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PRESENTACIÓN 

 

La presente tesis como objetivo es analizar el Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón para realizar una investigación, con el fin de enriquecerlo proponiendo 

una infraestructura adecuada que brinde todos los servicios y necesidades para 

su puesta en valor.  

 

El proyecto se desarrollará en el complejo arqueológico Ventarrón en el distrito 

de Pomalca, el cual se analizará el potencial físico, geoespacial, cultural y 

arqueológico del paisaje, determinará el tipo de museo que se construirá, qué 

servicios y/o actividades será proporcionado por el centro de investigación. 

 

La importancia de este yacimiento arqueológico Ventarrón radica en la 

antigüedad de sus hallazgos, dando fe de su avanzada arquitectura frente a otras 

civilizaciones modernas, la cual se busca el acceso a una infraestructura 

adecuada, para su puesta en valor 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es la Creación de un Museo de Sitio y Centro de 

Investigación Arqueológica, para su puesta en valor y difusión, esto nos permitirá 

el desarrollo económico, e identidad cultural y social del Centro Poblado de 

Ventarrón. Nos basamos que la cultura ventarrón es considerada la cuna de la 

civilización del norte peruano, siendo uno de los complejos arqueológicos más 

abandonados y vulnerables de la región de Lambayeque.  

Se realizó un cuestionario a los usuarios, el cual determino el grado de satisfacción; 

para el procesamiento de los datos se empleó la estadística descriptiva, esto nos 

determinó los factores sociales a estudiar.  

Los resultados obtenidos demostraron la falta de conocimientos y actividades sobre 

temas culturales por parte de los usuarios, esto fue un factor negativo para su 

difusión patrimonial, ya que resulta fundamental para su puesta en valor. 

La conclusión de esta tesis de investigación es la Creación de un Museo de Sitio y 

Centro de Investigación Arqueológica, guardando relación con la valoración del 

patrimonio cultural, resultando un proyecto arquitectónico el cual cumple con las 

condiciones arquitectónicas y respete el entorno, el cual brindara un espacio para 

el disfrute de la comunidad y la ciudad.  

Palabras Clave :

Museo de sitio, Patrimonio cultural, puesta en valor, identidad cultural, valor 

socioeconómico, Complejo Arqueológico Ventarrón. 
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ABSTRACT 

 The objective of this research is the creation of a site museum and archaeological 

research center, for its enhancement and dissemination, which will allow the 

economic development and the cultural and social identity of Centro Poblado of 

Ventarrón.  

We are based on the fact that the Ventarrón Culture is considered the cradle of 

civilization in northern Peru, and is one of the most abandoned and vulnerable 

archaeological complexes in the Lambayeque region.   

A user questionnaire was carried out, determining the level of satisfaction; we used 

descriptive statistics for data processing, which determined the social factors to be 

studied. 

The results we obtained showed the lack of knowledge and activities on cultural 

matters by users, which is a negative factor for its dissemination, since it is 

fundamental for its enhancement. 

The conclusion of this thesis is the creation of a site museum and archaeological 

research center, related to the appreciation of cultural heritage, being a project that 

meets the architectural conditions and respects the environment; it will also provide 

a space for the enjoyment of the community and the city. 

Site museum, Cultural heritage, Enhancement, Cultural Identity, Socioeconomic 

value, Ventarron archaeological complex. 

KeyWords: 
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El Perú cuenta con una gran herencia cultural, debido a las diversas culturas 

establecidas en nuestro territorio, las cuales se han ido promocionando a lo 

largo de los años, por medio de la difusión e investigación, con el fin de 

aumentar el turismo, ya que es una gran fuente de ingresos. 

Lambayeque, que representa parte importante de la historia del Perú, se han 

desarrollado diversas culturas, las cuales en su mayoría cuentan con la 

infraestructura adecuada para la difusión de éstos. Sin embargo, muchas 

adolecen de identidad cultural arquitectónico, ya que la infraestructura no 

corresponde a los espacios arquitectónicos desarrollados por las culturas en 

mención, y una de las principales razones es el poco interés al analizar los 

espacios arquitectónicos de las edificaciones dejados por éstos. 

Ventarrón, según el arqueólogo Ignacio Alva, es una de las primeras culturas 

en desarrollarse en el Perú, que, por su potencial arqueológico, turístico, y 

ecológico, se busca potenciar y valorizar el complejo Arqueológico de 

Ventarrón sin perder la identidad arquitectónica.  

