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Definición de CV – ZR en la compatibilidad de usos 

• Zona de Comercio Vecinal: es un tipo de comercio especialmente para el 

consumo diario, alimentos de primera necesidad, con funciones locales 

establecidos dentro de sectores o distritos. 

• Zonas de Recreación: el ZR son áreas recreativas como parques , plazas, 

juegos infantiles, lugares deportivos, un puntos importante que menciona el 

impla sobre las áreas agrícolas  zonificadas como zonas recreativas, se 

mantendrá estable su preservación hasta que se plantee planes de 

integración, planes específicos que  validara el impla para su desarrollo. 

 3.1.2 Investigación Según el PUD (plan de desarrollo urbano) distrital de Jacobo 

hunter 2016 - 2021  

Zona de Densidad Baja: Según el PDM está identificado a las viviendas o residencias, 

conformadas de forma individual generando su poca concentración poblacional de 

viviendas unifamiliares, asimismo se realizó la investigación del cuadro normativo 

verificando reglamentado de RDB del distrito de Jacobo hunter  

  

 

Tabla 7 

Cuadro de normalización RDB y cambio de usos compatibles - PDM 

Fuente: PDM de Arequipa 2016-2025 
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Figura 30      

Zonificación del plan de desarrollo urbano Jacobo hunter 2016-2025 

Fuente: plan de desarrollo urbano Jacobo hunter 2016-2025 (PUD) 

Tabla 8 

Cuadro de normalización RDB y cambio de usos compatibles - PDU 

Fuente: plan de desarrollo urbano Jacobo hunter 2016-2025 (PUD) 

Tabla 9 

Cuadro normativo zonificación comercial 

Fuente: plan de desarrollo urbano Jacobo hunter 2016-2025 (PUD) 
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3.2 Conclusión  

referente a normatividad: 

En referente a la normatividad que se tiene del PDM Arequipa 2016 - 2025 y el PUD 

Jacobo hunter 2016 - 2021vemos y observamos claramente una relación bien acordada en 

lo que es la zonificación, determinando Cómo zona de residencia media, observamos 

también los usos compatibles cómo CV (comercio vecinal) ZR (zona de recreación), por lo 

tanto optamos por hacer el cambio de uso a zona de recreación siendo idóneo para el 

proyecto que se pretende desarrollar y también se verá  el IMPLA(instituto municipal de 

planeamiento territorial de Arequipa). Para generar el cambio de uso correspondiente, y el 

funcionamiento de la infraestructura de museo a nivel territorial. 

En relación a cambio de uso se generar a partir de RDB (zona de residencia baja) a ZR 

(zona de recreación) y finalmente a ZRE-PP (zona de reglamentación especial de valor 

patrimonio paisajístico), verificando el cuadro de compatibilidades de cambios de usos 

desarrollado por el IMPLA (instituto municipal de planeamiento territorial) de Arequipa. 

(ver tabla n°11)  

Posteriormente se verifico la definición ZRE-PP que menciona lo siguiente, son 

planteamiento estratégicos  ubicados e pueblos tradicionales, que existe una conexión con 

el contexto y el entorno, que afirma también los parámetros urbanísticos del impla..  

Tabla 10 

Cuadro normativo usos especiales zonas de reglamentaciones especiales 

Fuente: plan de desarrollo urbano Jacobo hunter 2016-2025 (PUD) 
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3.3. Reglamento nacional de edificaciones RNE- PERU 

Norma A.010 condiciones generales de diseño 

La norma A 0.10 establece una serie de criterios y requisitos mínimo, que deberemos 

involucrar en el planeamiento de las edificaciones, pactado en artículo 5° de la norma G 

0.10 del título en el presente reglamento. 

Los proyectos tendrán que proponer soluciones innovadoras, la cual deberán formar 

calidad arquitectónica, funcionalmente, y estéticamente, con una buena condición de 

seguridad de igual forma un eficiente proceso constructivo en la selección de materiales de 

calidad.   

En las edificaciones se plantearán soluciones adecuadas a las características bioclimáticas, 

clima, asoleamiento, entre otros, asimismo deberán cumplir con las condiciones mínimas, 

de alturas mínimas, escalera de emergencia, ancho de circulaciones, rampas mínimas al 

12% de pendiente, dimensiones de estacionamientos entre otros que deberán ser revidados 

antes del planteamiento del proyecto. 

La norma recomienda que las edificaciones desarrollaran en entorno a largo plazo, como 

vías, Servicios para la edificación, estacionamiento renovación urbana y zonificación 

integro a largo plazo. 

Tabla 11 

Cuadro compatibilidades - IMPLA 

Fuente: IMPLA (instituto municipal de planeamiento)  territorial de Arequipa 
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Norma A.130 seguridad: 

Las edificaciones en condiciones de seguridad deberán tener presente en la selección de 

materiales (tipo de riesgo, carga combustible etcétera, todos los materiales deberán contar 

con el certificado de calidad, asimismo deberán cumplir con los aforamientos de cada 

espacio, deberán cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y prevención que la 

siguiente norma tiene como objetivo de proteger a los visitantes, de igual forma preservar 

la edificación el período de tiempo determinado. 

La presente Norma es solo aplicable para edificaciones nuevas construidas en la presente 

Norma actual del reglamento Nacional de edificaciones. 

Norma A.120 referente accesibilidad para personas con discapacidad 

El principal objetivo de esta norma es la adecuación de la accesibilidad, para las personas 

con discapacidad, en la integración de proyectos, con la adecuación obligatoria en el 

diseño proyectual. 

De norma es de carácter obligatorio para las edificaciones de carácter público y privado 

sean conjuntos residenciales, equipamientos, etc., con el objetivo de generar accesibilidad 

a las personas con discapacidad, dónde el área de acceso deberá cumplir qué los pisos 

deberán estar estables, iguales, tener materiales antideslizantes y tener los anchos mínimos 

requeridos que la presente norma establece en el artículo 5. 

Norma A.090 referente a servicios comunales 

El objetivo de esta norma es el establecimiento de la relación, de las actividades de servicio 

público y actividades de residencia viviendas, una correcta funcionalidad con la comunidad 

asegurando seguridad integral del equipamiento. De esta forma esta norma viabiliza como 

premisa de diseño al planteamiento del museo arqueológico e histórico de Arequipa. 

La norma a 0.90 refiere a las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de una 

edificación destinada a prestar servicios comunales, dónde establece cálculos de 

aforamiento de los diferentes espacios que se tiene una edificación de servicio comunal, 

establece el cálculo por una cantidad mínima de metro cuadrado de por persona qué se 

refleja en el siguiente cuadro. 
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Los Una recomendación de la A 090, en cuanto a los proyectos que abarquen a más de 500 

personas, contaran con un estudio de impacto vial, solucionando el acceso y salida de 

vehículos, sin aglomerando en la vías de circulación. 

La infraestructura edificatoria para servicios comunales, estarán desarrolladas de servicios 

sanitarios para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso y cantidades. 

 

 

 

Norma A.140 referente a bienes culturales inmuebles y zonas monumentales: 

“La norma tiene como finalidad establecer la ejecución de obras en bienes culturales 

inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación del espacio urbano y 

del patrimonio arquitectónico cultural inmueble.” (RNE, NORMA A.140, 2006, pág. 1) 

“la presente norma es complementaria a las demás normas del presente Reglamento 

referentes a las condiciones que debe tener una edificación según el uso al que se destina, y 

SERVICIOS COMUNALES  RNE A.090 SERV COMUNAL ART 11 AFORO  

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  10.0 M2 por persona  1 persona por asiento  

