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Resumen 

En esta investigación el objetivo principal fue de elaborar una propuesta 

arquitectónica de parque temático sostenible para el mejoramiento de la actividad 

recreacional comunal en el distrito de Wánchaq - Cusco. Este equipamiento se 

desarrolló en base a tres teorías; la teoría de los circuitos paisajistas, diseño 

sostenible y accesibilidad universal. La metodología es de tipo cualitativa-crítica-

propositiva. Se observó las causas de la problemática, luego se identificó las 

consecuencias de estas, para de esa forma desarrollar una propuesta integral que 

subsane todas las falencias encontradas. El resultado fue un equipamiento 

arquitectónico de parque temático que inserta en ella circuitos paisajistas por 

similitud, proximidad y periodicidad en sus circulaciones; a la vez, posee un diseño 

sostenible a través de la aplicación de la tecnología de captación solar, protección 

contra vientos y lluvias; también se implementa la accesibilidad universal en 

edificaciones, áreas públicas y recreativas a través de estrategias específicas. En 

conclusión, se logró un diseño sostenible que atiende los problemas las actividades 

recreacionales en zonas urbanas. Por lo que se recomienda a las diferentes 

entidades responsables del desarrollo cultural y deportivo, generar políticas 

integrales de gestión de espacios abiertos, de esa forma garantizar la recreación 

sana de la ciudad del Cusco. 

Palabras claves: Parque temático, arquitectura sostenible, actividad recreacional, 

espacios abiertos, difusión deportiva. 
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Abstract 

In this research, the main objective was to develop an architectural proposal for a 

sustainable theme park for the improvement of communal recreational activity in the 

district of Wánchaq - Cusco. This equipment was developed based on three 

theories; the theory of landscape circuits, sustainable design and universal 

accessibility. The methodology is qualitative-critical-proposal. The causes of the 

problem were observed, then the consequences of these were identified, in order to 

develop a comprehensive proposal that corrects all the shortcomings found. The 

result was a theme park architectural facility that inserts landscape circuits into it by 

similarity, proximity and periodicity in its circulations; at the same time, it has a 

sustainable design through the application of solar capture technology, protection 

against winds and rains; Universal accessibility is also implemented in buildings, 

public and recreational areas through specific strategies. In conclusion, a 

sustainable design that addresses the problems of recreational activities in urban 

areas was achieved. Therefore, it is recommended that the different entities 

responsible for cultural and sports development generate comprehensive policies 

for the management of open spaces, thus guaranteeing the healthy recreation of 

the city of Cusco. 

Keywords: Theme park, sustainable architecture, recreational activity, open 

spaces, sports diffusion.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Realidad problemática 

En el ámbito internacional acorde a (Acevedo & Moreno, 2020) la actividad 

recreacional del turismo es una forma de mantener activo el patrimonio con el 

objetivo de preservar lo aún existente,  es por eso que en Colombia esto lo han 

entendido bien y están trabajando en desarrollar proyectos que revitalicen los 

patrimonios mediante propuestas arquitectónicas, conjuntamente con el apoyo 

gubernamental. Los parques de la memoria son una forma lúdica que potencia la 

importancia de su cultura, sus hallazgos arqueológicos, entre otros. 

Otro referente que describe esta realidad problemática a  nivel internacional es de 

(Ipiña, 2016) que en su investigación nos describe que las actividades de 

esparcimiento se dan en los espacios de jardines, plazas y parques. Estas últimas 

deben de garantizar al usuario un momento de relajación, despreocupación. A 

pesar de ello, existen algunos equipamientos que priorizan más otros aspectos, en 

lugar de la interacción sociocultural que se desenvuelven en ellas. Por lo tanto, la 

falta de oferta de espacios públicos que garanticen el esparcimiento ha colocado a 

estas en desventaja. 

(Ayala, 2021) también describe esta realidad problemática en su artículo; las placas 

son elementos dinámicos que articulan los espacios públicos, a través de análisis 

de caracteres físicos y experiencias, también toma en cuenta los aspectos sociales, 

físicos e históricos. Para ello, se realiza una revisión bibliográfica de las teorías de 

investigan las ciudades, el urbanismo y ordenamiento territorial, haciendo uso de la 

técnica del análisis de contenido en base a los indicadores físicos y experienciales. 

Un importante descubrimiento es que los espacios públicos tratados construyen y 

fortalecen los aspectos sociales que potencian la identidad y el sentido de 

pertenencia. 

De acuerdo a la (OPS, 2019) en el mundo el Organismo Mundial de la Salud precisa 

que 1 de cada 4 adultos y 3 de cada 4 adolescentes no cumplen con las 
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recomendaciones globales de actividad física establecidas. En algunos países la 

inactividad física llega hasta un 70% de inactividad física, debido a la 

implementación de nuevos tipos de transporte, aumento de desarrollos 

tecnológicos y los modos de habitar en la ciudad. 

También el (CID, 2019) afirma que en Latinoamérica el Banco Interamericano de 

Desarrollo señala que 6 de cada 10 personas consideran un aspecto significativo 

la práctica de un deporte, y se sienten más representados y orgullosos de su país. 

Dentro de los cuales destaca el fútbol es el deporte que reúne cada día a cientos, 

miles y millones de hombres y mujeres iberoamericanos, en canchas o patios 

privados y en espacios públicos de recreación.  

En el ámbito nacional (Arevalo, 2021) en su tesis de pregrado nos dibuja el 

panorama de Piura en cuanto al estado de los espacios públicos; estos en su 

mayoría presentan abandono y deterioro, en consecuencia, al crecimiento de la 

población de forma acelerada y a la dejadez del gobierno regional al no estar en 

vanguardia de los constantes cambios que presenta la ciudad, todo ello conllevando 

a un desorden como la construcción de viviendas informales en zonas no 

autorizadas, generando las barriadas. Todo ello se puede contrarrestar 

proponiendo equipamientos que contengan espacios lúdicos. 

Asimismo, tocando la coyuntura del Covid-19, según (Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, 2019) en el Perú el MINSA destaca que el 85,5% de 

las personas que mueren por COVID19 tienen obesidad. Asimismo, considera 

como aspectos de mayor riesgo a las personas que padecen de hipertensión, 

diabetes, cardiopatías, enfermedades vinculadas a los estilos de vida y la poca 

actividad física, así como el no tener una alimentación balanceada.  

Acorde al (INEI, 2020) en el Perú los indicadores de Gestión Municipal, determinan 

que 353 municipios en el país no tienen infraestructura deportiva y/o recreativa, el 

cual representa el 18,9% del total. Señalando a los departamentos de Ayacucho en 

el puesto 38 y Ancash en el puesto 37. Por consiguiente, se determina que es 

necesario la rehabilitación de estos espacios públicos con la implementación de 

actividades deportivas y recreativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

toda la población, motivando a la práctica de deportes y el aumento de la actividad 
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física. Los cuales deben implementarse en los nuevos espacios públicos urbanos 

en cada una de las ciudades. 

En el ámbito local tenemos a (Tupayachi, 2019) que nos describe las zonas públicas 

en la ciudad del Cusco desde una perspectiva antropológica urbana; aquí se realiza 

un análisis de los diferentes cambios en los espacios públicos con relación a su 

historia arquitectónica, ya que la ciudad del Cusco se distingue por ser una ciudad 

con basta historia, con mucha arquitectura de los antepasados. En la investigación 

hace énfasis en la calidad de vida de los personas habitantes y turistas, así como 

la calidad del medio ambiente deben de estar relacionados estrechamente con 

zonas destinadas al esparcimiento sin perder su historia y arquitectura ancestral. 

Por todo lo anterior, podemos definir lo siguiente en el enunciado del problema: Se 

observa caminerías con bastantes fisuras, áreas verdes naturales deterioradas, 

losa deportiva en mal estado, usos deficientes, obstaculización de acceso principal 

y perímetro, debido agrietamiento del césped natural, deficiente sistema de riego, 

antigüedad por más de 30 años, superposición de actividades, presencia de kioscos 

y barandas metálicas; ocasionando equipamiento precario, arquitectura obsoleta, 

limitada relación con el exterior; consecuencia la alteración de la actividad comunal 

recreativa, siendo su propósito final el deterioro de la imagen urbana del mismo. 

1.1.2. Formulación del problema holopráxico 

Lo cual con lleva a formular la siguiente pregunta; ¿De qué manera un parque 

temático sostenible mejorará la actividad recreacional comunal en el distrito de 

Wánchaq, Cusco? 

1.2. Justificación 

Mediante el desarrollo de esta investigación, se podrá solucionar los problemas que 

tenemos en el distrito de Wánchaq, Cusco. 

En lo social: Restaurar los espacios públicos, para promover la identidad 

comunitaria, la cohesión social y la creación e igualdad de oportunidades, así como 

contribuir a la reducción de la pobreza urbana y la prevención de conductas 

antisociales. 
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En lo urbano: El problema de carencia y deficiencia de las áreas de esparcimiento 

y recreación, es importante tomar los criterios para la planeación de nuevos 

espacios urbanos y recuperación del espacio público urbano del distrito de 

Wánchaq, Cusco.27 

En lo metodológico: Para lograr los objetivos del estudio, se ha realizado un 

proceso metodológico ordenado y sistematizado, se utilizaron técnicas de 

investigación cuantitativa orientado al análisis y síntesis en relación al uso del 

modelo del sistema nacional de planeamiento estratégico y la mejora de la gestión 

pública, determinando en ambas variables los procedimientos para la jerarquización 

de los factores descriptivos y explicativos. 

En lo científico: Se utilizarán fuentes de información disponible en textos 

académicos especializados. 

1.3. Hipótesis proyectual 

La hipótesis proyectual se concibió consultando varias fuentes, entre ellas la de 

(Sarriugarte, 2017) la cual nos describe la situación de una provincia italiana, en el 

cual un parque escultórico es el articulador de un recorrido que provoca una 

compenetración con la naturaleza del lugar, y esto da lugar a un arquitectura 

patrimonial que oferta la potenciación del turismo cultural, rural y ecoturismo. Y se 

convierte a la ve en un referente primordial para la arquitectura sostenible. 

Con esta base se construye la hipótesis de la investigación, y afirma que: Si se 

construye un modelo teórico de análisis de la evaluación 13 de la actividad comunal 

recreativa alterada; fundamentado en la teoría de circuitos paisajistas, el diseño 

sostenible y la accesibilidad universal; integrado por herramientas de análisis de 

mantenimientos deficientes, análisis de equipamientos recreativos disfuncionales y 

de vías urbanas  afectadas por  comercio; acompañada de sistematizaciones de  

equipamientos precarios, de arquitectura obsoleta y de la relación limitada con el 

exterior; que permite el desarrollo de un modelo de análisis de los tipos de actividad 

comunal recreativa alterada; entonces si se podrá identificar los tipos de circuitos 

paisajistas deficientes, los tipos  de diseño sostenible para equipamiento recreativo 

defectuoso, los tipos de accesibilidad universal para parques limitados,  los tipos de 
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los mantenimientos deficientes, los tipos de equipamientos recreativos 

disfuncionales y los tipos de vías urbanas  afectadas por  comercio; así como 

entender las estructuraciones os tipos de equipamientos precarios, los tipos de 

arquitectura obsoleta y los tipos de relación limitada con el exterior ; para generar 

una propuesta de parque temático sostenible para mejoramiento de la actividad 

recreacional comunal, distrito de Wánchaq, Cusco 

1.4. Objetivos del proyecto 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta de parque temático sostenible para mejoramiento de la 

actividad recreacional comunal, distrito de Wánchaq, Cusco. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar tipologías de las alteraciones actividad recreativa del

parque.

• Identificar afectaciones de la actividad recreativa del parque.

• Elaborar estructuras de las alteraciones detectadas de la actividad

recreativa del parque.

• Proponer un modelo de análisis de los tipos de alteraciones de la

actividad recreativa del parque.

II. MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL

2.1. Marco análogo 

2.1.1. Estudio de casos urbanos-arquitectónicos similares 

Parque contemplativo Piedecuesta – Castro Arquitectos es el primer caso 

arquitectónico ubicada en Piedecuesta, Colombia. El parque está distribuido en tres 

franjas, cada una con una de ellas con distintas dinámicas y atmósferas. En la parte 

superior, se encuentra también el Talud, jardín y espejo de agua. Este primer 

espacio se inspiró en los jardines campesinos de los Andes colombianos y tuvo 

como objetivo crear un ambiente de reflexión y observación. 
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La segunda franja, una gran zona bermellón que funciona como la principal 

articulación del parque y las estructuras de movilidad urbana de la ciudad. El pasillo 

cuenta con varios patios que potencian su actividad, por lo que se considera un 

espacio para la actividad física. Además, esta zona se prolonga por un camino 

circular que rodea el parque. 

Finalmente, se encuentra una zona densamente arbolada. Es una zona de 

vegetación más densa, con un ambiente más sombrío gracias al cultivo de 

caracoles, que invita a la exploración y apropiación. Además de las tres franjas, el 

parque también está atravesado por un puente de metal que sirve como puente y 

mirador. 

Nota. La figura muestra una vista desde el aire de toda la planimetría del parque 

Contemplativo Piedecuesta. Reproducida de Parque Contemplativo Piedecuesta, 

de G. Quintero y L. Castro, 2019 

Figura 1 
Vista Aérea del Parque Contemplativo Piedecuesta 

Vista Aérea del Parque Contemplativo Piedecuesta
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Figura 2 
Isometría General del Parque Contemplativo Piedecuesta 

Nota. La figura muestra la isometría general del parque Contemplativo Piedecuesta. 

Adaptada de Parque Contemplativo Piedecuesta, de G. Quintero y L. Castro, 2019 

Figura 3 
Corte Transversal del Parque Contemplativo Piedecuesta 

Nota. Adaptada de Parque Contemplativo Piedecuesta, de G. Quintero y L. Castro, 

2019 



8 

Parque infantil MacroLotto Zero Prato – Ufficio Planificazione degli Spazi 

Pubblici del Comune di Prato el segundo caso es Parque infantil MacroLotto Zero 

Prato. Esta es una de las principales intervenciones de reutilización en el proyecto 

de regeneración urbana más amplio "P.I.U. Prato", es una trama industrial urbano 

fuertemente verificado para el fin residencial y de fabricación, sin espacios ni 

servicios públicos. 

El trabajo es el sistema de la comunidad que comenzó a decaer, el condado ha 

experimentado el paulatino abandono de ciudadanos, empresarios y la disposición 

simultánea de la comunidad china, que ha encontrado su función de la zona con 

condiciones ideales de vida. y trabajo. 

Este equipamiento tiene por objetivo revitalizar el espacio urbano y social con el fin 

de obtener un hito social y económico para dar la bienvenida a nuevas acciones 

económicas, sociales y culturales a través de espacios verdes sostenibles.  

El patio destinado al área de juegos es amplio, anteriormente usado para el 

estacionamiento ilegal, por lo tanto, todo el espacio tiene la característica principal 

de poseer colores dinámicos y fuertes, con el fin de caracterizar el suelo y uso, y 

de esa manera buscar contrastes con las áreas verdes.  
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Figura 4 
Vista Aérea del Parque Infantil Macro Parque infantil MacroLotto Zero Prato 

Nota. Vista panoramica. Reproducida del Parque infantil MacroLotto Zero Prato, de 

E. Neri, 2020
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Figura 5 
Esquema General del Parque Infantil MacroLotto Zero Prato 

Nota. Esquema general que explica la distribución de las diferentes zonas y 

negocios alrededor. Adaptada del Parque infantil MacroLotto Zero Prato, de E. Neri, 

2020 

Parque de la Emancipación - Perkins y Will el tercer caso arquitectónico, se 

encuentra situado en Houston, Estados Unidos. Los arquitectos Perkins + Will han 

realizado una gran transformación del histórico parque, en una red de edificios y 

paisajes que celebran la rica historia del parque. 

El parque fue constituido desde 1872 por cuatro ex esclavos que compraron diez 

hectáreas de espacio abierto, de esta manera el campo celebra la proclamación de 

emancipación en Texas. 

 A lo largo del tiempo, la condición del parque sufrió mucho descaste y llego a un 

total abandono de parte de las autoridades. Es por ello cuando Perkins + Will 

reciben este proyecto de restauración no solo era la restauración sino incluía 

recuperar el paisaje urbano, el parque infantil, restaurar edificios históricos, diseñar 

un nuevo edificio y una plaza. 
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El espacio de recreación está conformado por paneles coloridos. Los colores 

empleados son un reflejo de la historia del vecindario. Una franja es la conexión del 

interior con el exterior que imita a los robles que se conservaron con mucho 

cuidado. El objetivo del parque fue el de transmitir los tres valores básicos; como la 

esperanza, resistencia y orgullo de los fundadores. 

Figura 6 
Vista Frontal del Parque de la Emancipación 

Nota. Vista panorámica del parque que refleja la construcción sostenible. 

Reproducida del Parque de la Emancipación, de M. Herboth, L. Ayala, 2017 

Figura 7 
Conexión del Recorrido Peatonal con el Área Verde 

M.%20Herboth
L.%20Ayala
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Nota. Vista superior del parque que refleja la construcción sostenible y la 

interconexión de los corredores con el área verde. Reproducida del Parque de la 

Emancipación, de M. Herboth, L. Ayala, 2017 

Figura 8 
Los Colores Representativos del Parque 

Nota. Vista interior de los equipamientos donde se aprecia los colores 

representativos del parque inspirada en la historia del vecindario. Reproducida del 

Parque de la Emancipación, de M. Herboth, L. Ayala, 2017 

M.%20Herboth
L.%20Ayala
M.%20Herboth
L.%20Ayala


13 

Figura 9  
Fotografía de la Interacción del Área Verde 

Nota. Fotografía de los robles preservados que refleja la importancia de generar 

arquitectura sostenible, Reproducida del Parque de la Emancipación, de M. 

Herboth, L. Ayala, 2017 

Parque del Kinder en Mexicali de DVCH De Villar CHacon Architecture es el 

cuarto caso. El Proyecto Parque Jardín de Infantes fue premiado en el concurso de 

diseño Urbano y Arquitectónico para proyectos urbanos estratégicos del 

planeamiento vecinal del conjunto Residencial “Valle de Puebla” en Mexicali. 

La propuesta de diseño del parque se basa en la actividad cotidiana de los 

ciudadanos, mostrar la programación natural del habitante de su entorno y en una 

estrategia de anidación dinámica. De esta manera, se escoge los trazos que dibuja 

la circulación cuando los niños corren. Asimismo, se rescata las diferentes escalas 

y geometrías materializados a través de los recorridos en el parque.  

La zona de contacto del anillo en el centro de la acción se extiende por calles 

adyacentes, lo que permite una actividad urbana continua bajo la sombra de 

enrejados de flores y árboles. Por otro lado, se tiene zonas de gradas que son 

M.%20Herboth
M.%20Herboth
L.%20Ayala
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acompañadas de pérgolas para un mejor confort. Esto se convierte en un espacio 

para relacionarse y comunicarse; no obstante, permitirá realizar diferentes eventos 

o actividades propios de la comunidad.

Con respecto a los elementos que componen la arquitectura, todos ellos tienen en 

común el color que hace un contraste con el entorno, lo cual se aporta jerarquía 

para resaltar el desempeño público, con el objetivo de que el vecindario recobre la 

identidad y mejore su calidad de vida. 

Figura 10 
Parque del Kinder 

Nota. Fotografía panoramica que resalta el contraste de colores, Reproducida del 

Parque del Kinder, de L. Darquea, 2019 

L.%20Darquea
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Figura 11 
Vista Superior del Parque del Kinder 

Nota. Fotografía de vista superior que muestra la planimetría y el contraste de 

colores con el contexto, Reproducida del Parque del Kinder, de L. Darquea, 2019 

Figura 12 
Equipamiento del Parque del Kinder 

L.%20Darquea
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Nota. Fotografía del equipamiento y sus colores que contrastan con el entorno, 

Reproducida del Parque del Kinder, de L. Darquea, 2019 

Figura 13 
Formas Hexagonales Básicas Empleadas en el Parque del Kinder 

Nota. Figura donde muestralas formas  hexagonales básicas empleadas para crear 

una composición equilibrada, Adaptada del Parque del Kinder, de L. Darquea, 2019 

El quinto caso, el Parque Railyard ubicado en la ciudad de Rogers, Estados 

Unidos. Esta ciudad inició el desarrollo de un nuevo proyecto gracias a una 

subvención de la Walton Family Foundation. Este consiste en la mejora y creación 

de lugares que tuviera por objetivo mejorar la conectividad de los espacios públicos. 

El Parque Railyard se encuentra localizado en un punto estratégico histórico del 

centro de Rogers.  Uno de los objetivos es convertir esta zona en un destino 

regional.  

El proyecto ha sido un gran esfuerzo de la comunidad, lo cual se ha logrado un 

buen resultado de identidad y un gran orgullo por parte de la gente y los mismos 

pobladores. Se realizaron encuestas de las cuales se obtuvieron los objetivos 

deseados para el nuevo parque.  

L.%20Darquea
L.%20Darquea
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Rogers, ha tenido su ferrocarril como gran resalte de su economía. Esta fuerte línea 

divisora a estado por mucho tiempo; es así que. El buen diseño de este espacio ha 

omitido la barandilla como un límite. En consecuencia, se consiguió un buen 

espacio público que se puede expandir cada vez más. Asimismo, los lugares como 

estos ayudan a dinamizar los parques. 

Figura 14 
Vista Interior del Parque Railyard 

Nota. Fotografía tomada en la parte interior del equipamiento, Reproducida del 

Parque Railyard, de R. Barney, 2020 

R.


18 

Figura 15 
Fotografía de la Cobertura en Railyard 

Nota. Fotografía tomada en la zona de la losa multidisciplinaria donde resalta la 

cobertura que provoca sombras tenues, Reproducida del Parque Railyard, de R. 

Barney, 2020 

Figura 16 
Fotografía de las Caminerias del Parque Railyard 

R.
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Nota. Fotografía que muestra el tratamiento dinámico que se le dio a las caminerias 

con una interacción de juegos para niños, Reproducida del Parque Railyard, de R. 

Barney, 2020 

Figura 17 
Pérgolas Dinamizadas en el Parque Railyard 

Nota. Fotografía de las pérgolas en el Parque Railyard, Reproducida del Parque 

Railyard, de R. Barney, 2020 

El sexto caso, el Parque Enrique Martinelli Freundt ubicado en el distrito de 

Santiago de Surco, Lima. A cargo del estudio VORTICE arquitectos. El proyecto 

contempla la mejora de las áreas verdes que antes era utilizado como vivero 

municipal y de uso restringido. Esta creación y su ejecución de un parque temático 

se dio en honor del cual el parque lleva su nombre. Generando de esta manera 

espacios de carácter conmemorativos y deportivos para los ciudadanos del distrito. 

Este proyecto se da en el objetivo de recuperar áreas verdes. Por lo tanto, gracias 

a la gestión municipal y en mutuo acuerdo de la demanda de la vecindad para crear 

áreas verdes tratadas que articule el entretenimiento sano. 

La propuesta se basa principalmente en un eje central, una alameda y zonas verdes 

en formas de lomas. Estas últimas desempeñan la función lúdica y de integración 

R.
R.
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con las vías aledañas. Así mismo, las lomas colindan con una ciclovía, creando de 

esa manera espacios dinámicos y versátiles. 

Este equipamiento ya ejecutado ha traído consigo beneficios incalculables como; 

cuidado del medio ambiente, cuidado del entorno inmediato, circulación peatonal 

más segura y dinámica, equipamiento para personas con capacidades especiales, 

mejora del anímica de la vecindad, mejora de precios de los predios, mejora de la 

calidad de vida de los usuarios. 

Figura 18 
Vista Panorámica del Parque Enrique Martinelli 

Nota. Gráfico que muestra el Parque y su distribucipon general, Adaptada del 

Parque Enrique Martinelli, de Habitar, 2020. 
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Figura 19 
Parque Enrique Martinelli Dividido por Sectores 

Nota. El parque esta conformado por sectores detallados en la leyenda. Adaptada 

del Parque Enrique Martinelli, de Habitar, 2020. 