1.1.2 Formulación del Problema 

¿Mediante el análisis de los espacios arquitectónicos de la cultura ventarrón, 

ayudara a identificar la identidad arquitectónica, para el desarrollo de una 

infraestructura cultural para su puesta en valor? 

1.2 Justificación 

El complejo Arqueológico de Ventarrón, cuna de la civilización del norte 

peruano, el cual cuenta con una gran arquitectura a lo largo del complejo, lo 

que evidencia el ingenio de los pobladores de la cultura ventarrón. 

La importancia de esta investigación, radica principalmente en promover la 

cultura de ventarrón mediante la infraestructura sin perder la identidad 

arquitectura de la zona. 

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Realidad problemática 
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1.3 Hipótesis Proyectual 

Mediante el análisis de los espacios arquitectónicos de la cultura ventarrón, 

se potenciará el desarrollo de infraestructura arquitectónica con identidad para 

su puesta en valor. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un Museo de sitio y Centro de investigación, mediante el análisis 

espacial, volumétrica, y sistema constructivo, además de las técnicas de 

acabados, teniendo en cuenta su entorno geográfico-urbano del centro 

poblado, para su puesta en valor del Complejo Arqueológico de Ventarrón. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Analizar los espacios arquitectónicos generados en el complejo arqueológico 

de Ventarrón. 

• Analizar el aspecto volumétrico del Complejo Ventarrón. 

• Analizar las técnicas de acabados utilizados en el complejo Ventarrón. 

• Analizar el aspecto técnico-constructivo del complejo Ventarrón. 

• Analizar el entorno geográfico, y urbano del centro poblado de Ventarrón. 

• Desarrollar una infraestructura con identidad cultural, para su difusión, 

investigación y su puesta en valor. 
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• MUSEO DE SITIO DE PACHACAMAC 

o UBICACIÓN: Santuario Arqueológico de Pachacamac – Lima 

o ARQUITECTOS: Llosa Cortegana Arquitectos 

o TIPO: Museo de sitio 

o AÑO: 2015 

o AREA TECHADA: 7518.00 m2 

Figura 1 

Explanada del Museo 

 

Nota: [Fotografía de Museo de Sitio de Pachacamac - Lima]. Recuperado el 28 de 

marzo 2022, pertenece a este sitio:  

https://www.construccionyvivienda.com/2016/03/14/museo-de-sitio-pachacamac-

respetando-el-santuario./ 

 

o DESCRIPCION: El nuevo recinto se instala sobre la base del anterior museo 

fundado por Arturo Jiménez Borja en 1965 en la reserva arqueológica de 

Pachacamac - Lima, región desértica el cual se caracteriza por la presencia 

de Lurin, Chillón y Rimac, valles importantes. 

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. Marco Análogo 

2.1.1. Estudio de casos urbano-arquitectónico similares 

https://www.construccionyvivienda.com/2016/03/14/museo-de-sitio-pachacamac-respetando-el-santuario./
https://www.construccionyvivienda.com/2016/03/14/museo-de-sitio-pachacamac-respetando-el-santuario./
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Figura 2 

Exterior del Museo 

 

Nota: [Fotografía del Museo de Sitio de Pachacamac - Lima]. Recuperado el 28 de 

marzo 2022, pertenece a este sitio:  https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-

sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos/56ee264ae58ece18ce00001c-

museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos-foto./ 

 

o ARQUITECTURA: El diseño se basa en la relación con el entorno circundante 

ya que se encuentra dentro de un área arqueológica, por lo tanto, se tuvo en 

consideración el territorio, la topografía y la vinculación con el sitio 

arqueológico. 

 

El proyecto adapta elementos de la cultura prehispánica en cooperación con 

el sitio arqueológico, lo cual permite la construcción de la realidad histórica de 

la zona. 

 

En cuanto a la forma, el edificio se divide en bloques según las características 

del terreno. 

https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos/56ee264ae58ece18ce00001c-museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos-foto
https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos/56ee264ae58ece18ce00001c-museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos-foto
https://www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos/56ee264ae58ece18ce00001c-museo-de-sitio-pachacamac-llosa-cortegana-arquitectos-foto
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Figura 3 

Vista Aérea del Museo. 