AMBIENTES DE REUNION  1.0 M2 por persona  

AREA DE EXPECTADORES DE PIE  0.25 M2 por persona  1 persona por asiento  

RECINTOS PARA CULTOS  1.0 M2 por persona  

SALAS DE EXPOSICION  3.0 M2 por persona  1 persona por asiento  

BIBLIOTECAS, AREAS DE LIBROS  10.0 M2 por persona  

BIBLIOTECAS, AREAS DE LECTURA  4.5 M2 por persona  

ESTACIONAMIENTO DE USO GENERAL  16.0 M2 por persona  1 persona por asiento  

NUMERO DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES 

De 1 a 6 empleados 1L – 1U – 1L 

De 7 a 25 empleados 1L – 1U – 1L 1L – 1L 

De 26 a 75 empleados 2L – 2U – 2L 2L – 2L 

De 76 a 200 empleados 3L – 3U – 3L 3L – 3L 

Por cada 100 empelados adicionales 1L – 1U – 1L 1L – 1L 

Tabla 12 

Cálculo de aforamiento de espacios según norma A 0.90 

Fuente: RNE A. 0.90 – elaboración propia 

Tabla 13 

Cálculo de servicios higiénicos según norma A 0.90 

Fuente: RNE A. 0.90 – cuadro elaboración propia 
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se complementa con las directivas establecidas en los planes urbanos.” (RNE, NORMA 

A.140, 2006, pág. 1)  

“Según la norma A.140 se plantera un Conjunto Monumental que es una construcción, 

aisladas o reunidas, que, por razones de su arquitectura, unidad e integración al paisaje, 

tengan un valor histórico, científico o artístico.” (RNE, NORMA A.140, 2006, pág. 1) 

“El Instituto Nacional de Cultura es el organismo rector responsable de la promoción y 

desarrollo de las manifestaciones culturales del país y de la investigación, preservación, 

conservación, restauración, difusión y promoción del Patrimonio Cultural de la Nación.” 

(RNE, NORMA A.140, 2006, pág. 2) 

“Los Gobiernos Regionales, Municipios Provinciales y Distritales, tienen como una de sus 

funciones promover la protección y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, dentro 

de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos.” (RNE, 

NORMA A.140, 2006, pág. 2) 

Requisito indispensable en el planteamiento y Ejecución de obras en monumentos y 

ambientes urbano monumentales. 

“Los proyectos de edificaciones nuevas en zonas monumentales, deberán tener, además de 

los requisitos establecidos en la Norma GE 020 del presente Reglamento.” (RNE, NORMA 

A.140, 2006, pág. 3) lo siguiente: 

• Fotografías de los inmuebles colindantes; 

• Fotografías de la calle donde se va a edificar; y 

• Plano del perfil urbano de ambos frentes de la calle 

• donde se ubica el predio, incluyendo la propuesta. 

Ministerio de cultura reglamento de funciones y organización. 

De acuerdo a las labores del Ministerio de cultura en el Art, 63 al 68 se refiere a las 

edificaciones de museo en fomentar la promoción y difusión elencos nacionales, De igual 

forma la dirección general fiscalización, control y supervisión que tienen como funciones 

administrativas el ministro de cultura en la edificación cultural. 

. 
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IV. FACTORES DE DISEÑO 

4.1 Contexto  

   4.1.1 Descripción de la región 

El departamento de Arequipa tiene una población 1 382 730 habitantes, es el cuarto 

departamento más poblado a nivel nacional de Perú, es parte de la república del Perú, y 

está ubicado geográficamente en la sierra sur del país. la ciudad más poblada es la 

provincia de Arequipa, contiene una densidad demográfica de 21,8 Hab/km².  

“cuenta con 528 km de costas en el océano pacífico el litoral regional más extensa en 

comparación de los departamentos en zonas costeras, entretanto la región interior andina 

presenta valles escarpados y cañones.” (enciclopedia.org, s/f, parrafo tercero) 

“tiene ocho provincias, de las cuales las más desarrolladas por el volumen de sus 

contribuciones económicas es la provincia de Arequipa, islay y Caylloma.” 

(enciclopedia.org, s/f, parrafo cuarto) 

En su economía posee a cerro verde, el puerto de Matarani, petroquímica, la mina tía 

maría, y la agricultura, que genera grandes aportaciones en la promoción de trabajo y el 

desarrollo de infraestructura de Arequipa, por el ingreso monetario.  

Turísticamente posee las playas de camana, Mollendo, puerto de quilca, seguidamente los 

valles de la colca y el damero histórico de Arequipa y declarado patrimonio cultural de la 

humanidad otorgado el año 2000 por la UNESCO, que genera importancia turística.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31      

Marca de Arequipa verificación de la gran diversidad cultural 

Fuente: el buho.pe 
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En cuanto al desarrollo del proyecto estará ubicado en la provincia de Arequipa, distrito de 

Jacobo hunter, al borde de las áreas arqueológicas de husacache y casapatak por la gran 

historia perteneciente a la cultura churajon, hallados en el año 2017 donde se llega a 

conocer nuevos descubrimientos, sobre los primeros asentamientos de civilizaciones que 

antiguas en el territorio de Arequipa.   

  4.1.2 Evolución histórica de Arequipa  

El progreso de los pueblos fue vinculado con el agua, por el valioso recurso, ya que este es 

un factor importante en la selección de sitios para ubicar industria y el incremento de los 

centros urbanos y zonas agropecuarias, el chili ha contribuido a definir la configuración 

morfológica de la ciudad. 

En época incaica Mayta Capa, acentuó el dominio del imperio incaico a las regiones del 

actual sur del Perú, uniéndose a los templados valles de Arequipa, donde abundaba la 

vegetación silvestre, por la alimentación del rio chili conformaron su agricultura en los 

bordes, para alimentación de su población. (issu, 2020) 

el inca aprueba la fundación de la ciudad en 1122, es así que llegaron a Arequipa 3000 

familias que conformaron las llamadas Chimpas (poblados en la orilla del rio) como, Cayma, 

Paucarpata, Characato, Tingo y más, en la ciudad capital se estableció en el paraje 

denominado Lloclla de San Lázaro. (issu, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 En el mismo lugar años después (1538) los españoles se asientan para luego fundar en 1540 

la villa hermosa de Arequipa; dotándola de una trama urbana hipodámica como canon 

urbano traído el viejo continente. (issu, 2020) 

Figura 32      

Domino del imperio incaico en tierras arequipeñas 

Fuente: encuentro.pe 
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El rio, fue el punto inicial de fundación como ciudad, a lo largo de su extensión se fueron 

adosando las tramas urbanas como el damero español tipo cuadricula, o vallecito con su 

trama radial, estableciendo una estructura cada vez más compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha evidenciado que el transcurso de los años, la ciudad ha ido creciendo y por ende 

aumentando su área, relegando a la periferia el área agrícola, área que se reduce 

considerablemente 

  4.1.3. Reseña histórica de Jacobo hunter  

Periodo pre-inca Según el libro la reseña historica de jacobo hunter, (2015)  

En la Arequipa Prehispánica de acuerdo a los estudios y descubrimientos 

efectuados por Monseñor Leónidas Bernedo Málaga, la primera ciudad existente en 

la zona de Arequipa, estuvo ubicada en Casa-Patak, colindante con los cerros 

"Ccaccallinca" y "Huacucharra", quienes albergaron a una importante ciudadela 

pre-inca cuyo territorio trascendía el valle central del Chili: Casa-Patak, donde hoy 

se ubican varios asentamientos poblacionales que conforman el distrito de Jacobo 

Hunter. (hunter, 2015, pág. 2) 

La primera ciudad preinca de Arequipa se origino en los años 100 después de cristo, fue 

revelado por el monte señor Bernedo Málaga, descubierto en los años 1942, y confirmado 

por el señor julio c Tello que visito a mediados del mismo año. 

 

Figura 33      

Primera configuración de la trama urbana de Arequipa 

Fuente: arquitecperu.blogespot.com 
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Según el libro la reseña historica de jacobo hunter, (2015) menciona lo siguiente: 

La segunda ciudad constituida fue Huacucharra, de la cual aún existen algunos 

restos en la parte alta. Los primeros habitantes de la ciudad pre-inca fueron los Uro-

Puquinas, prueba de ello son la cantidad de cementerios y ceramios extraídos en los 

anexos de Bellavista, Cerro Juli, Bajo Hunter y Chilpinilla. (hunter, 2015, pág. 2)  

En términos generales posteriormente se conformó Arequipa con los pueblos de Characato, 

Paucarpata, Sabandía, Yarabamba, Socabaya y Sogay. 