Figura 20 
Vista Isométrica del Parque Enrique Martinelli 
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Nota. Vista isometrica en 3D hacia la Av. Ayacucho, donde contempla la alameda 

principal y las lomas jardines. Adaptada del Parque Enrique Martinelli, de 

Habitar, 2020. 

Figura 21 
Fotografía de la Zona del Anfiteatro 

Nota. Vista nocturna del anfiteatro donde se aprecia un juego de luces que resalta 

este como un lugar de encuentro hacia los usuarios. Reproducida del Parque 

Enrique Martinelli, de Habitar, 2020. 

Figura 22 
Corte transversal de la zona de la ciclovía 
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Nota. Corte transversal de la zona de la alameda, ciclovia, y las lomas de espacio 

verde. Adaptada del Parque Enrique Martinelli, de Habitar, 2020. 

El séptimo caso; el Parque Zonal Flor de Amancaes ubicado en el distrito de Villa 

María del Triunfo, Lima. A cargo del estudio Aldo Facho Dede abalosllopis 

arquitectos. El proyecto contempla la creación rítmica de plazas en torno a un 

espacio central, se incorporan además equipamientos culturales para jóvenes y 

niños.  

Así mismo se incorporan vegetación propia de la zona climática de desierto para 

una rápida adaptación y mitigación de costos de mantenimiento. Se establecen 

zonas de contemplación, espacios bajo sombra en donde es factible desarrollar 

diferentes actividades.  

Este parque nace desde la idea base que las zonas públicas deben de cumplir la 

tarea de ser una trama urbana donde los usuarios puedan desenvolverse en 

igualdad. Por lo tanto, este Parque cumplió los objetivos de la interacción de esas 

dos convicciones.   

De esa forma, centrífugamente el juego de volúmenes edificatorios crea plazas 

perimetrales que se diluyen para llegar al gran parque central arbolado. Estos 

espacios urbanos reciben el nombre de los edificios que los albergan: el Centro 

Cultural (CREA), que dio origen a las plazas y avenidas culturales, diseñadas como 

sus prolongaciones; la Plaza de los Deportes, compuesta por un polideportivo en la 

azotea y un ciclo parque, es un complemento único a su propósito, el mejor espacio 

de ocio y cívico, la plaza infantil se vincula con las dos escuelas existentes y el 

nuevo proyecto de ludoteca, transformándose en un espacio infantil dotado de 

módulos de juego al aire libre. Finalmente, la Plazuela de las Flores, organizada en 

torno a la guardería, remata la calle Pizarro y da continuidad a la Av. Independencia 

en la Av. de los Incas. 
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Figura 23 
Vista Aérea del Parque Zonal Flor de Amancaes 

Nota. Fotografia aerea del parque que muestra la distribución de los equipamientos 

conjuntamente con los espacios abiertos. Adaptada del Parque Zonal Flor de 

Amancaes, de E. Cuadros, 2015. 

Figura 24 
Caminerias que Integran los Espacios Abiertos y Cerrados del Parque 

Nota. Fotografia de las caminerias que integran los espacios abiertos y cerrados. 

Reproducida del Parque Zonal Flor de Amancaes, de E. Cuadros, 2015. 
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Figura 25 
Zona de Juegos del Parque Zonal Flor de Amancaes 

Nota. Zona de juegos para niños en los espacios abiertos. Reproducida del Parque 

Zonal Flor de Amancaes, de E. Cuadros, 2015. 
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2.1.1.1. Cuadro de síntesis de los casos estudiados 
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2.1.1.2. Matriz comparativa de aporte de casos 
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2.2. Marco normativo 

2.2.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el 
proyecto urbano arquitectónico 
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2.3. Teorías relacionadas al tema 

(Salas, 2016) en su artículo científico trata sobre la teoría de la relación con circuitos 

paisajistas son los espacios verdes, se pueden categorizar en nodos 

completamente diferentes, desde un punto de vista ecológico, se pueden 

considerar de acuerdo a las características del clima, distinguiendo entre espacio 

natural y espacios verdes urbanos.  

Los criterios y principios de los circuitos paisajistas acorde al autor se dividen en 

las siguientes: 

• Similitud 

• Proximidad 

• Periodicidad 

Como en todas las áreas, los espacios de los circuitos paisajistas se condicionan 

por su capacidad perceptiva, también por su nivel de proximidad, por su grado de 

detalle, y la información que emana para dar nuestra percepción sobre su belleza 

y utilidad. 

Acorde a (Alvear et al., 2016) la teoría con la relación del diseño sostenible es 

un proceso que tiene en cuenta el medio ambiente, así como la eficiencia del 

material. Es un proceso innovador en el que se establecen criterios de desarrollo 

sostenible, como los recursos naturales, el suelo, el agua y la contaminación del 

aire, con el fin de establecer una mejora y calidad de vida. 

Los criterios y principios del diseño sostenible se basan en lo siguiente: 

• Captación solar 

• Protección de la lluvia 

• Protección del viento 

Acorde a (Boudeguer et al., 2010) la teoría, de la relación con la accesibilidad 

universal el objetivo es facilitar el acceso y uso del espacio de forma no 
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discriminatoria y segura a cualquier persona con discapacidad, ya sea en silla de 

ruedas o por discapacidad auditiva o visual. Y presenta los siguientes criterios: 

• Accesibilidad en el espacio público

• Accesibilidad en la recreación y el servicio

• Accesibilidad en el medio natural

Por esta razón, es importante tener en cuenta este punto durante el desarrollo de 

proyectos desde el inicio del diseño. 

Conceptos 

Parque temático: espacio abierto donde se encuentra atracciones con temática 

diferenciada con el objetivo de entretener. (Reinert & Barbosa, 2015) 

Arquitectura sostenible: es una forma vanguardista que garantiza el bienestar de 

la generación de hoy y del futuro a través de la integración con la naturaleza.(Alvear 

et al., 2016) 

Actividad recreacional: el tiempo de desempeño por la persona en su tiempo libre, 

para dotarse de placer y desarrollo de la personalidad. (Ayala, 2021) 

Mejoramiento urbano: se trata de dotar al acceso y el derecho a la ciudad 

mediante la intervención integral que mejore el aspecto urbano. (Flores, 2013) 

Actividad comunal: son formas de expresión realizado por un grupo de habitantes 

de un sector o población. (De Castro et al., 2020) 

Intervención urbana: son formas de generar valor urbano a través del diseño y 

aplicación de estrategias de mejoramiento. (Urquizo, 2021) 

Encuentro ciudadano: es el intercambio social que se da entre personas en un 

espacio abierto. (Jiménez & Durango, 2021) 

Arquitectura temática: es la arquitectura que aplica un tema diferenciado para 

generar placer. (Casariego, 2018) 
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Espacio abierto: todo espacio no cubierto los cuales pueden ser parques y plazas. 

(Salazar, 2016) 

Difusión deportiva: prácticas para difundir las actividades deportivas, 

estableciendo estrategias de trabajo. (Reggiani, 2016) 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es tipo cualitativa-crítica-propositiva. 

Cualitativo, que implica recopilar datos de entrevistas, encuestas u observaciones 

de sujetos para producir análisis que nos ayuden a interpretar la realidad. La 

capacidad de evaluar fallas o defectos que necesitan ser reemplazados. También 

es proactivo, sugiriendo una idea o una respuesta al problema. 

Se basa en la formación de subsistemas de palabras técnicas de percepción de 

hechos, priorización y estructuración del planteamiento del problema que, entre los 

cuatro elementos, forman en conjunto una organización mayor, como se muestra 

en la figura siguiente. 

Figura 26 
Proceso del diseño de investigación 

Nota. La figura muestra el proceso que se lleva a cabo e esta investigación. 

 Sin embargo, (Vargas, 2016) menciona, la organización solo se considera un 

subsistema de indicadores cuando estos se encuentran formalizados y dentro de 

subsistemas ordenados válidos. Así, los subsistemas de signos factoriales 

generados que comienzan a manifestar una proposición particular, por la dinámica 

Figura 1. Técnica de facto- percepción. 

Elaboración propia 
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de relación dinámica práctica-teoría-práctica. En pocas palabras, el problema es un 

sistema defectuoso o faltante. 

Figura 27 
Gráfico de Subsistemas 

Nota. La figura muestra cómo se subdividen los 4 subsistemas empleados en esta 

investigación.  

La principal característica de este sistema es que su comportamiento no está en 

equilibrio, por lo que se trata de un sistema dinámico, con el bucle como unidad 

básica y con la publicidad exterior ajustando el perfil urbano como atracción cabe 

señalar que los bucles actúan como generadores autogenerados. 
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Figura 28  
Gráfico de un Sistema Dinámico 

Nota. La figura muestra la relación que generan los bucles en un sistema dinámico. 

Tan pronto se genere el sistema del problema o modelo del problema que nace el 

modelo teórico, dando así origen al modelo teórico-práctico y posteriormente al 

modelo práctico de la propuesta, desembocando así en el problema propuesto. 

Resultado final de la investigación. 
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Figura 29 
Matriz de Sistema Problema y Modelo Teórico. 
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Figura 30 
Matriz de Modelo Teórico y Práctico. 
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Figura 31 
Matriz de Modelo Teórico-Práctico y Modelo Aplicativo. 
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3.2. Categorías y subcategorías condicionantes del diseño 

3.2.1. Contexto urbano 

El estudio se encuentra localizado en la Nacionalidad de Perú, Región del Cusco, 

Provincia del Cusco, Departamento del Cusco. 

Figura 32 

Ubicación Geográfica del Distrito de Wánchaq - Cusco 

 

Nota. Se muestra la ubicación en la que se encuentra el espacio de estudio.  

 

3.2.1.1. Equipamiento 

De acuerdo al análisis del terreno con un radio de influencia de 500m de 

circunferencia: 

• Equipamiento en recreación. 

• Complejos deportivos. 

• Áreas de recreación infantil.  

• Educación. 

• Salud.  

• Mercado de abastos. 
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Figura 33 

Equipamiento del Distrito de Wánchaq 

Nota. Se muestra las zonas donde se encuentran los principales equipamientos 

del distrito de Wánchaq. Reproducida del Plan de Desarrollo Urbano, de la 

Municipalidad Distrital de Wánchaq 2013-2023. 

Figura 34 

Leyenda del Equipamiento Urbano 

Nota. Se muestra la leyenda del equipamiento urbano del distrito de Wánchaq. 

Reproducida del Plan de Desarrollo Urbano, de la Municipalidad Distrital de 

Wánchaq 2013-2023  

RECREACIÓN 
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En el distrito de Wánchaq, tenemos 02 tipos de estadios: 

De acuerdo al análisis del terreno con un radio de influencia de 500m de 

circunferencia encontramos los más secanos.    

• Estadio Inca Garcilaso que cuenta con un área de (37,252.99m2). 

• Estadio José Santos Tamayo que cuenta con un área de 

(11,414.68). 

Figura 35 
Estadio Inca Garcilaso 

 

Nota. Se muestra una fotografía aérea del estadio Inca Garcilaso en el distrito de 

Wánchaq. Reproducida del Gobierno Regional Cusco, del proyecto especial 

regional Plan COPESCO. 
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Figura 36 
Estadio José Santos Tamayo 

 

Nota. Se muestra una fotografía aérea del estadio José Santos Tamayo en el distrito 

de Cusco. Reproducida del Geo Deporte IPD, del Instituto Peruano del Deporte. 

EN EL DISTRITO DE WÁNCHAQ, TENEMOS 03 TIPOS DE COLISEO: 

• Coliseo Marianito Ferro que cuenta con un área de (2,103.90m2) 

• Coliseo Casa de la Juventud que cuenta con un área de (6,855.20m2) 

• Coliseo de la Institución Educativa Uriel García que cuenta con un área de 

(2,019.65m2) 

Figura 37 
Coliseo Marianito Ferro 

 



50 

Nota. Se muestra una fotografía interior del coliseo Marianito Ferro en el distrito de 

Cusco. Reproducida del World Orgs, del World Orgs. 