Nota: Molina Rojas, C. Museo de Sitio de Pachacamac [Fotografía]. Recuperado el 

28 de marzo 2022 

Los espacios de la circulación en el exterior, se caracteriza en su necesidad 

principal de enmarcar y reforzar la relación con los bloques existentes. La 

espacialidad se compone principalmente por los vacíos generados por los 

bloques.  

Figura 4 

Planos de Distribución del Museo. 

Nota: [Esquema de los planos]. Recuperado el 28 de marzo 2022, pertenece a este 

sitio:  https://www.construccionyvivienda.com/2016/03/14/museo-de-sitio-

pachacamac-respetando-el-santuario/ 

https://www.construccionyvivienda.com/2016/03/14/museo-de-sitio-pachacamac-respetando-el-santuario/
https://www.construccionyvivienda.com/2016/03/14/museo-de-sitio-pachacamac-respetando-el-santuario/
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o PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

ZONA AMBIENTES ÁREA APROX. % POR ZONA 

CENTRO DE 
INVESTIGACION 

Administración 51.17 

14.90 
Zona Investigación y 
Conservación 

245.73 

Servicios Generales 44.91 

MUSEO 

Zona de Exhibición 1003.14 

50.40 
Servicios 
Complementarios 

150.95 

ALMACEN 

Servicios Generales 112.72 

26.90 
Servicios 
Complementarios 

502.05 

S. 
COMPLEMENTA

RIOS 

Zona de Ventas, Expedio 
de alimentos y comidas 

140.34 

7.80 

Servicios Generales 37.35 

 

ÁREA TOTAL TECHADA 2,288.36 m2 

 

 

 

15%

50%

8%

27%

Centro de Investigacion

Museo

Servicios Complementarios

Almacen
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o ORGANIGRAMA FUNCIONAL: El proyecto de Museo de Pachacamac 

funciona a través de espacios exteriores, el cual sirve como circulaciones 

entre sus techos, como la sala de exposición (museo) y con los servicios, esto 

permite una integración del museo con su entorno a través de sus espacios. 

 

Figura 5 

Organigrama Funcional 

 

Nota: Esquema de organigrama del Museo de Sitio - Lima. Realizado el 28 de 

marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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o ZONIFICACIÓN GENERAL:  

Figura 6 

Plano de zonificación 

 

Nota: Esquema de zonificación del Museo de Sitio - Lima. Realizado el 28 de marzo 

2022. Elaboración propia de autores. 

 

ZONA AMBIENTES 

CENTRO DE 
INVESTIGACION 

Administración: Dirección, sala de reuniones, 
archivos y biblioteca. 

Zona Investigación y Conservación: gabinete de 
textiles, arqueología, antropología. 

Servicios Generales: servicios higiénicos. vestuarios 

MUSEO 

Zona de Exhibición: sala permanente, sala temporal, 
sum y deposito. 

Servicios Complementarios: boletería, servicios 
higiénicos, custodio, zona de guías, talleres de venta, 
vigilancia y deposito 

ALMACEN 

Servicios Generales: depósito de textiles, orgánicos 
óseos y cerámicos.  

Servicios Complementarios: oficina de registro y 
catalogación. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Zona de Ventas: tienda y cafetería. 

Servicios Generales: servicios higiénicos, zona de 
recreación y esparcimiento. 
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o RELACION INTERIOR-EXTERIOR: Su relación hacia el entorno está 

determinada por las grandes líneas, definidas por las terrazas, que ocupa la 

organización en el tiempo.  

 

Figura 7 

Explanada del Museo. 

 

Nota: [Fotografía de graderías y exterior del Museo de Sitio de Pachacamac – 

Lima]. Recuperado el 28 de marzo 2022, de  

https://arquitecturapanamericana.com/museo-de-sitio-pachacamac/ 

 

 

o ELEMENTOS ESTRUCTURALES: Construido íntegramente en sistema de 

hormigón armado, el cual permite generar espacios limpios con grandes luces, 

voladizos y quiebres en las losas. Dentro de sus elementos estructurales que 

se emplearon son las columnas, placas y muros y losas armadas. 