Según el libro la reseña historica de jacobo hunter, (2015) resalta: 

la primera ciudad de Arequipa fue Casa-Patak, su descubrimiento se debió a una 

casualidad, al encontrarse tumbas en la zona de Tres Cruces, donde actualmente se 

encuentra la empresa Leche Gloria, Casa-Patak, fue una ciudad misteriosa, que 

tenía dos kilómetros de largo por 500 metros de ancho, y se alzó entre los cerros de 

Ccaccallinca y Huacucharra, que son cumbres desde las cuales se divisa los 

poblados agrícolas de Tingo Chico, Huasacache y Tingo Grande, constituyéndose 

en un lugar estratégico de amplios y magníficos horizontes a 2,400 m.s.n.m. En 

1942, al descubrirse Casa- Patak, se observó detenidamente los pequeños patios, 

calles estrechas y explanadas sostenidas en gran parte por terraplenes de acceso, 

rampas y pequeños muros de contención. (hunter, 2015, pág. 2)  

hunter, (2015) reincide que los primeros pobladores en Arequipa fueron en: 

Casa-Patak era una ciudad amurallada de piedras sin labrar, en dos hileras unidas 

con barro. Las habitaciones eran unas rectangulares y otras cuadradas de piedra, 

también sin labrar, y sin paredes medianeras. Los muros que hoy quedan en pie son 

bajos y gran parte de ellos pegados a la roca viva. Mucho de estos edificios han 

desaparecido y esto se debe a que ha sido llevado mucho de su material pétreo para 

la construcción de los edificios actuales de Tingo Chico y Tingo Grande y Hunter. 

Casa-Patak, como principal núcleo del pueblo primitivo estaba situado en la parte 

alta del acantilado les fue fácil a los demoledores remover las piedras de los muros 

y arrojarlos a la base del barranco para poder utilizarlas en las modernas 

construcciones. (hunter, 2015, pág. 2)  
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Epoca incaica Según el libro la reseña historica de jacobo hunter, (2015)  

 Como el Imperio Inca tenía una mejor organización administrativa y religiosa que 

las culturas locales, se puede decir que ellos sí modificaron los patrones agrícolas y 

urbanos de esta zona, propiciaron la expansión de la agricultura hacia otras zonas 

del valle, incorporando a Cayma, Umacollo, Challapampa, etc., con respecto a los 

patrones urbanos se modificó la utilización de la cima del cerro Ccaccallinca, pues 

por ser el más alto se construyó allí un adoratorio, y se redistribuyó la zona 

habitacional entre sus mismas. La presencia Inca en todo el valle, está probada por 

la simultaneidad de enclaves inca en la zona agrícola de Arequipa, la cerámica de 

estilo inca es la mejor prueba de este aserto. (hunter, 2015, pág. 2)  

En Resumen, Podemos observar qué antes de la conquista del imperio incaico de Mayta 

Cápac, existió una civilización pre inca en los cerros de casa patak y husacache que 

actualmente está ubicado en el distrito de Hunter con esto podemos observar de cuán 

importante es el lugar por las características históricas que fueron descubierta en el siglo 

XXI. 

Epoca colonial Según el libro la reseña historica de jacobo hunter, (2015)  

“El hecho histórico que se tiene de los pueblos, actualmente integran el distrito Jacobo 

Hunter, en la etapa de la conquista y colonia fueron relacionadas fundamentalmente a las 

áreas rurales denominada como Huasa cache.” (hunter, 2015, pág. 3) 

hunter, (2015) finalmente se nombra: 

En 1565 se crearon los primeros corregimientos llamados de Characato y Vítor, 

para que tuvieran la administración judicial de la población nativa, incluyendo los 

curacazgos llactarunas de Yarabamba, Copoatas de Socabaya, Paucarpata, 

Characato, Chiguata y las Colonias mitmaqs de Chichas en Huasacache, Collas en 

Porongoche, Canchis, Guarpar o Quiguares y Orejones en Yumina; Guayba, 

Quiquibayas, Canas y Canchis en Colán y Quispillactas distribuidos desde 

Socabaya hasta Characato. (hunter, 2015, pág. 3) 
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Etapa Republicana  

En la época republicana empezó a aparecer los primeros inscritos y documentos en la 

creación de nombres de caseríos pequeños de tingo grande, villa , bella vista, chimpinillas 

donde a un huasachache era parte de Socabaya.. 

Creación de Jacobo Hunter Según el libro la reseña historica de jacobo hunter, (2015) 

Luego de una serie de gestiones ante los organismos estatales pertinentes, La 

Unidad Agraria Departamental del Ministerio de Agricultura, en marzo de 1990, 

emite un informe en el cual se indica que el proyecto de creación del distrito, no 

afectaba la integridad física de la comunidad campesina Pampas viejas de 

Socabaya, ni tampoco considera área alguna de su territorio. (hunter, 2015, pág. 12)  

Según el libro la reseña historica de jacobo hunter, (2015) finalmente.. 

El 16 de mayo de 1990, el Senado de la república aprobó la creación del distrito 

JACOBO HUNTER. El día 19 del mismo mes, lo hizo la Cámara de Diputados. 

Con fecha 29 de mayo de 1990, el Congreso de la República comunica por escrito 

al presidente de la República la aprobación de la Ley de creación del distrito 

JACOBO HUNTER, para que proceda a su promulgación. (hunter, 2015, pág. 13) 

 

 

 

 

 

  

1994 1962 1978 1997 2020 

LEYENDA: 

Figura 34      

Crecimiento poblacional a pie de la zona histórica cerros casapatak- hasacache 

Fuente: elaboración propia 



40 
 

  4.1.4. población actual - costumbres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.1.5. Cultura 

Dentro del ámbito cultural Casapatak fue la primera ciudadela que se formó en Arequipa, 

pues fue poblada por collagas, puquinas y representantes de la cultura Churajón, 

aproximadamente 100 años antes de Cristo, quienes se asentaron en los cerros de 

“Ccaccallinca” y “Huacucharra”. Dos mil años después al pie de estas montañas se formó 

las primeras urbanizaciones de Hunter, cuyos primeros pobladores colocaron una cruz en 

la cima del cerro denominado entonces Casapatak y a partir de 1990 se crea el actual 

distrito de Jacobo Hunter. El cual tiene el valor cultural arqueológico otorgado por la 

provincia de Arequipa zonificado dentro el PDM de Arequipa zonas arqueológicas los 

cerros de casapatak y huasa cache actualmente denominados. 

población (2017) 

 • Total 50164 hab. 

 • Densidad 2462,64 

Hab/km² 

superficie 

 • Total 20.37 km² 

altitud 

 • Media 2 302 m s. n. m. 

POBLACIÓN - COSTUMBRES 

Jacobo Hunter es parte de los 

29 distritos que conforman la 

provincia de Arequipa, en el 

departamento de Arequipa, 

bajo la administración del 

Gobierno regional de Arequipa, 

en el sur del Perú. 

del Perú. 

La peregrinación a las tres 

cruces del Cerro Casapatak del 

distrito Jacobo Hunter está 

considerado dentro del circuito 

de tradiciones turísticas por 

Semana Santa de la Provincia 

de Arequipa 

El 2 de junio el distrito 

arequipeño de Jacobo Hunter 

cumple su 29 aniversario de 

creación política. 

Tabla 14 mapa conceptual de hunter                              

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm


41 
 

Cuenta con un total de 29.70 ha de Áreas arqueológicas, Estos restos representan el 1.38% 

del total de la superficie del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.1.6. CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS 

temperatura 

La ciudad de Arequipa conjuntamente con el distrito de Jacobo hunter está caracterizada 

por los cambios bruscos de temperaturas entre día y noche en la época de invierno. Las 

temperaturas fluctúan entre 10° C Y 25°, el mes con temperatura más alta es 

setiembre (23.2°C); la temperatura más baja se da en el mes de julio (9°C). 