Figura 38 
Coliseo Casa de la Juventud 

Nota. Se muestra una fotografía interior del coliseo Casa de la Juventud en el 

distrito de Cusco. Reproducida del Geo Deporte IPD, del Instituto Peruano del 

Deporte. 

Figura 39 
Coliseo de la I.E. Uriel García 
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Nota. Se muestra una fotografía interior del coliseo de la Institución Educativa 

Uriel Garcia. Reproducida de la Gerencia Regional de Educación Cusco, del 

Gobierno Regional Cusco. 

En el distrito de Wánchaq, tenemos 02 tipos de Locales de Concierto y Grandes 

Eventos: 

• Complejo Uriel García que cuenta con un área de (3,926.89). 

• Coliseo cerrado casa de la Juventud IPD. Que cuenta con un área de 

(8,830.75). La cual se encuentra dentro de los 500ml de radio de 

influencia. 

 

Figura 40 
Equipamiento de Recreación del Distrito de Wánchaq 

 

Nota. Se muestra una gráfica interior de datos de equipamientos con el que cuenta 

el distrito de Wánchaq. Reproducida de PDU Cusco 2013-2023, del Gobierno 

Regional Cusco. 

COMPLEJOS DEPORTIVOS 

En el distrito de Wánchaq, tenemos 01 tipo de Complejo Deportivo. 

• Complejo deportivo Pachacútec que cuenta con un área de 

(2992.30m2) 

 



 

52 

Figura 41 
Complejos Deportivos en el Distrito de Wánchaq 

 

Nota. Se muestra una gráfica interior de datos de complejos deportivos con el que 

cuenta el distrito de Wánchaq. Reproducida de PDU Cusco 2013-2023, del 

Gobierno Regional Cusco. 

ÁREAS DE RECREACIÓN INFANTIL 

En el distrito de Wánchaq, tenemos 04 tipos de parques:  

Tenemos dentro de los 500m  

• Parque Marianito Ferro que cuenta con un área de (2103.9m2). 

• Parque Ttio que cuenta con un área de (1116.73m2). 

• Parque Marcavalle que cuenta con área de (2493.74m2). 

• Parque Pukllaicancha que cuenta con área de (1016.57). 
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Figura 42 
Áreas de Recreación Infantil en el Distrito de Cusco y Wánchaq 

 

Nota. Se muestra una gráfica interior de datos de recreación infantil con el que 

cuenta el distrito de Wánchaq. Reproducida de PDU Cusco 2013-2023, del 

Gobierno Regional Cusco. 

EDUCACIÓN 

En el distrito de Wánchaq, tenemos 02 tipos de instituciones educativas: 

• Institución educativa Publica que cuenta con 48 centros de 

educación. 

• Institución educativa Privada que cuenta con 96 centros de 

educación.  
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Figura 43 
Equipamientos Educativos en el Distrito de Wánchaq 

Nota. Se muestra una gráfica del número de equipamientos educativos con el que 

cuenta el distrito de Wánchaq. Reproducida de PDU Cusco 2013-2023, del 

Gobierno Regional Cusco. 

SALUD 

En el distrito de Wánchaq, tenemos 02 centros de salud tipo III y 02 Essalud: 

• Centro de salud Wánchaq.

• Centro de salud Ttio.

• Essalud Wánchaq (Metropolitano).

• Essalud Wánchaq (Central).
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Figura 44 
Número de Establecimientos de Salud en el Distrito de Wánchaq 

 

Nota. Se muestra una gráfica del número de equipamientos de salud con el que 

cuenta el distrito de Wánchaq. Reproducida de PDU Cusco 2013-2023, del 

Gobierno Regional Cusco. 

. 

MERCADO DE ABASTOS 

En el distrito de Wánchaq, tenemos dos tipos de mercados ambos de tipo de 

comercio minorista: 

• Mercado Wánchaq con 790 puestos de venta. 

• Mercado Tito con 456 puestos de ventas. 
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Figura 45 
Mercado de Abastos en el Distrito de Wánchaq 

 
Nota. Se muestra una gráfica del número de mercado de abastos con el que cuenta 

el distrito de Wánchaq. Reproducida de PDU Cusco 2013-2023, del Gobierno 

Regional Cusco. 

3.2.1.2. Uso del suelo 

Dentro del estudio de uso de suelo del distrito de Wánchaq, tenemos equipamientos 

como: comercio vecinal, comercio especializado, comercio zonal, zonas 

residenciales, zonas de protección ambiental, sitios arqueológicos cercanos a la 

zona de influencia. 
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Figura 46 
Uso de Suelo del Distrito de Wánchaq 

Nota. El uso del suelo en el distrito de Wánchaq. Reproducida de PDU Cusco 

2013-2023, del Gobierno Regional Cusco. 

Figura 47 
Leyenda del Uso del Suelo del Distrito de Wánchaq 

Nota. Leyenda donde muestra ls diferentes tipos de uso del suelo en el distrito de 

Wánchaq. Reproducida de PDU Cusco 2013-2023, del Gobierno Regional Cusco. 

3.2.1.3. Morfología urbana 

En el distrito de Wánchaq en cuanto a su territorio posee una superficie 

dominantemente plana y excepción con las laderas del cerro Santiago, el cual se 

ubican al lado sur del distrito. 
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Figura 48 
Morfología Urbana del Distrito de Wánchaq 

 
Nota. Mofrología urbana del distrito de Wánchaq. Reproducida de Plan de 

Desarrollo Concertado, de la Municipalidad Distrital de Wánchaq – Cusco. 
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Figura 49 
Descripción de la Morfología Urbana del Distrito de Wánchaq 

 
Nota. Descripción detallada de la morfología del distrito de Wánchaq. Reproducida 

de Plan de Desarrollo Concertado, de la Municipalidad Distrital de Wánchaq. 

3.2.1.4. Sistema viario 
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Figura 50 
Jerarquización Vial Urbano del Distrito de Wánchaq 

 

Nota. Jerarquización de las vias en el distrito de Wánchaq. Reproducida de PDU 

Cusco 2013-2023, del Gobierno Regional Cusco. 

Figura 51 
Leyenda de Jerarquización Vial Urbano 

 
Nota. Leyenda de jerarquización de las vias en el distrito de Wánchaq. 

Reproducida de PDU Cusco 2013-2023, del Gobierno Regional Cusco. 

 
3.2.2. Contexto medio ambiental 

3.2.2.1. Tipos de clima 
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Dentro del plano de mapa climático se puede observar que el distrito de Wánchaq 

representa el clima con código “C(o,i) C´ H2”, el cual corresponde a un área KM2 

de 5.68 y un porcentaje del 100 %. Por lo tanto, la letra “C” se refiere a una 

precipitación efectiva “semi seco”, la distribución de la precipitación en el año, lo 

marca como invierno y otoño seco, y la humedad atmosférica es seca. 

Nota. Mapa climpatico en el distrito de Wánchaq. Reproducida de CENEPRED  

2021, del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

3.2.2.2. Aspectos bioclimáticos 

Vientos 

La dirección de los vientos para Cusco Su clima suele ser seco y templado, 

inclinado más hacia frio. Vientos para Cuzco indica el número de horas al año que 

el viento sopla en la dirección indicada. 

Ejemplo SO: El viento sopla del Suroeste (Suroeste) al Noreste (NE). El punto más 

austral de la Tierra en América del Sur, tiene fuertes vientos del oeste 

característicos 

Figura 52 
Mapa Climático del Distrito de Wánchaq – Cusco 

 

 

Figura 53  

Mapa Climático del Distrito de Wánchaq – Cusco 
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Figura 54 
Vientos en el Distrito de Wánchaq 

 

Nota. Vientos en el distrito de Wánchaq. Reproducida de CENEPRED  2021, del 

Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

 

Figura 55 
Dirección de los Vientos acorde a Temporadas 

 

Nota. Dirección de los vientos en el distrito de Wánchaq.  

Asoleamiento está expuesto a la luz un promedio de 11.38 horas al día en invierno 

y 12.49 horas al día en verano. 
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Figura 56 
Mapa de Ruta Solar en el Distrito de Wánchaq 

 

Como sabemos la existencia de como sabemos, la existencia de estaciones está 

motivada por el hecho de que el eje de rotación de la tierra no siempre es 

perpendicular a su plano de orbita de traslación con respeto al sol, sino que el 

contrario forma un ángulo variable de dependiendo del tiempo y del año. 

Figura 57 
Dirección del sol en el distrito de Wánchaq 
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Precipitaciones, El cuadro de precipitación para Cuzco muestra cuántos días en 

el mes se alcanza una precipitación dada. En climas tropicales y monzónicos, los 

valores pueden estar subestimados. 

Humedad, La humedad relativa de Cusco fluctúa entre 73% el mínimo a 79% el 

máximo, en los meses de agosto y diciembre respectivamente. Durante el año se 

registra un promedio de 76%. 

Figura 58 
Grado de Humedad en el Distrito de Wánchaq 

 

Nota. Grado de humedad en los diferentes meses del año en el distrito de Wánchaq 

donde julio es el mes más seco. Reproducida de Meteoblue 2022. 

Temperatura, En Cusco se registran temperaturas predominantes entre los 20 ºC 

y 25ºC durante todo el año. 
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Figura 59 
Temperatura Promedio Mensual en el Distrito de Wánchaq 

 

Nota. Temperatura promedio mensual en el distrito de Wánchaq donde diciembre 

es el mes más caliente. Reproducida de Meteoblue 2022. 

3.3. Escenario de la propuesta de estudio (Descripción del sitio) 

El predio en el que se está proponiendo el equipamiento, se encuentra en calidad 

de “terreno urbano”, acorde al Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Wánchaq, 

y su respectiva habilitación urbana. 

3.3.1. Ubicación del terreno 

El parque Zonal del Distrito de Wánchaq, Cuenta con un área de 6565.50 hectáreas, 

y un perímetro de 1085.2348 metros lineales. Sus límites son con el distrito de San 

Sebastián, San Jerónimo, Santiago y Cusco. 
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Figura 60 
Ubicación del Terreno en Estudio 

 

3.3.2. Topografía del terreno 

El distrito de Wánchaq, se puede observar el rango topográfico va desde el punto 

3180 a 3438. Lo cual muestra que está asentado sobre un suelo plano con 

pendientes suaves. Lo cual es de fácil acceso, lo cual facilita el movimiento de 

tierras y la construcción de edificaciones en altura. 
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Figura 61 
Topografía del Terreno del Distrito de Wánchaq 

Nota. Topografía del distrito de Wánchaq. Reproducida de PDU Cusco 2013-

2023, del Gobierno Regional Cusco. 

3.3.3. Morfología del terreno 

Figura 62 
Morfología del Terreno 

Nota. Morfología del terreno donde se muestra una ligera pendiente 

El terreno tiene una pendiente ligera de 2.0%, así como se observa en la imagen. 

3.3.4. Viabilidad y accesibilidad 
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En el plano de vialidad y accesibilidad, podemos observar que tenemos una vía 

de primer orden (Av. Diagonal Angamos) que pasa por el lado este del terreno y 

vías de segundo orden por el cuarto lado norte (Av. Micaela Bastidas) y el lado 

oeste (Av. Ccoriwaylla Gutiérrez). Teniendo un grado menor de conflicto en la 

esquina del lado este del terreno. 

Figura 63 
Viabilidad y Accesibilidad del Espacio en Estudio 

 

 
Nota. Vias principales y vias secundarias que se integran al terreno de estudio. 

Reproducida de PDU Cusco 2013-2023, del Gobierno Regional Cusco. 

3.3.5. Relación con el entorno 

En el plano de relación con el entorno, podemos observar que es el único 

equipamiento para recreación publica que destaca, este terreno tiene una gran 
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extensión, se observa también que la mancha de color verde (zona del terreno) es 

el que más destaca alrededor de los demás equipamientos. 

Figura 64 
Relación con el Entorno 

 
Nota. Relación con el entorno del área en estudio. Reproducida de Plan de 

Desarrollo Concertado, de la Municipalidad Distrital de Wánchaq. 