 

https://arquitecturapanamericana.com/museo-de-sitio-pachacamac/
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Figura 8 

Sistema constructivo: Concreto armado 

 

Nota: [Fotografía del plano Losa armada y acabados de piso en el Museo de 

Pachacamac – Lima]. Recuperado el 28 de marzo 2022, de 

http://cprisma.com.pe/proyectos_ejecucion/museo-de-sitio-de-pachacamac/ 

 

 

• MUSEO DE SITIO SEÑORA CAO 

o UBICACIÓN: Complejo Arqueológico el Brujo – Trujillo 

o ARQUITECTA: Claudia Uccelli 

o TIPO: Museo de sitio 

o AÑO: 2007/2008 

o AREA TECHADA: 1420.09 m2 

http://cprisma.com.pe/proyectos_ejecucion/museo-de-sitio-de-pachacamac/
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Figura 9 

Exterior del Museo de Cao 

 

Nota: [Fotografía del Museo de Cao - Trujillo]. Recuperado el 28 de marzo 2022, 

pertenece a este sitio:  https://arquitecturapanamericana.com/museo-cao/ 

 

o DESCRIPCION: Museo ubicado cerca de la huaca Cao. Propone la 

arquitectura propia de un lugar a través de perspectivas visuales en relación 

con su entorno y su forma, que intenta pertenecer con el paisaje topográfico.  

 

Figura 10 

Vista posterior del Museo de Cao 

 

Nota: [Fotografía del Museo de Cao - Trujillo]. Recuperado el 28 de marzo 2022, 

pertenece a este sitio: https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 

https://arquitecturapanamericana.com/museo-cao/
https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html
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o ARQUITECTURA: Para el desarrollo de este proyecto se consideró el estudio 

de la arquitectura orgánica, con la función de que el museo tenga armonía con 

el entorno natural.  

 

La forma irregular de la volumetría del edificio, tiene el fin de una mayor 

adaptabilidad al sitio. El proceso de composición del museo pasó por varios 

pasos, hasta la obtención del diseño del proyecto final que se plantea como 

parte de la topografía.  

 

Los tres volúmenes iniciales que conforman el proyecto, podrían considerar 

como unos paralelepípedos. Se generó también la sustracción y modificación 

en los volúmenes por lo que se apreciarían como quiebres. También se 

aprecia la adición de una rampa a uno de los volúmenes. Se jerarquizó una 

parte un volumen del proyecto del Museo de Cao debido a que se le daría la 

función de ser el ingreso principal.  

 

Figura 11 

Vista aérea Museo de Cao 

 

Nota: [Fotografía del Museo de Cao - Trujillo]. Recuperado el 28 de marzo 2022, 

pertenece a este sitio:  https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html
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Figura 12 

Plano de Distribución del Museo de Cao 

Nota: [Fotografía del plano del Museo de Cao – Trujillo]. Recuperado el 28 de marzo 

2022, pertenece a este sitio: https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 

Los espacios vacíos que tiene el Museo de Cao son parte de la composición 

volumétrica. La espacialidad se caracteriza principalmente por la circulación 

del proyecto en la zona pública. Para el recorrido interior del museo, la 

flexibilidad del espacio se siente a través de cambios en la elevación y la luz 

que se genera directa o indirectamente a través de las aberturas. 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html
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o PROGRAMA ARQUITECTONICO:

ZONA AMBIENTES ÁREA APROX. % POR ZONA 

CENTRO DE 
INVESTIGACION 

Administración 44.47 

42.50 

Zona Investigación y 
Conservación 

62.98 

Servicios Generales 110.49 

Deposito 213.31 

MUSEO Zona de Exhibición 313.37 31.00 

SERVICIOS 
COMPLEMENTA

RIOS 

Servicios Generales 68.73 

16.50 
Servicios 
Complementarios 

99.49 

AUDITORIO 

Zona de Desarrollo de 
Eventos 

94.80 
10 

Servicios Generales 5.97 

ÁREA TOTAL TECHADA 1,012.61 m2 

42%

31%

17%

10%

Administracion e
Investigacion
Museo

Servicios Complementarios
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o ORGANIGRAMA FUNCIONAL: La circulación exterior se integra con las 

zonas del museo, servicios complementarios y administrativos. El uso de 

circulaciones interiores colocando una plaza central convierte todo el complejo 

en un lugar de relación social para los turistas. 

 

Figura 13 

Organigrama Funcional 

 

Nota: Esquema de organigrama del Museo de Sitio - Trujillo. Realizado el 28 de 

marzo 2022. Elaboración propia de autores. 

 

o ZONIFICACIÓN GENERAL:  

ZONA AMBIENTES 

ADMINISTRACIÓN  

CENTRO DE INVESTIGACION 

Administración: Sala de reuniones, oficina de 
consultas, tópico. 