 

 

SITIO ARQUEOLOGICO KASAPATAC 

SITIO ARQUEOLOGICO HUASACACHE 

Figura 35      

Ubicación de zona arqueológica en el distrito de hunter 

Fuente: elaboración propia 

tabla 15      

Temperatura promedio de Arequipa 

Fuente: senamhi  
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 Vientos 

La velocidad promedio del viento por hora en Arequipa no varía considerablemente 

durante el año y permanece en un margen de más o menos 0.8 kilómetros por hora de 10.1 

kilómetros por hora, pero la dirección depende por varios factores topografía, y de otros 

factores como los valles rio chili y rio de Socabaya que tienen constantemente flojo 

continuo de viento y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más 

ampliamente que los promedios por hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vientos con más frecuencia moderada son del norte durante 6 meses que empieza del 

17 de abril al 16 de octubre llegando al porcentaje de 52% como máximo y el alto índice 

de porcentaje es de 57% del 16 de octubre al 17 de abril durante 6 meses que viene del sur 

 

 

 

 

 

 

 

Nubes 

tabla 16      

velocidad promedio del viento (línea gris oscuro) 

Fuente: senamhi  

Fuente: senamhi  

tabla 17      

dirección del viento promedio es (noreste, sureste, suroeste y noroeste).  
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En Arequipa, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía 

extremadamente en el transcurso del año, La parte más despejada del año en Arequipa 

comienza aproximadamente el 18 de abril, dura 6 meses y se termina aproximadamente el 

23 de octubre. en cambio, La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 23 

de octubre; dura 6 meses y se termina aproximadamente el 18 de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad 

El nivel de humedad percibido en Arequipa, medido por el porcentaje de tiempo en el cual 

el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o insoportable, no varía 

considerablemente durante el año, y permanece prácticamente constante en 0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 18     

categoría de nubosidad durante el año  

Fuente: senamhi  

tabla 19    

nivel de comodidad de la humedad  

Fuente: senamhi  
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Lluvia 

“En la provincia de Arequipa la temporada de lluvia dura 2.1 meses, del 9 de enero al 12 

de marzo, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia.” (Spark, 2021, pág. 5) de esta forma 

la a acumulación milimétrica es de 13 milímetros a 19 milímetros durante las épocas de 

lluvia. Donde en la precipitación se denota pocos meses de luvia en la ciudad de Arequipa 

en conjunto con el distrito de Jacobo hunter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación sol y noche 

la iluminación de incidencia del sol y noche es heterogénea durante el año, el 20 de junio el 

día más corto del año con 11 horas y 9 minutos de incidencia del sol y el día más largo es 

el 21 de diciembre con 13 horas y 7 minutos de incidencia del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 20    

precipitación de la lluvia durante el año  

Fuente: senamhi  

tabla 21    

iluminación sol y noche durante el año  

Fuente: senamhi  
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Asoleamiento incidencia solar 

En la provincia de Arequipa el asolamiento se lleva a cabo durante todo el año, por la poca 

presencia de la lluvia que duran 3 meses, el mes más resplandeciente son los meses de 

octubre noviembre y diciembre con promedio de 7.6 kWh a 8.2 KWh. 

En cambio, los mese más oscuros del año dura 3 meses, del 6 de mayo al 30 de julio, con 

una energía incidente diariamente, con promedio por metro cuadrado de menos de 6.1 

kWh. El día más obscuro del año es el 20 de junio, con un promedio de 5.5 kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogrametría de orientación y conclusión en incidencia al proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: senamhi  

Fuente: elaboración de propia PROYECTO 

Figura 36   orientación del proyecto  

tabla 22    

asoleamiento durante el año  
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  4.1.7. Conclusiones en los ámbitos bioclimáticos:  

Las condiciones bioclimáticas en la provincia de Arequipa de las diferentes investigaciones 

que se desarrolló, pudieron observarse climas múltiples durante los 360 días con 

temperaturas variables, precipitaciones variables con la presencia de lluvia, humedad y 

asoleamiento con mayor intensidad durante el año. 

En conclusión, de condiciones bioclimáticas en Arequipa se puede encontrar una variación 

enorme en el aspecto bioclimático que esto influirá en el proyecto arquitectónico en la 

utilización de materiales que brinden un Confort de habitabilidad de los espacios a 

desarrollar. Ver imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

   4.2.1. Aspectos cualitativos  

      4.2.1.1. Tipos de usuario 

Análisis demográfico de la provincia de Arequipa y estructura poblacional de 

acuerdo al último censo realizado en el año 2017 a nivel nacional. 

Población censada y tasa de crecimiento de acuerdo al último censo. 

“De acuerdo al análisis y con los resultados del censo 2017, la provincia que concentra el 

mayor número de habitantes es Arequipa, con 1 millón 80 mil 635 personas, agrupando 

más de la mitad de la población del departamento.” (INEI, 2018, pág. 24). 

“En el periodo intercensal 2007-2017, se observa que la tasa de crecimiento promedio 

anual es mayor en la provincia Arequipa, con un aumento en el volumen de la población de 

25,0%, creciendo a un ritmo promedio anual.” (INEI, 2018, pág. 24).  

Figura 37 

Imagen referencial para el desarrollo del proyecto sostenible  

Fuente: plataforma sustentable 
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Conclusión de crecimiento poblacional a nivel departamental 

Según el censo nacional realizados en el año 2017 el departamento de Arequipa posee un 

crecimiento de 230427 habitantes respecto al último censo realizado el 2007, teniendo un 

crecimiento anual de 23042.7 habitantes. 

habitantes urbano y rural 

los resultados del censo 2017, en el departamento de Arequipa revelan que el 91,8% de la 

población pertenece al área urbana y el 8,2% corresponde al área rural. (INEI, 2018, pág. 

25)  

INEI, (2018) comparacion de porcentajes poblacion urban y rural 

a nivel de cada provincia, los porcentajes más altos de la población urbana se 

encuentran en Arequipa 98,4%, al comparar los censos 2007 y 2017, se observa que 

el mayor incremento de la población urbana se presenta tanto en la provincia de 

Arequipa, al subir de 835 mil 538 personas en el 2007 a 1 millón 80 mil 635 en el 

2017. (INEI, 2018, pág. 25)  

 

tabla 23    

población censada urbana y rural y tasa de crecimiento promedio anual. 

2007 Y 2017 

Fuente: INEI censos nacionales 2017   
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“Por otro lado, las provincias de Arequipa (83,8%) y Caylloma (4,4%), agrupan la mayor 

población del área urbana (88,2%). (INEI, 2018, pág. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al crecimiento poblacional de la provincia de Arequipa se tiene más 

concentración en el ámbito territorial urbano y rural por el crecimiento anual de 21638,5 

habitantes anualmente. 

 

 

Cálculo de tasa de crecimiento  Crecimiento - decrecimiento  

Provincia de Arequipa  1080635 total 

Crecimiento rural 2007-2017 11600  decrecimiento 

Crecimiento urbano 2007-2017 227985  Crecimiento  

Crecimiento total 216385 total 

Crecimiento anual  21638,5 anual 

tabla 24   

tabla de censo urbano y rural 2017. 

2007 Y 2017 

Fuente: INEI censos nacionales de población y vivienda 2017   

tabla 25   

tasa de crecimiento de la provincia de Arequipa. 

2007 Y 2017 

Fuente: elaboración propia   
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Estructura poblacional                                                                                                   

La evolución de la población se refleja en la forma de una pirámide poblacional. En 

décadas anteriores, esta población presentaba una base ancha y vértice angosto. (INEI, 

2018, pág. 26) 

Según INEI, (2018) calcula 

Desde el censo 2007, la base se ha ido reduciendo y mostrando un ensanchamiento 

progresivo. El censo 2017 presenta una base más reducida y un ensanchamiento 

progresivo en los centros, que da cuenta de un menor número de nacimientos y 

mayor población en edad activa. Asimismo, se observa mayor proporción en la 

población adulta mayor. al comparar los censos 2007 y 2017, decrece la población 

comprendida en el grupo de edad de 0 a 9 años mostrando reducción de la 

natalidad. Este mismo comportamiento se presenta en los grupos de 10 a 29 años, 

observándose un decrecimiento considerable en el grupo de edad de 10 a 19 años. 

En el grupo de 30 a 34 años, la población femenina ha disminuido ligeramente en 

comparación a la población masculina, en la cual no se evidencia cambios 

significativos. A partir del grupo de 35 a 39 años de edad, se observa un incremento 

progresivo de la población lo que indica que existe un aumento de las personas en 

edad de trabajar. Lo mismo ocurre, para el resto de grupos de edad, es decir de 40 a 

80 y más años de edad, el aumento es tanto de los hombres como de las mujeres. 

(INEI, 2018, pág. 26)  

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 26   

pirámide poblacional 2007 -2017 por genero. 