3.3.6. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

En la ciudad del Cusco se da condicionantes de diseño y su debido equipamiento 

través de Plan de Desarrollo Urbano. 
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Figura 65 
Mapa de Parámetros Urbanos 

 

Zonificación acorde al PDU Cusco 2013-2023 está destinado a “zona de recreación 

distrital”, debido a ello se planteó un equipamiento que genere un área de 

esparcimiento para el distrito de Wánchaq. 

3.4. Participantes 

Lo constituyen el público usuario del proyecto, relacionado con el entorno inmediato 

y de los alrededores del distrito de Wánchaq, ubicado en el departamento de Cusco. 

Según datos estadísticos del INEI (2003) 68’321 habitantes. 

3.4.1. Tipos de usuarios 

Este equipamiento procede a albergar a todo tipo de usuarios entre ellos; niños y 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores.  

3.4.2. Demanda 

La demanda del proyecto lo constituye los requerimientos que presentan los 

participantes y usuarios de los parques establecidos en la presente investigación. 

De acuerdo con lo establecido se tienen demandas de requerimientos de espacios 

orientados a la implementación de usos recreativos con la finalidad de incentivar la 

actividad física de las personas. 

3.4.3. Necesidades urbano-arquitectónicas 
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Necesidades de seguridad se trata de las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la persona y la calidad mínima de tránsito y de estadía. 

• Seguridad ante cualquier actitud antisocial 

• Apoyar la economía para que sea viable a largo plazo 

• Buena iluminación para un flujo seguro 

• Buena infraestructura y servicios seguros 

Necesidades básicas se trata de elementos que tiene que ser necesarios para la 

comodidad personal familiar que todo el usuario necesita. Deben de incluir mínimo 

estas condiciones: 

• Transporte publico accesible y barato 

• Servicios básicos funcionales 

• Coberturas para protección del sol y del flujo del usuario 

• Puntos de descanso para el flujo 

• Caminerías seguras y cómodas para desplazarse 

Necesidades sociales se trata de contar con condiciones básicas sociales para el 

usuario, con el propósito de garantizar la participación de más personas que afectan 

los servicios y las actividades a partir de estas condiciones mínimas: 

• Espacios multiusos para variar actividades deportivas 

• Áreas verdes de esparcimiento o de descanso 

• Áreas de juegos para el público en general 

• Espacios libres para los estacionamientos 

• Espacios de espera 

• Espacios libres 
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Necesidades estéticas se trata de condiciones espaciales, para el enriquecimiento 

del usuario, ofreciendo atractivos, y artes, relacionadas con la belleza, así como la 

búsqueda de espacios donde la propia gente se sienta tranquilo, relajado, 

descansado. 

Estas necesidades deben de tener conexión armoniosa con las actividades 

culturales y relacionar con actividades religiosas, históricas, con el motivo de 

reconocer la identidad de la misma localidad. 

• Belleza en el paisaje y con el entorno natural 

• La variedad de los jardines y de los espacios sociales 

• Una buena oferta en el entretenimiento y espectáculos 

• Un buen acceso a infraestructura 

Los espacios de los parques deben tener en consideración las siguientes 

necesidades que son materia de la presente investigación:  

• Equipamientos recreativos orientados a incentivar la actividad física de las 

personas. 

• Incorporación de equipamientos deportivos 

• Espacios de esparcimiento para los infantes 

• De acuerdo con lo establecido se tienen demandas de requerimientos de 

espacios orientados a la implementación de usos recreativos con la finalidad 

de incentivar la actividad física de las personas. 
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Figura 66 
Cuadro de Necesidades Arquitectónicas. 

 

Figura 67 
Cuadro de Necesidades de la Comuna. 

 

3.4.4. Cuadro de áreas 
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Tabla 1 
Tabla Resumen del Programa Arquitectónico del Parque Temático Sostenible. 

Programa Arquitectónico 

Zonas Total 

Zona Administrativa 274.00 

Zona de Talleres 299.50 

Zona Cultural 584.00 

Zona Recreativa Activa 947.00 

Zona Recreativa - Estadio 9465.00 

Zona Recreativa Pasiva 452.00 

Cuadro Resumen 

Total Área Construida 64906.35 

 

3.4.5. Programa arquitectónico 

Tabla 2 
Programación Arquitectónica de las Zonas que Componen el Parque Temático 
Sostenible. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las herramientas aplicadas para obtener información sobre las actividades 

recreativas en el distrito de Wánchaq, con el fin último de generar información, 

procesarla y de esa forma, desarrollar un proyecto arquitectónico que supla las 

necesidades de la comuna de Wánchaq. Las técnicas e instrumentos aplicados 

fueron las siguientes. 

Ficha de Observación: 

Se aplicó una ficha donde se detalla todo lo observado en el parque recreativo de 

Wánchaq. Esta ficha luego de ser llenada, se trasladó información de ella a los 

paneles de identificación de problemáticas. Para luego desarrollar las matrices y 

estrategias de mejora para el proyecto desarrollado. 

Entrevista: 

Esta técnica se da entre la conversación entre un grupo de personas que puede ser 

de dos o más, con el objetivo de interactuar sobre algún tema en específico, que 

en su mayoría de casos de trata sobre algo profesional o de negocios. En este caso 

se aplicó para conocer las opiniones de las personas encargadas de gestionar las 

actividades recreacionales en el distrito de Wánchaq. 

Análisis Fotográfico: 

El análisis fotográfico, como herramienta de investigación para identificar los tipos 

alteraciones de la actividad recreacional del parque. Por tanto, el desarrollo de 

Análisis Gráfico: 

Esta herramienta se aplicó con el objetivo de representar con una mejor calidad los 

equipamientos antiguos que están en este parque de Wánchaq. Principalmente 

para saber que equipamientos se pueden conservar y mejorar. También para 

determinar las posiciones exactas de los árboles y respetar su posición. 

Análisis Cartográfico: 
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Este procedimiento se dio para analizar los planos previos que se tienen de este 

lugar, como por ejemplo, el plano general de la ciudad del Cusco y determinar si 

este tuvo movimientos o desfases y respeta las medidas reales, también se revisó 

el PDU para conocer los parámetros urbanísticos del lugar. 

Procedimiento: 

El procedimiento principal se da a través de una matriz. Sin embargo, después de 

haber aplicado los instrumentos antes descritos para obtener información precisa y 

real. Se analizaron en matrices para generar las estrategias más adecuadas para 

desarrollar la propuesta arquitectónica integral que supla las necesidades 

encontradas en esta comuna. 

Variable Independiente: La alteración de la actividad comunal recreativa. 

Variable Dependiente: Parque temático sostenible. 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

PARQUE TEMÁTICO SOSTENIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
RECREACIONAL COMUNAL, DISTRITO DE WÁNCHAQ, CUSCO 

En la presente entrevista, te presentamos una serie de preguntas que ayudan a la 
comprensión del problema de la actividad recreacional comunal permitiendo 
enriquecer la propuesta del parque temático sostenible. La propuesta generada en 
la presente investigación, ofrece una nueva metodología para el análisis de la 
actividad recreacional comunal, distrito de Wánchaq, Cusco. 

Nombre del Entrevistado: __________________________________________     

Cargo laboral: _____________________ Institución: _____________________ 

Fecha: ______________ Hora inicio: _______Hora finalización: ____________ 

1. Describa brevemente cuales son la actividad recreacional comunal del distrito de 
Wánchaq, Cusco. 

 
2. Describa brevemente las acciones de mejoramiento de la actividad recreacional 

comunal de Distrito de Wánchaq 
 
3. Explique brevemente la Teoría de Circuitos paisajistas y su aplicación en la 

ciudad. 
 
4. Brevemente, describa la Teoría de diseño sostenible y su aplicación en la ciudad. 
 
5. Brevemente, describa la Teoría de accesibilidad universal, y su aplicación en la 

ciudad. 
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6. Describa brevemente el funcionamiento de un parque temático sostenible en el 
sitio. 

Se encuentra establecido en la matriz lógica de investigación del modelo de análisis 

de los tipos de alteraciones de la actividad recreativa del parque, conjuntamente 

con la matriz lógica de operacionalización y operativización de variables, detallados 

a continuación, donde: 

Variable Independiente: La alteración de la actividad comunal recreativa. 

Variable Dependiente: Parque temático sostenible.
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Figura 68 
Matriz lógica de investigación del modelo de análisis de los tipos de actividad comunal recreativa alterada para el distrito de 
Wánchaq, Cusco. 
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Tabla 3 
Operacionalización de la Variable Independiente. 
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Tabla 4 
Operacionalización de la Variable Dependiente. 
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3.6. Rigor científico  

3.7. Método de análisis de datos 

Se realizarán con el propósito de analizar, aprender, aprender y evaluar de acuerdo 

a las necesidades, y se utilizará la estadística para determinar la cantidad absoluta 

o relativa en forma de porcentaje, específica, con alcance y extensión a la estructura 

de solución. Proponiendo un modelo proyectivo.  

3.8. Aspectos Éticos 

Este estudio respeta las normas establecidas por la Universidad César Vallejo para 

la presentación de la tesis. Además, al escribir citas bibliográficas, se utilizó el 

estándar APA con el programa Mendeley Desktop, lo que respalda la confiabilidad, 

la protección y los derechos de autor. Asimismo, el trabajo participará en el 

programa Software Académico de Turnitin, para identificar posibles casos de 

coincidencias y plagios con diferentes estudios de investigación. 

IV. RESULTADOS  

4.1. Resultados Síntesis del Diagnostico 

La siguiente entrevista fue aplicada a los actores estratégicos responsables del 

mejoramiento del parque zonal en el distrito de Wánchaq Cusco, correspondiente 

a 12 actores, 01 institución. 

Tabla 5 
Matriz de Actores Estratégicos de la Actividad Recreacional Comunal. 

PARQUE TEMÁTICO SOSTENIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD RECREACIONAL 
COMUNAL, DISTRITO DE WÁNCHAQ, CUSCO 

ACTORES ESTRATÉGICOS DE LA ACTIVIDAD RECREACIONAL COMUNAL 

INSTITUCIONAL Actividad Recreacional  

Municipalidad  Recreación Activa 

Jefa del Área 
de Desarrollo 

Urbano 

Grupo 
01 

Grupo 
02 

Grupo 
03 

Grupo 
04 

Grupo 
05 

Grupo 
06 

Grupo 
07 

Grupo 
08 

Arq. Tannia 
Magali Peña 

Molina 

Abog. 
Anibal 

Fernández 
Arteaga 

Joset 
Manyari 

Pari 

Luciana 
Pari 
Pari 

Luis 
Velasquez 

Flores 

Juan 
Carlos 
Polo 

Lavillo 

Drener 
Huamán 
Candia 

Mad
ooy 
Quis
pe 

Caraz
as 

Pavel 
Tupayachi 

Castillo 
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Concluyendo las entrevistas, a dichos actores responsables, 07 actores son 

indiferentes y 01 tiene conocimiento de la realidad problemática y en la teoría del 

proyecto solo 01 actor presenta total conocimiento sobre el tema.  

El análisis de cada pregunta es la que tenemos a continuación.  

ENTREVISTA 

La pregunta N° 01 “¿Describa brevemente cuales son la actividad recreacional 

comunal del distrito de Wánchaq, Cusco?” los residentes que contestaron todas las 

preguntas mostraron un buen conocimiento del tema. 

Figura 69 
Histograma de la Actividad Recreacional en Wánchaq-Cusco. 

 

La pregunta N° 02 “¿Describa brevemente las acciones de mejoramiento de la 

actividad recreacional comunal de Distrito de Wánchaq?” los residentes que 

contestaron todas las preguntas mostraron un buen conocimiento del tema. 
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Figura 70 
Histograma de Acciones de Mejoramiento en el Distrito de Wánchaq. 

 

La pregunta N° 03 “¿Explique brevemente la Teoría de Circuitos paisajistas y su 

aplicación en la ciudad?” los residentes que contestaron todas las preguntas 

mostraron un completo desconocimiento del reconocimiento obtenido. 

Figura 71 
Histograma de la Teoría de Circuitos Paisajistas. 