Zona Investigación y Conservación: Sala de 
arqueólogos, laboratorios. 

Servicios Generales: Cocina, comedor, cuarto de 
herramientas. 

MUSEO 
Zona de Exhibición: Recepción, sala 1, sala 2, 
sala 3, sala 4, sala 5 y sala 6. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Servicios Complementarios: Tienda, Snack bar, 
boletería, baños. 
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RECREACIÓN Plaza Central 

AUDITORIO Zona de Desarrollo de Eventos 

 

 

Figura 14 

Plano de zonificación 

 

Nota: Esquema de zonificación del Museo de Sitio - Trujillo. Realizado el 28 de 

marzo 2022. Elaboración propia de autores. 

 

o RELACION INTERIOR-EXTERIOR: El Museo es el resultado de la 

combinación de cinco módulos base que van definiendo espacios interiores y 

exterior. Crean una arquitectura dinámica del sitio, estableciendo una estrecha 

relación con el entorno a través de las perspectivas que descubren a su paso. 

El recorrido del Museo comienza por ambientes totalmente cerrados que 

luego son llevados a un espacio abierto. La altura que se le ha considerado 

no permite que compita con las ruinas. 
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Figura 15 

Vista de Plaza del Museo de Cao 

 

Nota: [Fotografía del exterior del Museo de Cao - Trujillo]. Recuperado el 28 de 

marzo 2022, pertenece a este sitio:  https://arqueologiadelperu.com/complejo-

arqueologico-brujo/fachada-el-museo-de-sitio-se-levanta-frente-a-la-huaca-cao-

viejo/ 

 

 

o ELEMENTOS ESTRUCTURALES: El material que se utilizó para el sistema 

constructivo del Museo de Cao es el hormigón armado, que consiste en la 

utilización de varillas de acero que se llega a formar una malla. El sistema 

estructural es de ductilidad limitada. Dentro de sus elementos estructurales 

que se emplearon son las columnas, placas y muros y losas armadas.  

Figura 16 

Sistema Constructivo: Concreto Armado 

  

Nota: Google. (s.f.) [Ilustración 3ds de sistema de concreto armado]. Recuperado 

el 28 de marzo 2022, pertenece a este sitio:  

https://www.google.com/search?q=concreto+armado&tbm=isch&ved=2ahUKEwiV 

https://arqueologiadelperu.com/complejo-arqueologico-brujo/fachada-el-museo-de-sitio-se-levanta-frente-a-la-huaca-cao-viejo/
https://arqueologiadelperu.com/complejo-arqueologico-brujo/fachada-el-museo-de-sitio-se-levanta-frente-a-la-huaca-cao-viejo/
https://arqueologiadelperu.com/complejo-arqueologico-brujo/fachada-el-museo-de-sitio-se-levanta-frente-a-la-huaca-cao-viejo/
https://www.google.com/search?q=concreto+armado&tbm=isch&ved=2ahUKEwiVw5T43JH3AhV4FLkGHVq9CHQQ2-cCegQIABAA&oq=concreto+armado&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ7wMQJzIHCCMQ7wMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEUIMEWIMEYLwHaABwAHgAgAFniAHKAZIBAzEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=GR5XYtXSEPio5OUP2vqioAc&bih=650&biw=762&rlz=1C1PNBB_enPE969PE969#imgrc=yjUpQWKKiIIIfM
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• MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO DE PARACAS 

o UBICACIÓN: Reserva Nacional de Paracas - ICA 

o ARQUITECTOS: Barclay & Crousse Architecture 

o TIPO: Museo de sitio 

o AÑO: 2016 

o AREA TECHADA: 1170 m2 

 

Figura 17 

Vista del Museo Julio C. Tello 

 

Nota: [Fotografía del exterior del Museo de Sitio Julio C. Tello - Ica]. Recuperado el 

28 de marzo 2022, pertenece a este sitio:  

https://asoparacas.pe/2018/10/04/museo-julio-c-tello-de-paracas-es-seleccionado-

como-el-mejor-de-latinoamerica/ 

 

o DESCRIPCION: Museo fundado en 1964. Sin embargo, por consecuencia del 

terremoto del 2007, el museo sufrió daños estructurales y fue demolido, luego 

reconstruido a partir del 2012. El 2016 fue reinaugurado.  