2007 Y 2017 

Fuente: INEI censos 2017   
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Composición de la población por edades 

“Según el censo 2017, el 23,7% de la población es menor de 15 años de edad, que en cifras 

relativas ha venido disminuyendo con respecto a los censos anteriores.” (INEI, 2018, pág. 

28)  

 

 

 

 

 

 

 

 

habitantes de 15 a 64 años, que establece la fuerza potencial de trabajo, aumentó de 61,8%, 

grupo de 65 y más años de edad se incrementó en las últimas dos décadas, de 5,1%. 

 

 

 

Conclusión en relación a la población por edades se puede observar que en la provincia de 

Arequipa se concentra mayor cantidad de habitantes, y mayor cantidad de población joven 

por lo que el proyecto estará dirigido ciertas actividades planteadas de forma inherente a tal 

población.   

Cálculo de síntesis población   Edades  

Población infantil  249989 0 – 14 años 

Población joven    282836 15 – 29 años 

población adulto joven 309900  30 – 49 años 

Población adulta 143459 50 – 64 años 

Población de tercera edad  94505 65 – más años 

tabla 27   

cuadro de censo,  según sexo y grupos de edad, Arequipa 2017 

2007 Y 2017 

Fuente: INEI censos 2017 Arequipa 

 

tabla 28   

Cuadro de síntesis de la población por edades provincia de Arequipa 

Fuente: elaboración propia   
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Migración reciente en Arequipa 

“La migración reciente está referida a la información brindada por la población, sobre el 

lugar de residencia que tenían cinco años antes del censo con respecto a la residencia 

actual.” (INEI, 2018, pág. 31)  

Según INEI, (2018) genera resultados: 

Los resultados del censo 2017 muestran que el 92,4% (1 millón 168 mil 801) de 

personas que viven en el departamento de Arequipa, mantienen su residencia desde 

hace cinco años (2012-2017); mientras que la población que cambió de residencia 

durante el periodo 2012 – 2017, corresponde a 95 mil 874 personas (7,6%). De otro 

lado, se observa que las personas que viven en el departamento, desde hace cinco 

años (2012-2017), se incrementaron en 186 mil 373 habitantes respecto al censo 

2007. (INEI, 2018, pág. 31)  

 

 

“En el periodo 2012-2017, el departamento de Arequipa fue receptor de inmigrantes 

recientes con un total de 90 mil 638 personas, de las cuales la mayor población procede del 

departamento Puno (22,6%), le sigue Cusco (22,0%) y Lima (21,8%).” (INEI, 2018, pág. 

31).  

tabla 29   

tabla de residencia últimos 5 años del censo, 2002-2007 y 2012-2017 

Fuente: INEI censos 2017 Arequipa 
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“En cuanto a la población de emigrantes, asciende a 54 mil 784 personas, siendo Lima el 

departamento de mayor atracción (37,3%), y en menor proporción Cusco (12,1%), Puno 

(11,7%) y Tacna (7,8%).” (INEI, 2018, pág. 31)  

 

 

 

 

Nivel educativo 

la provincia de Arequipa el 99.81 % de habitantes sabe leer y escribir ya que tiene algún 

nivel de educación, educación básica hasta superior, y el 0.019% pose un nivel 

analfabetismo por no tener alguna educación no sabe leer ni escribir. 

 

tabla 30   

tabla de migración según censo realizado los años, 2002-2007 y 2012-2017 

Fuente: INEI 2017   
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Movimiento turístico de Arequipa 

Turismo al interior de arequipa Según MCET, (2018)  

Durante el 2018, según la encuesta, se estima que se realizaron más de 3,1 millones 

de viajes por turismo interno con destino a la región Arequipa, lo que representa el 

6,8% del total de viajes a nivel nacional y lo ubica en el segundo lugar de las 

regiones más visitadas a nivel nacional, las provincias más visitadas fueron 

Arequipa (64,3%), Caylloma (12,7%), Camaná (7,7%) e Islay (7,4%), entre otras. 

(MCET, 2018, pág. 1) 

“Turismo receptivo. los turistas extranjeros que visitaron el Perú, el 15,3% visitó la región 

Arequipa, ocupando el puesto 5 de las visitas por turismo receptivo.” (MCET, 2018, pág. 

2) 

Nivel educativo  porcentaje  

Sin nivel  38163 4% 

Inicial 51554  5% 

Primaria  185580 18% 

Secundaria 342811 33% 

Básica especial 2446 0.1 % 

Super no univ. incompleta 56639 5% 

Super no univ. completa 108325 11% 

Super  univ. incompleta 72730 7% 

Super  univ. completa 154802 5% 

Maestría/doctorado 18857 2% 

tabla 31   

Cuadro de síntesis nivel educativo provincia de Arequipa 

Fuente: elaboración propia   

tabla 32 Arequipa cuadro de emisores principales 

Fuente: ministerio de comercio exterior y turismo del Perú  
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lugares principales visitados por los extranjeros en la región Arequipa fueron la ciudad de 

Arequipa (93,9%), Cañón del Colca (56,4%) y Chivay (44,5%), entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios identificados 

 

 

 

De la siguiente manera se concluye en el análisis de usuario, por la gran cantidad 

poblacional que tiene la provincia de Arequipa, y las características culturales que 

desarrolla, no obstante, la falta de conocimiento una gran parte de la población el 35% de 

la cultura territorial generando así falta identidad, lo que se pretende cambiar con el 

proyecto.  

Usuarios 

Personas 

flotantes 

estudiantes trabajadores Turista de 

precedencia 

Turista local investigadores 

Se 

caracteriza 

para personas 

flotantes que 

buscan 

distracción e 

información 

sobre la 

cultura de 

Arequipa. 

estudiantes de 

diferentes 

ámbitos desde 

educación 

primaria Hasta 

educación 

superior 

trabajadores del 

museo 

arqueológico  

 

Son personas 

visitantes del 

exterior del 

Perú, que 

intervienen en 

conocer la 

cultura histórica 

y natural.  

Se caracteriza 

para personas 

residentes del 

lugar de 

diferentes edades 

jóvenes adultos y 

adultos mayores 

para difusión de 

la preservación de 

Arequipa 

Investigadores tales 

como arqueólogos, 

antropólogos, etc. 

tabla 33   

Arequipa lugares mas visitados durante el año 

Fuente: ministerio de comercio exterior y turismo arequipa  

tabla 34   

tipos de usuarios 

Fuente: elaboración propia   
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  4.2.2.  aspecto cuantitativo 

En resumen, de la investigación del ámbito normativo y el usuario se plantea el siguiente 

programa para la elaboración del museo arqueológico e histórico de Arequipa, trabajando 

con áreas reglamentadas y aforamientos de espacios, tipos de usuarios, tipos de mobiliarios 

entre otros. 

 

 

tabla 35   

planteamiento de programa arquitectónico cuantitativo. 

Fuente: elaboración propia   
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    4.2.2.1. cuadro de áreas  

Caracterización y necesidades de usuario 

necesidad actividad usuarios Espacio arquitectónico 

 

Difusión cultural 

Difundir 
Investigar 

Conocer 

Preservar 
Compartir 

desarrollar 

Personas flotantes 
Estudiantes  

Trabajadores 

Turista de precedencia 
Turista local 

investigadores 

+ sala de exposiciones permanentes 
+ sala de exposiciones temporales 

+ auditorio 

 

 

Formación e 

investigación 

Enseñar  
Aprender 

Investigar 

Formar 

Culturizar 

compartir 

Estudiantes 
Investigadores 

Turistas 

 

+ laboratorios de arqueología  
+ laboratorios de historia 

+ laboratorios de restauración 

+ talles de investigación 

+ talleres arqueológicos 

+ talles de formación 

+ área de lectura  
+ biblioteca 

atención Atender 

Dirigir 

Orientarse 
Tramitar 

Almacenar 
 

Personas flotantes 

Estudiantes  

Trabajadores 
Turista de precedencia 

Turista local 
investigadores 

+ oficinas de atención 

+ secretaria 

+ almacenamiento 
+ boletería 

+ gerencia 
+ oficias para preservación ministerio de 

cultura 

alimentación Comer 

Estar 
Beber 

Cocinar 

Preparar 
Almacenar 

Personas flotantes 

Estudiantes  
Trabajadores 

Turista de precedencia 

Turista local 
investigadores 

+ área de mesas 

+ Recepción 
+ cocina 

+ depósitos 

+ bar 
 

servicios Necesidades 

fisiológicas 

desplazarse 

Visitantes en general 

Trabajadores en 

general 

+ batería de servicios higiénicos 

+ escalera circulación vertical 

+ ascensor 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

ZONAS TOTAL 

zona cultural 1087.38 m2 

Zona de difusión y aprendizaje 1628.13 m2 

Zona social – comercial 751.26 m2 

Zona administrativa 376.57 m2 

Cuadro resumen 

Total, área construida 3024.64 m2 

Total, de área terreno 6366.15 m2 

Total, de área ocupada 3758.29 m2 

Total, de área libre 47% 3341.51 m2 

tabla 36   

cuadro caracterización y necesidades de usuario. 