 

La pregunta N° 04 “¿Brevemente, describa la Teoría de diseño sostenible y su 

aplicación en la ciudad?” los residentes que contestaron todas las preguntas 

mostraron un completo desconocimiento del tema. 
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Figura 72 
Histograma de la Teoría del Diseño Sostenible. 

 

La pregunta N° 05 “¿Brevemente, describa la Teoría de accesibilidad universal, y 

su aplicación en la ciudad?” los residentes que contestaron todas las  

Figura 73 
Histograma de la Teoría de Accesibilidad Universal. 

 

La pregunta N° 06 “¿Describa brevemente el funcionamiento de un parque temático 

sostenible en el distrito?” los residentes que contestaron todas las preguntas 

mostraron regular reconocimiento del tema. 

Figura 74 
Histograma del Conocimiento de un Parque Temático Sostenible. 
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Por consiguiente, se muestra los paneles donde se identifica los problemas que 

aquejan en el parque recreativo del distrito de Wánchaq, con el objetivo de analizar 

a profundidad y con ello encontrar las mejores soluciones para desarrollar un 

parque temático sostenible que supla las necesidades integrales de los ciudadanos 

del distrito de Wánchaq. 

Procedimiento para analizar los datos 

Identificar los tipos de circuitos paisajistas deficientes. El objetivo de este 

proceso de datos es determinar los tipos y el nivel de estado de las circulaciones 

con las que cuenta esta área abierta en Wánchaq, con el fin de desarrollar de mejor 

manera la propuesta arquitectónica.  

Identificar los tipos de diseño sostenible para equipamiento recreativo 

defectuoso. El objetivo de este proceso de datos es determinar el nivel de estado 

de los equipamientos y si cuentan con algún tipo de diseño sostenible en el parque 

en Wánchaq, con el objetivo de generar estrategias para plantear una propuesta 

arquitectónica más óptima.  

Identificar los tipos de accesibilidad universal para parques limitados. El 

objetivo de este proceso de datos es determinar si poseen o el nivel de estado de 

los accesos para personas con discapacidad, para generar una propuesta 

arquitectónica inclusiva. 

Identificar los tipos de mantenimiento deficientes. El objetivo de este proceso 

de datos es determinar el tipo y nivel de mantenimiento que le dan a los 

equipamientos, con el objetivo de generar un equipamiento sostenible. 

Identificar los tipos de equipamiento recreativos disfuncionales. El objetivo de 

este proceso de datos es conocer en qué estado se encuentran los equipamientos 

que están en esta zona, para así de forma determinar las causales deterioro, y 

generar propuestas de mantenimiento en la nueva propuesta arquitectónica. 

Identificar los tipos de vías urbanas afectadas por el comercio. El objetivo de 

este proceso de datos es determinar cuáles son las vías afectadas por el comercio 
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y el porqué, para de esa forma generar en la nueva propuesta fluidez en las 

circulaciones proponiendo alternativas de solución a estos agentes. 
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Tabla 6 
Tipos de Circuitos Paisajistas Deficientes. 
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Tabla 7 
Tipos de Diseño Sostenible Deficientes. 
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Tabla 8 
Tipos de Accesibilidad Universal Deficiente. 
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Tabla 9 
Tipos de Mantenimientos Deficientes en el Parque de Wánchaq. 
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Tabla 10 
Tipos de Equipamientos Recreativos Disfuncionales. 
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Tabla 11 
Tipos de Vías Urbanas Afectadas por el Comercio. 
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Estructurar los tipos de equipamiento precario. 

El sistema de comportamiento de la presente estructura funciona de la siguiente 

manera: 

Tabla 12 
Matriz del Sistema de Comportamiento Tipo 1. 

Comportamiento sistémico estructural de tipos de saturación del mercado 
laboral en construcción 

Nivel de 
identificación 
de tipologías 

Identificar los tipos de 
circuitos paisajistas 

deficientes 

Identificar los tipos de los 
mantenimientos deficientes 

Nivel de 
realidad 
problemática 

Caminerías 
con 
bastantes 
fisuras 

Áreas verdes 
naturales 
deterioradas 

Agrietamiento 
del césped 
natural 

Deficiente sistema 
de riego 

 

Los componentes intervinientes identificados son los siguiente: 

Tabla 13 
Componentes Intervinientes Identificados. 

Identificaciones 
tipológicas 

Componentes detectados en la realidad 
problemática 

Identificar los tipos de 
circuitos paisajistas 
deficientes 

Rajaduras lineales en el parque 

Rajaduras cuadriculas en el parque 

Predominancia de tierra 

Rajaduras disfuncionales 

Identificar los tipos de los 
mantenimientos deficientes 

Predominancia de agrietamientos por hierbas 
extrañas 

Predominancia de agrietamientos por hierbas 
crecidas 

Deficiente sistema de riego 

Agrietamientos de las circulaciones por el césped 
crecido 

 

El procesamiento del sistema y componentes se realizó con la valoración y rango 

siguiente: 

Tabla 14 
Valoraciones y Rangos. 

Valoraciones Rangos 



 

98 

Valor bajo = 1 Rango bajo = 4-6 
Valor medio = 2 Rango medio=         7-10 
Valor alto = 3 Rango alto = 11-12  

 

Se obtuvieron los siguientes resultados:  

Equipamiento precario altas por predominancia de hierbas extrañas y 

predominancia de agrietamientos por hierbas extrañas; Equipamiento precario 

medias por predominancia de deficiente sistema de riego, agrietamiento de las 

circulaciones por césped crecido; Equipamiento precario bajas por 

predominancia de rajaduras lineales, rajaduras en cuadricula, rajaduras 

disfuncionales y predominancia de tierra. 

Tabla 15 
Tipos de Equipamientos Precarios. 

 

Estructurar los tipos de arquitectura obsoleta.  

El sistema de comportamiento de la presente estructura funciona de la siguiente 

manera: 

Caminerías con 

bastantes 

fisuras

Áreas verdes 

naturales 

deterioradas

Agrietamiento 

del césped 

natural

Deficiente 

sistema de 

riego

Rajaduras lineales en el 

parque
2 1 1 1 5

Rajaduras cuadriculas en el 

parque
1 1 2 1 5

Predominancia de tierra 1 2 1 2 6

Rajaduras disfuncionales 1 1 1 1 4

Predominancia de 

agrietamientos por hierbas 
3 2 2 4 11

Predominancia de 

agrietamientos por hierbas 
2 3 3 3 11

Deficiente sistema de riego 2 2 1 2 7

Agrietamientos de las 

circulaciones por el césped 
2 2 3 1 8

Estructurar los tipos de equipamientos precarios

identificar los tipos de circuitos 

paisajistas deficientes

Identificar los tipos de los 

mantenimientos deficientes

TOTAL



 

99 

Tabla 16 
Matriz del Sistema de Comportamiento Tipo 2. 

Comportamiento sistémico estructural de los tipos de deficiente gestión 
de obra pública. 

Nivel de 
identificación 
de tipologías 

identificar los tipos de diseño 
sostenible para Equipamiento 

recreativo defectuoso 

Identificar los tipos de 
equipamientos recreativos 

disfuncionales 

Nivel de 
realidad 

problemática 

Losa deportiva 
en mal estado 

Usos 
deficientes 

Antigüedad 
por más de 

30 años 

Superposición 
de 

actividades 

 

Los componentes intervinientes identificados son los siguiente: 

 

Tabla 17 
Matriz de Identificaciones y Componentes Tipo 2. 

Identificaciones 
tipológicas 

Componentes detectados en la realidad 
problemática 

Identificar los tipos de 
diseño sostenible 
para Equipamiento 
recreativo defectuoso 

Losas inundadas por lluvias 
Áreas de estar con deficiente cobertura 
Protección mínima por vientos 
Protección mínima por lluvia 

Identificar los tipos de 
equipamientos 
recreativos 
disfuncionales 

Infraestructura de piscina con más de 30 años de 
construcción 
Infraestructura del estadio con más de 30 años de 
construcción 
Equipamientos recreativos con más de 30 años de 
construcción 
Área con superposición de actividades 

 

El procesamiento del sistema y componentes se realizó con la valoración y rango 

siguiente: 

Tabla 18 
Matriz de Valoraciones y Rangos. 

Valoraciones Rangos 

Valor bajo = 1 Rango bajo = 4-6 
Valor medio = 2 Rango medio= 7-10 
Valor alto = 3 Rango alto    =        11-12 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Arquitectura obsoleta alta, por áreas de estar con deficiente cobertura, protección 

mínima por vientos y protección mínima por lluvia; Arquitectura obsoleta media, 

por infraestructura de piscina con más de 30 años de construcción, infraestructura 

del estadio con más de 30 años de construcción y equipamientos recreativos con 

más de 30 años de construcción; Arquitectura obsoleta baja, por losas inundadas 

por lluvias, áreas con discontinuidad en relación a su uso. 

Tabla 19 
Matriz de Tipos de Arquitectura Obsoleta. 

 

 

Estructurar los tipos de relación limitada con el exterior. 

El sistema de comportamiento de la presente estructura funciona de la siguiente 
manera: 

Tabla 20 
Matriz del Sistema de Comportamiento Tipo 3. 

Comportamiento sistémico Estructural de los tipos de incremento de la 
informalidad empresarial 

Losa deportiva 

en mal estado

Usos 

deficientes

Antigüedad por 

más de 30 años

Superposición 

de actividades

Losas inundadas por 

lluvias
1 2 2 1 6

Áreas de estar con 

deficiente cobertura
3 3 3 3 12

Protección mínima por 

vientos
2 3 3 3 11

Protección mínima por 

lluvia
4 3 2 2 11

Infraestructura de piscina 

con más de 30 años de 

construcción

1 2 1 3 7

Infraestructura del estadio 

con más de 30 años de 

construcción

2 3 1 1 7

Equipamientos recreativos 

con más de 30 años de 

construcción

1 2 3 4 10

Área con discontinuidad en 

relación a su uso
1 2 1 2 6

Identificar los tipos de diseño 

sostenible para Equipamiento 

recreativo defectuoso

Identificar los tipos de 

equipamientos recreativos 

disfuncionales
TOTAL

Estructurar los tipos de arquitectura absoleta
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Nivel de 
identificación 
de tipologías 

identificar los tipos de 
accesibilidad universal para 
parques limitados 

Identificar los tipos de vías 
urbanas afectadas por comercio 

Nivel de 
realidad 
problemática 

Obstaculización de 
acceso principal y 
perímetro 

Presencia de kioscos y barandas metálicas 

 

Los componentes intervinientes identificados son los siguiente: 

 

Tabla 21 
Matriz de Componentes Intervinientes Identificados Tipo 3. 

Identificadores 
tipológicos 

Componentes detectados en la realidad problemática 

identificar los tipos 
de accesibilidad 
universal para 
parques limitados 

Obstaculización de comercio 

Obstaculización de autos varados 

Obstaculización de motos varados 

Accesibilidad reducida 

Identificar los tipos 
de vías urbanas 
afectadas por 
comercio 

Obstaculización de vías por kioscos 

Obstaculización de vías por carretas 

Obstaculización de vías por barandas metálicas 

Obstaculización de vías por caballetes metálicas 

 

El procesamiento del sistema y componentes se realizó con la valoración y rango 
siguiente: 

 

Tabla 22 
Matriz de Valoración y Rangos Tipo 3 

Valoraciones Rangos 

Valor bajo = 1 Rango bajo = 4-6 
Valor medio = 2 Rango medio= 7-10 
Valor alto = 3 Rango alto =       11-12  

 

Se obtuvieron los siguientes resultados:  

Relación limitada con el exterior altas por obstaculización de kiosko, carreta y 

comercio en general; Relación limitada con el exterior medias por 

obstaculización de autos varados, motos varados y accesibilidad reducida; 

Relación limitada con el exterior bajas por obstaculización de vías por barandas 

metálicas y obstaculización de vías por caballetes metálicos. 
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Tabla 23 
Matriz de tipos de Relación Limitada con el Exterior. 

 

 

4.2. Presentación de la Propuesta 

4.2.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 

4.2.1.1. Ideograma conceptual 

El ideograma conceptual de la propuesta arquitectónica se basa en la rosa y sus 

hojas, la cual, es una flor que crece en la sierra, representa fortaleza, pasión y 

alegría. Logrando en base a esta flor toda la composición arquitectónica del parque 

temático sostenible. 