 

https://asoparacas.pe/2018/10/04/museo-julio-c-tello-de-paracas-es-seleccionado-como-el-mejor-de-latinoamerica/
https://asoparacas.pe/2018/10/04/museo-julio-c-tello-de-paracas-es-seleccionado-como-el-mejor-de-latinoamerica/
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Figura 18 

Vista Exterior del Museo de Sitio Julio C. Tello 

 

Nota: [Fotografía del exterior del Museo de Sitio Julio C. Tello - Ica]. Recuperado el 

28 de marzo 2022, pertenece a este sitio:  

https://.arquitectura.pucp.edu.pe/actividades/noticias/reconocimiento-en-reino-

unido-al-museo-de-sitio-julio-c-tello-paracas-disenado-por-barclay-crousse./. 

 

 

o ARQUITECTURA: Proyecto implantado sobre las bases de lo que fue su 

antecesor que fue destruido por el terremoto en el 2006. Del cual se siguió 

con la volumetría rectangular y compacta.  

 

La “grieta” que se encuentra en el volumen, separa las funciones del museo 

(como los talleres, sala de reuniones y servicios), de la sala dedicada a la 

conservación del patrimonio arqueológico.  

 

El espacio de la galería de exhibición combina la espacialidad laberíntica 

utilizada por los peruanos antiguos, con la espacialidad fluida transparente y 

contemporánea.  

 

Los requerimientos museográficos y las exigencias ambientales del desierto 

de Paracas, fueron atendidos por “equipos de corrección ambiental”. La 

instalación consiste en una linterna continua, bajo el cual se dispone un 

https://.arquitectura.pucp.edu.pe/actividades/noticias/reconocimiento-en-reino-unido-al-museo-de-sitio-julio-c-tello-paracas-disenado-por-barclay-crousse./
https://.arquitectura.pucp.edu.pe/actividades/noticias/reconocimiento-en-reino-unido-al-museo-de-sitio-julio-c-tello-paracas-disenado-por-barclay-crousse./
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espacio de transición entre las salas de exposición o un espacio de 

comunicación, según la necesidad y ubicación del proyecto.  El dispositivo le 

permite controlar la luz natural, artificial, la ventilación natural y el enfriamiento 

en los ambientes.   

Figura 19 

Museo de Sitio Julio C. Tello – Sistema Tecnológico Ambiental 

Nota: [Corte esquemático del dispositivo de control ambiental Museo de Sitio Julio 

C. Tello - Ica]. Recuperado el 28 de marzo 2022, pertenece a este sitio:

https://3.bp.blogspot.com/-

oastepV69qU/UFpCJIquoRI/AAAAAAAAJm0/acM6W7Suiys/s1600/07.jpg. 

https://3.bp.blogspot.com/-oastepV69qU/UFpCJIquoRI/AAAAAAAAJm0/acM6W7Suiys/s1600/07.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-oastepV69qU/UFpCJIquoRI/AAAAAAAAJm0/acM6W7Suiys/s1600/07.jpg
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Figura 20 

Planta Esquemática del Museo de Sitio Julio C. 

Nota: [Planta esquemática del Museo de Sitio Julio C. Tello - Ica]. Recuperado el 

28 de marzo 2022, pertenece a este sitio: 

https://.www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-

barclay-and-crousse/58e3859ee58ece16bb000105-site-museum-of-paracas-

culture-barclay-and-crousse-ground-floor?next_project=no 

https://.www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse/58e3859ee58ece16bb000105-site-museum-of-paracas-culture-barclay-and-crousse-ground-floor?next_project=no
https://.www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse/58e3859ee58ece16bb000105-site-museum-of-paracas-culture-barclay-and-crousse-ground-floor?next_project=no
https://.www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse/58e3859ee58ece16bb000105-site-museum-of-paracas-culture-barclay-and-crousse-ground-floor?next_project=no
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o PROGRAMA ARQUITECTONICO:

ZONA AMBIENTES ÁREA APROX. % 
POR 

ZONA 

CENTRO DE 
PROYECCIÓN SOC. 
EDU. 