Fuente: elaboración propia   

tabla 37   

cuadro de áreas de proyecto. 

Fuente: elaboración propia cuadro ucv 
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4.3. ANÁLISIS DE TERRENO 

  4.3.1. Ubicación de terreno 

Arequipa se encuentra en la zona sur occidental del Perú dentro del área del cinturón de 

fuego del pacifico, con un tamaño de 63,345.39 km2, que figura el 4.9% del total del 

tamaño del país, demarca por el este con los departamentos de Puno y Moquegua, por el 

norte con los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cusco, por el sur y oeste con el 

Océano Pacifico. 

Se asienta en el valle del chili y esta resguardado por 3 volcanes nevados Chachani (6075 

m) Misti (5822 m) Pichupichu (5571 m). 

Está integrado por dos regiones costa y sierra, presentando variados aspectos físicos, por su 

irregular topografía determinada por la cordillera occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta una fisiología accidentada, poseyendo una variedad climática y su aridez que 

presenta en bajas precipitaciones que causa los escases de humedad, grandes variaciones 

de temperatura prevaleciendo el clima templado, cálido, frio y seco en las partes altas de la 

región. 

 

Figura 38      

Mapa de ubicación de Arequipa en el ámbito territorial de Perú. 

Fuente: enciclopedia.pe 
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Por su altitud Arequipa está ubicada en las regiones Quechua Suni y Puna dotando de un 

clima neotropical, con variaciones climatológicas, influenciadas por la corriente del 

pacífico y la cordillera occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo aspecto sobre la ubicación y localización del proyecto, se realizará en el distrito 

de Jacobo de hunter que es unos de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de 

Arequipa, que limita con los distritos de Tiabaya, Sachaca, Cercado de Arequipa, José Luis 

Bustamante y Rivero, Socabaya  y Yarabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: macro.ecologiaperu.pe 

Figura 39      

Arequipa perteneciente a Cordillera de los andes del Perú. 

Figura 40      

Mapa político de la provincia de Arequipa. 

Fuente: saludarequipa.gob.pe 
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sector a intervenir urbanísticamente y aquitectonicamente se delimito el área Arqueológica 

sector casa patac y sector base huasacahe, que está compuesta por el área urbana que rodea 

el área arqueológica desarrollando por los siguientes bordes Avenida Las Américas, calle 

Viña del Mar, Avenida mariscal ureta, calle Cagua Maldonado, calle Andrés avelino 

Cáceres y  Avenida paisajista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, ya Delimitando desde nivel departamental a nivel provincial y nivel 

distrital, el proyecto urbano arquitectónico se ubicará al borde de la avenida paisajista 

número 175 dentro la zonificación de zona de residencia media RDB y al frente la zona 

arqueológica.   

  

 

 

 

  

Figura 41      

Ubicación del sector intervenir urbanamente. 

Fuente: googlemaps – pud hunter – elaboración propia 

Figura 42      

Ubicación del proyecto al borde del área arqueológica  

Fuente: elaboración propia 
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  4.3.2. Topografía del terreno y suelos 

La topografía en la zona de proyecto donde se desarrollará el museo arqueológico e 

histórico de Arequipa, presenta una topografía con desnivel desde la avenida paisajista 

como punto cero hacia el terreno actual presenta 2.8m de desnivel y del terreno plano a la 

parte baja presenta un desnivel de 1.5 metros, en contacto con la zona agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de suelo y capacidad portante  

El tipo de suelo en zona a intervenir presenta arena arcillosa y arena limosa en la portante 

superior con baja plasticidad, en este caso se realizó la prueba de calicata obteniendo la 

capacidad portante del terreno 1.0 y 2.5 Kg/cm2 según la micro zonificación sísmica de la 

ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

La verificación del nivel freático en la zona en estudio, se realizó al momento de ejecutar 

las prospecciones de campo, se concluyó que no existe nivel freático hasta la máxima 

profundidad excavada de 3.00 m. 

  

Figura 43      

Levantamiento topográfico a cada 1 metro. Reporte fotográfico  

Fuente: elaboración propia 

Figura 44      Estudio de calicata  

Fuente: elaboración propia 
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  4.3.3. Morfología del terreno 

El terreno está ubicado en la avenida paisajista número 117 dónde limita al borde de los 

linderos del terreno por el frente la avenida paisajista y área arqueológica por la derecha 

pasaje el mollecito por la izquierda jardín botánico del proyecto urbano y se cuenta un área 

total de terreno 5673.51 m2. 

 

  4.3.4. Estructura urbana 

Urbanísticamente está conformado, entre el área arqueológica y área agrícola 

conformándose un borde lateral urbanístico entre ambos espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la dotación de servicios básicos existentes, redes de agua potable, redes de desagüe, 

redes de energía eléctrica, y redes de telecomunicaciones, existen tales servicios en la 

avenida paisajista por la conformación del área de residencia de densidad media, lo cual 

esto beneficia al proyecto en la utilización tal recurso para su construcción y 

funcionamiento de la nueva infraestructura del museo.   

  

Figura 45      

Morfología del terreno  

Fuente: elaboración propia 

Área arqueológica 

Área agrícola  

Área de terreno 

Figura 46      ubicación de buzones dentro del terreno y en la avenida paisajista  
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Figura 47     Red Conexión de agua en la avenida paisajista  

Figura 48     Red Conexión energía eléctrica y telecomunicaciones en el terreno  

Figura 49     red de abastecimiento agua y desagüe en la zona 

Fuente: fotografía tomada en campo elaboración propia 
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  4.3.5. Vialidad y accesibilidad 

En el ámbito vial la provincia de Arequipa está conectada, a nivel regional por las vías 

principales vías de carretera yura y variante de uchumayo que interconectan a diferentes 

regiones llamadas interoceánicas sur, y de igual forma a nivel aéreo el aeropuerto Alfredo 

rodrigues Ballón que interconectan a nivel nacional e internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito local se puede acceder desde el centro histórico de Arequipa, a través de las 

vías principales de la avenida parra y posteriormente a la avenida paisajista y finalmente 

llegando al proyecto ubicado al borde del cerro husacache área arqueológica protegida   

  Figura 51      

Red vial Conexión local  

Figura 50      

Interconexiones viales troncales  

Fuente: googlemaps.com 

Fuente: PDM – PUD Arequipa 

LEYENDA: 

VIAS COLECTORA 

VIAS LOCALES 

CALLES Y PASAJES 

proyecto  

proyecto  
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la avenida paisajista presenta un ancho 11 metros, con 6 metros de vía asfaltada, vereda 

izquierda 1.20 m planteamiento de ciclovía 2.00 m y vereda derecha 1.80 m.  

 

 

 

 

 

  4.3.6. Relación con el entorno 

En relación a los sistemas de equipamiento, que se desarrollan al contexto del proyecto se 

ubican esparcidos a lo largo del distrito de Jacobo hunter, la gran ventaja que funcionan 

descentralizada mente, lo cual el proyecto se interconectara a los sistemas de equipamiento 

urbanísticamente a través de sendas peatonales y ciclovías.   