Obstaculización de 

comercio 
11

Obstaculización de autos 

varados
8

Obstaculización de motos 

varados
8

Accesibilidad reducida 9

Obstaculización de vías 

por kioscos
12

Obstaculización de vías 

por carretas 
11

Obstaculización de vías 

por barandas metálicas
6

Obstaculización de vías 

por caballetes metálicos 
4

6

4

2

5

6

5

2

2

5

4

3

4

6

Obstaculización de acceso 

principal y perímetro

Identificar los tipos de vías 

urbanas afectadas por comercio

Presencia de kioscos y 

barandas metálicas

6

4

5

TOTAL

Estructurar los tipos de relación limitada con el exterior

Identificar los tipos de 

accesibilidad universal para 

parques limitados 
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Figura 75 
La Rosa como Ideograma Conceptual del Parque Temático Sostenible. 

 

 

Geometría: Es la manera de representar una imagen natural, un gráfico normal, y 

convertir esta imagen con líneas rectas haciendo la abstracción de figuras 

geométricas. 

4.2.1.2. Idea rectora 

La idea rectora se logra desarrollar a través del ideograma conceptual, donde el 

tallo representa las circulaciones, los cuales deben estar desarrollados con criterios 

de circuitos paisajistas, accesibilidad universal y diseño sostenible. Las hojas que 

en el parque temático representa las áreas de recreación activa y pasiva, es decir, 

donde se da la fotosíntesis de la actividad recreacional comunal de la zona. Por 

último, la flor de la rosa, que representa el remate del parque temático, está dado 

por el estadio, donde se lleva a cabo eventos de gran envergadura lo cual genera 

encuentro ciudadano e intercambio cultural, de diversos lugares para contemplar 

las actividades previstas. 
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Figura 76 
Geometrización de la Rosa 

 

 
 

Figura 77 
Representación Visual del Área Pasiva y Activa a partir del Ideograma 
Conceptual. 

 



 

105 

Figura 78 
Representación Gráfica de las Áreas del Parque Temático. 

 

 
 

 

4.2.1.3. Partido arquitectónico  

El partido arquitectónico se refiere a la propuesta primaria que se tuvo al inicio de 

desarrollo de las actividades de diseño.  

La propuesta primaria no difiere mucho del planteamiento arquitectónico final, lo 

que se conjugo de mejor forma son las circulaciones, debido a que se tenía que 

lograr con los criterios se circuitos paisajistas. Los nodos que unen las circulaciones 

también difieren de la propuesta inicial, pero se logró una mejor composición y 

unión de los puntos esenciales. 
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Figura 79 
Partido Arquitectónico 

 

4.2.1.4. Criterios de diseño 

Tabla 24 
Matriz de Estrategias y Propuestas Teóricas. 

PROPUESTA TEORICA 

Estrategia Tipo Acción Imagen Objetivo 

Circuito paisajista por  
similitud en sus 
circulaciones para el 
mejoramiento del 
funcionamiento de 
actividades 
recreativas. 

Paisajista 

Generar un equilibrio 
visual en el estado de 
estabilidad perspectiva en 
la composición, lo cual 
implica un paralelismo, 
entre el peso visual de los 
elementos y el espacio 
urbano. (Salas, 2016) 

 

Circuitos paisajistas 
por proximidad en sus 
circulaciones para el 
mejoramiento de los 
equipamientos 
recreativos. 

Generar una proximidad 
equilibrada entre los 
elementos que delimitan 
la unidades naturales y 
urbanas a través de sus 
interacciones y 
articulaciones haciendo 
uso de los corredores de 
conexión. (Salas, 2016) 

 



 

107 

Circuitos paisajistas 
por periodicidad en 
sus circulaciones para 
el mejoramiento de la 
fluidez de actividades 
recreativas. 

Aplicación de la tendencia 
a la integración, 
interrelación y 
concordancia de un 
elemento con otro, y que 
todos los elementos se 
perciban como un todo. 
(Salas, 2016) 

 
Accesibilidad 
universal en el 
espacio público para 
el mejoramiento del 
funcionamiento de 
actividades 
recreativas. 

Funcional 

Generar la accesibilidad al 
espacio público se da a 
través del diseño de 
veredas amplias, cruces 
peatonales, y recintos 
interiores accesibles. 
(Boudeguer et al., 2010)  

Accesibilidad 
universal en la 
edificación para el 
mejoramiento de los 
equipamientos 
recreativos. 

Generar rampas y otro 
tipo de accesibilidades 
favorecen  todo el público, 
porque se adaptan a todo 
tipo de visitantes y no 
perjudican al resto del 
público, al contrario 
benefician a 
todos.(Boudeguer et al., 
2010) 

 

Accesibilidad 
universal en la 
recreación y el 
servicio para el 
mejoramiento de la 
fluidez de actividades 
recreativas. 

Desarrollar un área de 
recreación inclusiva es 
aquel que está diseñado 
pensando en acoger las 
necesidades de todas las 
personas, porque no 
todos tienen las mismas 
capacidades, pero todos 
tienen las mismas ganas 
de recrearse. (Boudeguer 
et al., 2010)  

 

Diseño sostenible con 
protección de la lluvia 
para el mejoramiento 
de los equipamientos 
recreativos. 

Constructivo 

Aplicar cubiertas u otro 
tipo de estructuras que 
garanticen la protección 
ante lluvias y su rápida 
evacuación de esta. 
(Morales, 2021)  

Diseño sostenible con  
protección del viento 
para el mejoramiento 
de la fluidez de 
actividades 
recreativas. 

Desarrollar 
equipamientos que 
impidan el ingreso del 
viento en espacios 
habitables. (Coca 
Rodriguez, 2021)  

Diseño sostenible con 
tecnología de 
captación solar para 
el mejoramiento del 
funcionamiento de 
actividades 
recreativas. 

Tecnológico 

Generar la captación solar 
consiste en optimizar las 
propiedades de captación 
de elementos 
estructurales, para ello 
aplicar los paneles solares 
es una opción de energia 
limpia. (Ojeda & Ormeño, 
2020) 

 

. 

4.2.2. Zonificación 

4.2.2.1. Esquemas de zonificación 
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4.3. Planteamiento de la propuesta urbano arquitectónica 

4.3.1. Planos arquitectónicos del proyecto 

A continuación, se presenta los planos del proyecto del parque temático en el 

distrito de Wánchaq. 

4.3.1.1. Plano de ubicación y localización 
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4.3.1.2. Plano general 

 

4.3.1.3. Plano de distribución por sectores y niveles 
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4.3.1.4. Plano de elevaciones por sectores 
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4.3.1.5. Plano de cortes por sectores 
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4.3.1.6. Plano de detalles arquitectónicos 
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4.3.1.7. Planos de seguridad 
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4.3.1.8. Plano de señalética 

 

4.3.1.9. Plano de evacuación 
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4.3.2. Plano de especialidades del proyecto 

4.3.2.1. Plano de estructuras 

4.3.2.1.1. Plano de cimentación 
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4.3.2.1.2. Planos de estructuras de losas y techos 
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4.3.2.2. Plano de instalaciones sanitarias 
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4.3.2.2.1. Plano de distribución de redes de agua potable y 
contraincendios por niveles 

 

4.3.2.2.2. Plano de distribución de redes de desagüe y pluvial por 
niveles 

 

4.3.2.3. Plano de instalaciones electro-mecánicas 

4.3.2.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
(alumbrado y tomacorrientes) 
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4.3.2.4. Expresión volumétrica de la propuesta  

4.3.2.4.1. Representación 3D de espacios exteriores  
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Figura 80 
Ingreso Principal desde la Av. Diagonal Angamos. 

 

 

Figura 81 
Entrada Principal desde la Av. Diagonal Angamos. 
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Figura 82 
Vista Aérea del Ingreso Principal, en la Av. Diagonal Angamos. 

 

 

Figura 83 
Vista Aérea del Ingreso Principal, en la Av. Diagonal Angamos. 

 



 

126 

Figura 84 
Vista Aérea del Área Recreativa Activa desde la Av. Diagonal Angamos. 

 

 

Figura 85 
Vista Aérea del Ingreso Secundario desde la Intersección de la Av. Micaela 
Bastidas y Psj. Carrasco. 
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Figura 86 
Vista Aérea de la Piscina y la Tribuna Norte del Estadio desde la Intersección de 
la Av. Micaela Bastidas y Psj. Carrasco. 

 

 

Figura 87 
Vista Aérea del Estadio desde la Av. Tomasa Tito Condemayta. 
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Figura 88 
Vista Aérea Nocturna desde los Pasajes Bernardo Tambohuacsa y Gutiérrez. 

 

Figura 89 
Vista Aérea Nocturna desde los Pasaje Carrasco. 
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Figura 90 
Vista de la Capilla situada al Margen Izquierdo del Ingreso Principal. 

 

Figura 91 
Vista hacia el Área Activa desde el Ingreso Principal. 
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Figura 92 

Vista de la Caminera Principal. 

 

Figura 93 
Vista del Área de Recreación Pasiva (Talleres). 
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Figura 94 
Vista de la Caminera entre la Zona de Talleres y Exposición.  

 

Figura 95 
Vista Posterior del Equipamiento de Talleres. 
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Figura 96 
Vista Posterior del Equipamiento para Talleres y Exposición. 

 

Figura 97 
Vista del Ambiente de Exposición desde el Estacionamiento. 
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Figura 98 
Vista Posterior de los Ambientes de Exposición. 

 

Figura 99 
Vista de las Rampas hacia la Edificación (Ambiente de Exposición). 
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Figura 100 
Vista Posterior de la Capilla. 

 

Figura 101 
Vista de la Tribuna Este del Estadio. 
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Figura 102 
Vista de la Tribuna Este y la Ciclovía Subterránea. 

 

Figura 103 
Vista de la Plaza de Encuentro. 
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Figura 104 
Vista del Área Lúdica. 

Figura 105 
Vista de la Plaza Principal desde la Caminera Terciaria. 
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Figura 106 
Vista de la Caminera Principal encima de la Ciclovía Subterránea. 

 

Figura 107 
Vista del Ingreso Sur-Este del Estadio. 
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Figura 108 
Vista Nocturna del Acceso Principal desde la Av. Diagonal Angamos. 

 

Figura 109 
Vista Nocturna de Norte a Sur del Ambiente de Exposiciones. 

 



 

139 

Figura 110 
Vista Frontal Aérea del Ambiente de Exposiciones desde la Caminera Principal. 

 

4.3.2.4.1. Representación 3D de espacios interiores 

Figura 111 
Vista Interior del Anfiteatro Colindante con el Acceso Secundario desde el Pasaje 
Gutiérrez. 
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Figura 112 
Vista Interior del Área de Skate. 

 

Figura 113 
Vista Interior del Estadio. 
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Figura 114 
Vista Interior de las Canchas de Vóley. 

 

Figura 115 
Vista Interior de la Piscina. 
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Figura 116 
Vista Interior de las Losas Deportivas (Básquet). 
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Figura 117 
Vista Interior de las Losas Deportivas (Fútbol). 

 

Figura 118 
Vista de la Intersección de la Caminera Secundaria con la Ciclovía. 
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Figura 119 
Vista de las Áreas de Estar en Espacios Abiertos. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Factibilidad del modelo propuesto 

FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS LIMITADAS 

RESULTADOS 

TEORÍAS 

CONTRASTACIÓN CONCLUSIÓN 
COMPONENTES 

PRIMARIOS DE LA 
PROPUESTA 

La Teoría De 
Circuitos 

Paisajistas 

La Teoría De 
Diseño 

Sostenible 

La Teoría De 
Accesibilidad Universal 

Funcionamiento 
de actividades 
recreativas 
limitadas por 
predominancia de 
agrietamientos 
por hierbas 
extrañas y 
crecidas. 