Zona de Proyección 
Social y Educativa 

228.00 

15.40 

Zona Administrativa 47.00 

Servicios 
Complementarios 

93.43 

Servicios Generales 69.30 

MUSEO 

Zona de Exhibición 1637.74 

63.30 

Servicios 
Complementarios 

55.15 

Servicios Generales 114.18 

ALDEA DE 
ARTESANOS 

Zona de Recuperación 
Cultural y Promoción de 
técnicas Artesanales 

320.91 

21.30 
Servicios 
Complementarios 

286.39 

ÁREA TOTAL TECHADA Y NO TECHADA 2,852.10 M 

63%

16%

21%

Museo

Centro de Proyeccion Social y
Educativo

Aldeas Artesanales
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o ORGANIGRAMA FUNCIONAL: En esta tipología de museo vemos que la sala

de exposición o exhibición es la de mayor dimensión en sus áreas, y sus

circulaciones exteriores se integran con los ambientes interiores.

Figura 21 

Organigrama Funcional 

Nota: Esquema de organigrama del Museo de Sitio - Ica. Realizado el 28 de 

marzo 2022. Elaboración propia. 

o ZONIFICACION:

ZONA AMBIENTES 

 SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Zona Administrativa: Administración, sala de 
control, taller arqueológico.  

Servicios Complementarios: Servicios 
higiénicos, boletería, tienda y sum. 

MUSEO 

Zona de Exhibición Temporal: sala 1 y sala 2 

Exhibición Permanente: Sala 1, sala 
audiovisual, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6 
y sala 7 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

Sala de dirección, dormitorios, vestuarios, 
depósitos arqueológicos. 
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Figura 22 

Plano de zonificación 

 

Nota: Esquema de zonificación del Museo de Sitio - Trujillo. Realizado el 28 de 

marzo 2022. Elaboración propia de autores. 

 

o RELACION INTERIOR-EXTERIOR:  El ingreso a los diferentes ambientes que 

componen el museo se da a través de las “fallas”, estos espacios abiertos 

forman parte del paisaje y brindan la privacidad necesaria para instalarse en 

el vasto desierto.  
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Figura 23 

Exterior del Museo de Sitio Julio C. Tello 

 

Nota: [Fotografía exterior del Museo de Sitio Julio C. Tello - Ica]. Recuperado el 

28 de marzo 2022, pertenece a este sitio: 

https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-

and-crousse. 

 

Figura 24 

Exterior del Museo de Sitio Julio C. Tello 

 

Nota: [Fotografía exterior del Museo de Sitio Julio C. Tello - Ica]. Recuperado el 28 

de marzo 2022, pertenece a este sitio:  https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-

de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse. 

https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse
https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse
https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse
https://www.archdaily.pe/pe/868471/museo-de-sitio-de-la-cultura-paracas-barclay-and-crousse
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o ELEMENTOS ESTRUCTURALES: El edificio está construido en su totalidad 

con cemento puzolánico, que es resistente al salitre del desierto. El hormigón 

expuesto y el cemento pulido, con material de la zona, permite que se 

mimetice con los cerros del entorno, debido a su color rojizo.  

 

Sus formas geometría reinterpreta los patrones característicos que presenta 

los tejidos Paracas, su expresión artística y tecnológica más representativa. 

 

Figura 25 

Entorno del Museo de Sitio Julio C. Tello 

 

Nota: [Fotografía del entorno del Museo de Sitio Julio C. Tello - Ica]. Recuperado el 

28 de marzo 2022, pertenece a este sitio: 

https://www.construccionyvivienda.com/2018/05/07/museo-de-sitio-julio-c-tello-

paracas-conservando-el-patrimonio./ 

 

 

https://www.construccionyvivienda.com/2018/05/07/museo-de-sitio-julio-c-tello-paracas-conservando-el-patrimonio./
https://www.construccionyvivienda.com/2018/05/07/museo-de-sitio-julio-c-tello-paracas-conservando-el-patrimonio./
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2.1.1.1.  Cuadro síntesis de los casos estudiados 

 

Figura 26 

Cuadro Resumen Pachacamac 

MUSEO DE PACHACAMAC - LIMA 

 

La arquitectura se basa en la relación 

con el entorno que lo rodea ya que se 

encuentra dentro del área 

arqueológica, por lo que se consideró 

que la topografía sea pieza clave en el 

diseño. 

 

ANALISIS FORMAL 

 

En cuanto a la volumetría, el edificio se 

presenta fragmentado en bloques, que 

siguen la topografía del terreno.  

 

 

ANALISIS ESPACIAL 

 

La relación espacial de este proyecto, 

es a base de su entorno como eje 

principal.

 

ANALISIS FUNCIONAL 

El proyecto cuenta con una configuración 

de recorrido lineal, partiendo desde su 

topografía como eje principal. 