  

Figura 52      

Secciones viales dentro del ámbito de proyecto 

Fuente: PDM – PUD Arequipa 

Metro de hunter 

Plaza de armas  

Municipalidad de hunter 

colegios pampas del cusco 

Centro de salud hunter 

Estadio municipal de hunter 

IE juan pablo 

Piscina mundial de hunter 

Cementerio de hunter 

Restaurante el mollecito 

Figura 53      

Relación de equipamiento en el distrito de hunter y cerca al proyecto  

Fuente: PDM – PUD elaboración propia 
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4.3.7. Certificado de parámetros urbanos 

Tabla 38      

Certificado de parámetros urbanos de distrito dé Jacobo hunter  

Fuente: municipalidad distrital de Jacobo hunter 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

  5.1. conceptualización de proyecto urbano arquitectónico 

    5.1.1. Ideograma conceptual 

Definicion museo Según ICOM, (2007): 

Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio 

ambiente con fines de educación, estudio y recreo. (ICOM, 2007 parrafo uno). 

El tipos de museo que se desarrollara 

existen numerosas categorías de museos con sus correspondientes subcategorías, pero es 

este caso se estudiara museo referido con la historia y arqueologia, donde representara a la 

region de arequipa, prevalecioendo la cultura e historia de la investigacion. 

Arqueológico:  

“son museos dedicados a la divulgación de la arqueología y cuya colección procede en su 

mayor parte de excavaciones, si el museo se encuentra junto al yacimiento arqueológico de 

procedencia de su colección se trata de un museo de sitio.” (albelo, 2015 parrafo cinco). 

Histórico:  

“Son museos cuyos contenidos se dedican a difundir la historia general de una ciudad o 

territorio concreto para ayudar a comprender los sucesos acontecidos en él.” (albelo, 2015 

parrafo cinco). 

¿Que se entiende y se desarrollara? 

Es un equipamiento  que tiene el objetivo de  difundir, exponer , estudiar el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad donde, comunican y exhiben para fines de estudio, 

educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico 

y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.  
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   5.1.2. Criterios de diseño 

             Criterio urbano 

Fragmentos urbanos 

el asentamiento en el lugar, se dio periódicamente, donde las nuevas viviendas se 

superpusieron a medida que iban pasando los años, en la avenida paisajista, en los bordes 

de la zona arqueológica y agrícola. Donde vemos claramente en la figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

Que se entiende? 

Que durante el asentamiento  se acumularon informalmente los lotes de vivienda en los 

bordes de la avenida paisajista. 

Reconociendo  los patrones del lugar se idea el planteamiento de fragmentos urbanos para 

ordenar formalmente la estructura urbana como protección al lugar. 

Y fragmentos como se desarrolla? 

Generalmente son formas que se comportan a base, en la acumulación, la inclusión y la 

articulación de partes aisladas que mantiene un a propia autonomía en la obra final. Según 

el libro formas de siglo xx. 

Criterio funcional 

La conformacion de espacios y agrupaciones de volumenes se da a travez de la avenida 

paisajista, por la fuerza de eje que genera estructuralmente a nivel urbanistico, es por ello 

Figura 54      

Relación de equipamiento en el distrito de hunter y cerca al proyecto  

Fuente: Google Eart 2003-2018 
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se plantea la agrupacion de fragmentos de volumenes entre la zona arqueologica y la zona 

agricola, recuperando el valor cultural y el territorio del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

propuesta de urbana master plan 

En la siguente propuesta se plantea el regeneramiento del lugar planteando una serie de 

actividades que se relacionan con el lugar y de esa forma darle la cierta dinamica al sector. 

 

 

Figura 55      

Esquemas de planteamiento urbano y arquitectónico  

Fuente: graficación propia 

Figura 56     Esquemas de planteamiento urbano y arquitectónico  

Fuente: graficación propia 
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En referente a la propuesta arquitectonica, se opta por desarrollar, PARQUE – MUSEO 

por las caracteristicas del lugar, el area arqueologica y el area agricola que se encuentran 

proximos en el lugar. 

¿porque se plantea el concepto de parque museo? 

El parque en el que se levanta o se oculta, el museo se plantea, por las condiciones 

contextuales del lugar. Primero la existencia del los cerros arqueológicos que son hitos 

naturales que se denotan en el lugar, y la existencia del área verde, condicionan al proyecto 

relacionarse, por cual se plantea módulos , y torres que emergen del los espacios públicos 

(jardines y plazas) 

parque se entiende como una expresión visible y abierto en el espacio geográfico y 

construido se entiende como elemento ocupado sobre un espacio geográfico, referente al 

museo. 

 

 

 

 

 

 

 

   5.1.3. partido arquitectonico 

criterio topografico, de acuerdo al levantamento topografico se observo una gran diferencia 

de desnivel de la via haci el terreno a construir, donde se plantea la continuidad de la via 

del carácter publico. 

 

 

 

 

Figura 57      

Identificación de lugar  

Fuente: graficación propia 

VIA 
VIA 

INTEGRACION 

Figura 58      

Relación de la vía con el terreno  



70 
 

 

 

 

En relacion al terreno precenta un mayor porcentaje de planicie en la parte baja, contando 

con un area total de 6366.15 m2 que se hara la compra con la municipaliada provincial y el 

ministerio de cultura. 

 

 

 

 

 

A nivel funcional en el proyecto arquitectonico, se prende invitar al peaton desde la 

alameda hacia el museo por medio de un gran puente de cruza el terreno y de esa forma 

conectar con los espacios. 

 

 

 

 

 

 

Criterio formal 

Apartir de la circulacion se genera el crecimiento volumetrico,  de acuerdo al programa 

arquitectonico cualitativo y cuantitativo ordenado las actividades en el terreno, con  

proximidad funcional y espacial. 

 

PU 

BLI 

CO 

VIA 

RELACION 

Fuente: graficación propia 

AREA 6366.15 

Figura 59      

Área de terreno a construir  

Fuente: graficación propia 

Figura 60      

Circulación horizontal  

Fuente: graficación propia 
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5.1. Esquema de zonificacion 

 

 

 

 

  

Figura 61     

Planteamiento volumétrico primeros esquemas  

Fuente: graficación propia 

ZONA DE DIFUSIÓN Y APRENDIZAJE ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

ZONA CULTURAL ZONA SOCIAL - COMERCIAL 

Fuente: elaboración propia 

Figura 62     esquema de zonificación  
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5.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

 Nombre del proyecto 

La memoria descriptiva corresponde para la infraestructura del museo PROYECTO 

MUSEO ARQUEOLOGICO E HISTORICO PARA LA INTEGRACION CULTURAL 

DE AREQUIPA EN EL DISTRITODE JACOBO HUNTER DE LA PROVINCIA DE 

AREQUIPA. El presente proyecto hace referencia a la construcción de la infraestructura. 

Ubicación y localización del proyecto 

El terreno propuesto del MUSEO ARQUEOLOGICO E HISTORICO se localiza 

específicamente en el sector de huasa cache Avenida Paisajista N° 117 LOTE 6 MZ, S, 

Distrito de Jacobo hunter, Provincia de Arequipa y Departamento de Arequipa. 

Descripción del terreno 

El terreno tiene una forma geométrica irregular que cuenta con ángulos diferentes a 90º en 

sus linderos tal como se muestra en el Plano de Ubicación, sin ningún inconveniente en 

colocar el museo arqueológico e histórico. 

A continuación, se muestra las colindancias del lote 6: 

• Frente: Colinda con la avenida paisajista con un recorrido de 104.97 ml. 

• Derecha: Colinda con pasaje sin nombre con un recorrido de 27.66 ml. y 29.91 ml. 

• Fondo: Colinda con área agrícola con un recorrido de 106.54 ml. 

• Izquierda: Colinda con el lote 5 con un recorrido de 65.16 ml. 

Teniendo un área total de 6366.15 m2 y perímetro de 334.20 ml. 

Por otro lado, la conformación topográfica del terreno es algo inclinado que forman 

desniveles de poca altura apto para la construcción del proyecto. 

Descripción del proyecto 

El MINISTERIO DE CULTURA DE AREQUIPA tiene como objetivos brindar la 

conformación del museo, para mantener la difusión y la preservación de la cultura. 

La memoria descriptiva corresponde a la memoria descriptiva corresponde para la 

infraestructura del museo proyecto museo arqueológico e histórico para la integración 

cultural de Arequipa en el distrito dé Jacobo hunter de la provincia de Arequipa 
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El terreno para la construcción del museo será acondicionado de acuerdo a lo que se indica 

en el desarrollo del proyecto y las soluciones a nivel Ingeniería de detalle. 