-Similitud 
-Proximidad 
-Periodicidad 

-Captación 
solar 

-Protección de la 
lluvia 

-Protección del 
viento 

-Accesibilidad en el 
espacio público 

-Accesibilidad en la 
edificación 

-Accesibilidad en la 
recreación y el 

servicio 

Funcionamiento de actividades 
recreativas limitadas por 
predominancia de agrietamientos 
por hierbas extrañas y crecidas, 
que evidencia contrastación con la 
teoría de circuitos paisajistas al no 
demostrar similitud en sus 
circulaciones. 

El funcionamiento de 
actividades recreativas 
limitadas por 
predominancia de 
agrietamientos por hierbas 
extrañas y crecidas, 
demuestran afectación al 
no contar con circuitos 
paisajistas por similitud en 
sus circulaciones. 

Estrategia de circuito 
paisajista por  similitud 
en sus circulaciones 
para el mejoramiento 
del funcionamiento de 
actividades recreativas. 

Funcionamiento de actividades 
recreativas limitadas por 
predominancia de agrietamientos de 
circulaciones por césped crecido y 
deficiente sistema de riego. 

Funcionamiento de actividades 
recreativas limitadas por 
predominancia de agrietamientos 
de circulaciones por césped 
crecido y deficiente sistema de 
riego, evidencia contrastación con 
la teoría de diseño sostenible al no 
demostrar tecnología de captación 
solar. 

El funcionamiento de 
actividades recreativas 
limitadas por 
predominancia de 
agrietamientos de 
circulaciones por césped 
crecido y deficiente 
sistema de riego, 
demuestran afectación al 
no contar con tecnología 
de captación solar. 

Estrategia de diseño 
sostenible con 
tecnología de captación 
solar para el 
mejoramiento del 
funcionamiento de 
actividades recreativas. 

Funcionamiento de actividades recreativas limitadas por 
predominancia de tierra y rajaduras disfuncionales. 

Funcionamiento de actividades 
recreativas limitadas por 
predominancia de tierra y 
rajaduras disfuncionales, 
evidencia contrastación con la 
teoría de accesibilidad universal al 
no demostrar accesibilidad en el 
espacio público, 

El funcionamiento de 
actividades recreativas 
limitadas por 
predominancia de tierra y 
rajaduras disfuncionales, 
demuestran afectación al 
no contar con accesibilidad 
en el espacio público. 

Estrategia de 
accesibilidad en el 
espacio público para el 
mejoramiento del 
funcionamiento de 
actividades recreativas. 
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EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS PRECARIOS 

RESULTADOS 

TEORÍAS 

CONTRASTACIÓN CONCLUSIÓN 
COMPONENTES 
PRIMARIOS DE 
LA PROPUESTA 

La Teoría De 
Circuitos 

Paisajistas 

La Teoría De 
Diseño 

Sostenible 

La Teoría De 
Accesibilidad 

Universal 

Equipamientos 
recreativos 
precarios por 
áreas de estar 
con deficiente 
cobertura, 
protección 
mínima contra 
vientos y 
protección 
mínima contra 
lluvias. 

-Similitud 

-Proximidad 

-Periodicidad -Captación 

solar 
-Protección 

de la lluvia 

-Protección del 

viento 

-Accesibilidad en 

el espacio público 
-Accesibilidad en 

la edificación 

-Accesibilidad en 

la recreación y el 
servicio 

Equipamientos recreativos precarios 
por áreas de estar con deficiente 
cobertura, protección mínima contra 
vientos y lluvias, evidencia 
contrastación con la teoría de circuitos 
paisajistas al no demostrar proximidad 
en sus circulaciones. 

Los equipamientos 
recreativos precarios .por 
áreas de estar con deficiente 
cobertura, protección mínima 
contra vientos y lluvias, 
demuestra afectación al no 
contar con circuitos 
paisajistas por proximidad en 
sus circulaciones. 

Estrategia de 
circuitos 
paisajistas por 
proximidad en sus 
circulaciones para 
el mejoramiento 
de los 
equipamientos 
recreativos. 

Equipamientos recreativos precarios 
por piscina, estadio y losas deportivas 
con más de 30 años de antigüedad. 

Equipamientos recreativos precarios 
por piscina, estadio y losas deportivas 
con más de 30 años de antigüedad, 
evidencia contrastación con la teoría 
de diseño sostenible al no demostrar 
protección de  la lluvia. 

Los equipamientos 
recreativos precarios por 
piscina, estadio y losas 
deportivas con más de 30 
años de antigüedad, 
demuestra afectación al no 
contar con diseño sostenible 
con protección de la lluvia. 

Estrategia de 
diseño sostenible 
con protección de 
la lluvia para el 
mejoramiento de 
los equipamientos 
recreativos. 

Equipamientos recreativos precarios por áreas con 
discontinuidad con relación a su uso y losas inundas por 
aguas pluviales. 

Equipamientos recreativos precarios 
por áreas con discontinuidad con 
relación a su uso y losas inundadas 
por aguas pluviales, evidencia 
contrastación con la teoría de 
accesibilidad universal al no 
demostrar accesibilidad en la 
edificación. 

Los equipamientos 
recreativos precarios por 
áreas con discontinuidad con 
relación a su uso y losas 
inundadas por aguas 
pluviales, demuestra 
afectación al no contar con 
accesibilidad universal en la 
edificación. 

Estrategia de 
accesibilidad 
universal en la 
edificación para el 
mejoramiento de 
los equipamientos 
recreativos. 

 

 

 



 

147 

 

 

 

 

 

FLUIDEZ DE ACTIVIDADES RECREATIVAS LIMITADAS 

RESULTADOS 

TEORÍAS 

CONTRASTACIÓN CONCLUSIÓN 
COMPONENTES 
PRIMARIOS DE 
LA PROPUESTA 

La Teoría De 
Circuitos 

Paisajistas 

La Teoría De 
Diseño 

Sostenible 

La Teoría De 
Accesibilidad 

Universal 

Fluidez de actividades 
recreativas limitadas por 
obstaculización de vías por 
kiosko, carreta y comercio 
en general. 

-Similitud 

-Proximidad 

Periodicida
d -Captación 

solar 
-Protección 

de la lluvia 

-Protección 

del viento 

-Accesibilidad 

en el espacio 
público 

-Accesibilidad 

en la edificación 
-Accesibilidad 

en la 
recreación y el 

servicio 

Fluidez de actividades recreativas 
limitadas por obstaculización de 
vías por kiosko, carreta y comercio 
en general, evidencia contrastación 
con la teoría de circuitos paisajistas 
al no demostrar periodicidad en sus 
circulaciones. 

La fluidez de actividades 
recreativas limitadas por 
obstaculización de vías por 
kiosko, carreta y comercio en 
general, demuestra 
afectación al no contar con 
circuitos paisajistas por 
periodicidad en sus 
circulaciones.  

Estrategia de 
circuitos 
paisajistas por 
periodicidad en 
sus circulaciones 
para el 
mejoramiento de 
la fluidez de 
actividades 
recreativas. 

Fluidez de actividades recreativas limitadas 
por obstaculización de autos, motos y 
accesibilidad reducida. 

Fluidez de actividades recreativas 
limitadas por obstaculización de 
autos, motos y accesibilidad 
reducida, evidencia contrastación 
con la teoría de diseño sostenible al 
no demostrar protección del viento. 

La fluidez de actividades 
recreativas limitadas por 
obstaculización de autos, 
motos y accesibilidad 
reducida, demuestra 
afectación al no contar con 
diseño sostenible con 
protección del viento. 

Estrategia de 
diseño sostenible 
con  protección 
del viento para el 
mejoramiento de 
la fluidez de 
actividades 
recreativas. 

Fluidez de actividades recreativas limitadas por 
obstaculización de barandas metálicas y caballetes 
metálicos. 

Fluidez de actividades recreativas 
limitadas por obstaculización de 
barandas metálicas y caballetes 
metálicos, evidencia contrastación 
con la teoría de accesibilidad 
universal al no demostrar 
accesibilidad en la recreación y el 
servicio. 

La fluidez de actividades 
recreativas limitadas por 
obstaculización de barandas 
metálicas y caballetes 
metálicos, demuestra 
afectación al no contar con 
accesibilidad universal en la 
recreación y el servicio. 

Estrategia de 
accesibilidad 
universal en la 
recreación y el 
servicio para el 
mejoramiento de 
la fluidez de 
actividades 
recreativas. 
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5.2. Control y evaluación de procesos 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Identificamos las alteraciones de las actividades recreativas, en el área de

estudio, a partir del análisis de los tipos de circuitos paisajistas deficientes,

diseños sostenibles de equipamientos recreativos defectuosos y accesibilidad

universal para espacios abiertos limitados.

2. Identificamos las afectaciones de las actividades recreativas del parque, en el

área de estudio, a partir del análisis de los tipos de mantenimientos deficientes,

equipamientos recreativos disfuncionales y las vías urbanas afectadas por el

comercio.

3. Elaboramos estructuras de las alteraciones detectadas de las actividades

recreativas recreacionales comunales en el distrito de Wánchaq, Cusco, a partir

de la estructuración de los tipos de equipamientos precarios, arquitectura

obsoleta y relación limitada con el exterior.

4. Proponemos un modelo de parque temático sostenible para el mejoramiento de

la actividad recreacional en el distrito de Wánchaq, Cusco, fundamentado en

estrategias proyectuales basadas en enfoque paisajistas, funcionales,

constructivas y tecnológicas.

5. Se logró elaborar un diseño urbano arquitectónico de parque temático

sostenible en el distrito de Wánchaq en Cusco, que atiende los problemas las

actividades recreacionales en zonas urbanas deprimidas. Se fundamenta en

las siguientes acciones proyectuales:

a. Generar un equilibrio visual en el estado de estabilidad perspectiva en la

composición, lo cual implica un paralelismo, entre el peso visual de los

elementos y el espacio urbano.

b. Generar una proximidad equilibrada entre los elementos que delimitan la

unidades naturales y urbanas a través de sus interacciones y articulaciones

haciendo uso de los corredores de conexión.

c. Aplicación de la tendencia a la integración, interrelación y concordancia de

un elemento con otro, y que todos los elementos se perciban como un todo.
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d. Generar la accesibilidad al espacio público se da a través del diseño de

veredas amplias, cruces peatonales, y recintos interiores accesibles.

e. Generar rampas y otro tipo de accesibilidades favorecen todo el público,

porque se adaptan a todo tipo de visitantes y no perjudican al resto del

público, al contrario, benefician a todos.

f. Desarrollar un área de recreación inclusiva es aquel que está diseñado

pensando en acoger las necesidades de todas las personas, porque no todos

tienen las mismas capacidades, pero todos tienen las mismas ganas de

recrearse.

g. Aplicar cubiertas u otro tipo de estructuras que garanticen la protección ante

lluvias y su rápida evacuación de esta.

h. Desarrollar equipamientos que impidan el ingreso del viento en espacios

habitables.

i. Generar la captación solar consista en optimizar las propiedades de

captación de elementos estructurales y constructivos, para ello es importante

la orientación y las características de los materiales
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VII. RECOMENDACIONES

VI. Esta investigación desarrolla un diagnóstico sobre alteraciones y afectaciones 

de las actividades recreacionales en el distrito de Wánchaq en Cusco, 

proponiendo aplicar su levantamiento de campo y procesamiento como 

referente, sugiriendo su continua investigación por una problemática en 

continuo cambio.

VII. Esta investigación genera un planteamiento de un diseño urbano arquitectónico 

de modelo de un parque temático sostenible para el mejoramiento de la 

actividad recreacional en el distrito de Wánchaq, Cusco, recomendando estas 

características proyectuales a conservar.

VIII. Se recomienda al municipio del distrito de Wánchaq, considerar en la 

planificación de su territorio, mejorar y mantener las áreas urbanas destinadas 

a esta tipología de equipamientos recreativos.

IX. Se recomienda al ministerio de cultura, ampliar la oferta y mejorar la gestión y 

mantenimiento de los equipamientos recreacionales con enfoques sostenibles, 

paisajistas y con accesibilidad universal.

X. Se recomienda al gobierno central generar políticas desarrollo y gestión de los 

espacios abiertos recreativos para de esa forma garantizar la recreación sana 

de los habitantes de la ciudad del Cusco.
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