La construcción del museo se contempla según los requerimientos de las Bases, 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Código Eléctrico Nacional (CNE) y 

recomendaciones proporcionadas por MINISTERIO DE CULTURA Y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL. 

Perímetro del proyecto 

El museo está conformado por cuatro zonas espaciadas, que tienen diferentes alturas, cuyos 

linderos y dimensiones del área adquirida son las siguientes (*): 

• Por el frente: 47.21 m 

• Por el lado derecho: 60.28 m 

• Por el lado izquierdo: 58.02 m 

• Por el fondo: 97.43 m 

(*) Los linderos indicados son los referenciales requeridos para el desarrollo del museo, 

para más detalles verificar la planimetría general. 

Descripción de Área y ambientes  

El proyecto contempla la construcción de siguientes espacios: 

Área administrativa: Boletería, oficinas de administración, oficinas del ministerio de 

cultura, depósitos y servicios higiénicos que se ubican en el ingreso del proyecto y la 

planta baja.  

Área de servicios: Cafetería (área de mesas, estar, cocina, deposito, batería de servicios 

higiénicos), tienda especializada (espacio tienda, deposito, recepción, y baño), restaurante 

(caja, bar, área de mesas, depósitos, vestidores, servicios higiénicos) área de 

estacionamiento general. 

Área de cultural: Sala de exposiciones temporales, conformación de auditorio ante sala, 

escenario, vestidores, área de butacas, boletería, almacenamiento de energía renovable, 

sala de conferencias, servicios higiénicos. 

Área de difusión y aprendizaje: sala de exposiciones permanentes de diferentes culturas, 

biblioteca, laboratorios, talleres, sala de lectura. 
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VI. CONCLUSIONES  

Se investigo las características culturales de Arequipa y viendo también la problemática 

cultural que tiene, por lo tanto se desarrollara un museo con rasgos históricos y 

arqueológicos, primero abordando urbanísticamente para su integración, en el ámbito 

territorial, que expresa un legado arquitectónico cultural donde se ve la necesidad de 

intervenir por medio de un equipamiento que difunda las  culturas que se asentaron a los 

largo de la historia y así mismo se pretende exponer los hallazgos arqueológicos que se 

están hallando actualmente.  

La propuesta arquitectónica del museo arqueológico  e histórico para la integración cultural 

de Arequipa, se plantea un museo con la calidad arquitectónica en sus espacios y con la 

actualización de la tecnología que se desarrolla actualmente a nivel internacional la nueva 

museología, qué se vio en la investigación de los referentes de arquitectura como por 

ejemplo el museo de sitio de Pachacamac. 

Por otra parte se plantea una arquitectura sostenible teniendo en cuenta el medio ambiente 

cómo protagonista por el desarrollo del techo verde sobre el área de exhibiciones, 

abordando la eficiencia de los materiales y de la estructura en construcción, de igual forma 

la utilización de energías renovables como paneles solares  qué se instalarán en la fachada 

y en la parte lateral de la zona y forma cultural para la obtención de energía qué dependerá 

el proyecto de sus propios recursos generados. 

Se plantea espacios abiertos plazas, sociales, culturales y  arqueológicas que son de vital 

importancia  por la actividad recreativa qué generará a los visitantes y a los trabajadores 

del museo, ya que esto contribuirá en la disminución de la emisión del co2 del edificio y la 

confluencia de los visitantes. 

VII. RECOMENDACIONES 

Cómo recomendación general del proyecto al momento de su construcción se verificará 

toda la descripción del proyecto y la verificación de los planos desde ubicación hasta 

instalaciones electromecánicas ya que son de vital importancia para la elaboración y la 

ejecución del proyecto de igual forma en la utilización de materiales con referentes al 

proyecto qué se hizo conjuntamente con el ministerio de cultura y la provincia de Arequipa 

las recomendaciones de la utilización de los materiales. 
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VII. ANEXOS (PLANOS DEL PROYECTO) 

8.1.1. Plano de Ubicación y Localización. 

Plano 1 Ubicación y localización 
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8.1.2. Plano Perimétrico – Topográfico  

Plano 2 Planta topográfica 
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Plano 3 Topografía corte longitudinal 
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Plano 4 Topografía corte transversal  
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8.1.3. Plano General planimetría  

Plano 5 Planta planimétrica 
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8.1.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles anteproyecto  

Plano 6 Anteproyecto planta baja 
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Plano 7 Anteproyecto segunda planta 
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Plano 8 Anteproyecto tercer nivel 
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 8.1.6. Plano de Cortes por sectores anteproyecto  

 Plano 9 Cortes y elevaciones 
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Plano 10  Cortes de conjunto 
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8.1.7. Planos de Distribución por Sectores y Niveles proyecto 

Plano 11  Arquitectura planta baja  
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Plano 12  Distribución segunda planta 
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8.1.8. Plano de Detalles arquitectónicos  

 Plano 13  Distribución tercera planta 
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Plano 14  Detalles constructivos cielo Razo  
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Plano 15 Detalle contractivo acabado piso 
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Plano 16  Detalle constructivo muro cortina   
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Plano 17  Detalle constructivo techó verde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

8.1.9. Plano de Detalles de corte fugado auditorio  

Plano 18 Detalle corte fugado auditorio 
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8.1.10. Planos de Cortes Detalles Arquitectónicos y constructivos 

Plano 19  Acabados corte elevación 
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Plano 20  Acabado corte elevación  
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8.1.11. Planos de Seguridad señalética y evacuación 

Plano 21  Plano de señalización y evacuación planta baja  
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Plano 22  Plano de señalización y evacuación segunda planta 
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Plano 23  Plano de señalización y evacuación tercera planta  
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8.2. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO) 

8.2.1. planos de estructuras. 

Plano 24  Plano de cimentación desarrollo 
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 Plano 25 Cortes de cimentación 



101 
 

Plano 26  Plano de especificaciones técnicas 
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Plano 27  Plano de loza maciza auditorio 
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Plano 28  Plano losa Maciza 
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Plano 29  Plano estructura metálica cubierta techo auditorio 
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8.2.2. planos de instalaciones sanitarias 

Plano 30 Instalación de agua potable 
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Plano 31  Instalación de red de desagüe   
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Plano 32  Instalacion de sistema de contra incendios 

 



108 
 

Plano 33  Instalacion de sistema de riego plazas y parques 
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Plano 34 Red de evacuación de residuos solido 
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8.2.3. planos básicos de instalaciones electro mecánicas. 

Plano 35 instalación de red eléctrica y alumbrado publico  
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Plano 36 Instalaciones eléctricas alumbrado sala de exposiciones temporales 
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Plano 37 Instalaciones de tomacorrientes planta baja 
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Plano 38  Instalación de alumbrado y tomacorrientes segunda y tercera planta 
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Plano 39  Instalación de alimentación de energía renovable fachada solar  
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Plano 40 instalación de alumbrado general plazas y parques 
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Plano 41 Instalación de ascensor   
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Plano 42  Plano de detalles de fabricante ascensor 
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8.3. Información complementaria  

  Vistas 3D 

 

 

 

 

Figura 63     

Vista desde el cerro arqueológico de huasacache  

Fuente: elaboración propia 

Figura 64     

Vista aérea del conjunto lateral derecho 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 65     

Vista aéreo posterior izquierdo 

Figura 66     

Vista aéreo posterior derecho  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 



120 
 

 

  

Figura 67     

Vista peatonal desde el estacionamiento  

Fuente: elaboración propia 

Figura 68     

Vista posterior aéreo   

Fuente: elaboración propia 
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Figura 69     

Vista desde el ingreso a cafetería  

Figura 70     

Distribución de mesas cafetería  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 71     

Vista peatonal afueras del museo  

Figura 72     

Distribución de auditorio  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 73     

Vista ingreso al museo recepción boletería  

Figura 74    

Vista espacio de compra de boletería   

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 75     

Vista mirador hacia la parte posterior del horizonte  

Figura 76     

Vista desde la biblioteca hacia el exterior  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 77     

Distribución de sala de reuniones   

Figura 78     

Ingreso peatonal desde el exterior de la vía  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 79     

Vista del puente recorrido del proyecto  

Figura 80     

Visita frontal del proyecto  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 