 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

El sistema constructivo es de concreto 

armado, el cual beneficia para generar 

grandes luces en los espacios, 

adecuados para museos. 

 

Nota: Síntesis de información del Museo de Sitio de Pachacamac - Lima. 

Realizado el 28 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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Figura 27 

Cuadro Resumen Cao 

MUSEO DE CAO - TRUJILLO 

 

 

Propone la arquitectura propia de un 

lugar a través de puntos de vista 

visuales en relación con su entorno e 

intenta entender el edificio como parte 

del paisaje y la topografía. 

ANALISIS FORMAL 

 

Desde la composición del museo se tiene 

un volumen jerárquico con el q inicia el 

recorrido, además de la composición de 

quiebres hace que se integre al entorno. 

 

 

ANALISIS ESPACIAL 

 

Diseñado por la composición de 

espacios abiertos y cerrados, la 

organización lineal que generan los 

bloques, hace que la relación interior-

exterior sea de transición suave. 

 

ANALISIS FUNCIONAL 

 

Con distribución de manera lineal dentro 

de los bloques, además de comunicar con 

el exterior mediante recorridos y la plaza 

central. 

 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

 

El sistema estructural es de ductilidad 

limitada. Dentro de sus elementos 

estructurales que se emplearon son 

las columnas, placas y muros y losas 

armadas. 

 

 Nota: Síntesis de información del Museo de Cao – La Libertad. Realizado el 28 de 

marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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Figura 28 

Cuadro Resumen Julio C. Tello 

MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO - ICA 

Proyecto implantado sobre las bases 

de lo que fue su antecesor que fue 

destruido por el terremoto en el 2006. 

Del cual se siguió con la volumetría 

rectangular y compacta. 

ANALISIS FORMAL 

El edificio volumétricamente se 

encuentra definido por bloques marcadas 

por llenos y vacíos. 

ANALISIS ESPACIAL 

La integración de este proyecto con su 

entorno, se da gracias a los espacios 

generados para el ingreso del museo, 

tanto público como privado. 

ANALISIS FUNCIONAL 

El museo de sitio tiene ambientes 

definidos gracias a la circulación desde 

los ingresos. 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

El edificio está construido en su 

totalidad con cemento resistente al 

salitre. El hormigón expuesto acabado 

con material de la zona, permite que se 

mimetice con el entorno rojizo. 

Nota: Síntesis de información del Museo de Sitio Julio C. Tello - Ica. Realizado el 

28 de marzo 2022. Elaboración propia de autores.
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2.1.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 

Figura 29 

Cuadro Resumen de los Modelos Análogos 

 

Nota:  Cuadro comparativo. Realizado el 28 de marzo de 2022. Elaboración propia de autores.
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2.2. Marco Normativo 

 

2.2.1. Síntesis de leyes, normas y reglamentos aplicados en el 

proyecto 

 

El museo de sitio, dirigido tanto a investigadores como personas locales y 

visitantes debe tener una lectura técnica básica, por lo tanto, cumplir con 

normas conceptuales y funcionales. Además, debe predominar la 

conservación, el mantenimiento, de la identidad asignada por el Ministerio 

de Cultura. 

 

Las normas técnicas que se tomó en cuenta para este trabajo de 

investigación fueron las siguientes:  

 

Patrimonio Cultural 

Ley N.º 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Título I, 

articulo I. (01 de junio del 2006). 

“Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda 

manifestación del quehacer humano (material o inmaterial) que, por 

su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, 

tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, 

sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la 

presunción legal de serlo”. (p. 7) 

 

Ley N.º 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. (01 de 

junio del 2006). En el titulo II, capítulo I, articulo 20, “nos comenta 

según las principales medidas de protección: a) El 

desmantelamiento de elementos de bienes muebles o inmuebles 
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que constituyan patrimonio cultural de la nación. b) alterar, restituir, 

modificar o restituir total o parcialmente bienes muebles o inmuebles 

sin la previa aprobación de la Dirección jerárquica de Cultura donde 

tenga jurisdicción”. (p. 15) 

Ley N.º 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. (01 de 

junio del 2006). En el titulo II, capitulo II, que nos “menciona Con 

respecto a la participación de las organizaciones estatales, de 

acuerdo con las funciones y poderes establecidos en La Ley 

Orgánica de Gobiernos regionales, brindarán apoyo y cooperación 

con las agencias relevantes para realizar investigaciones. Rescate, 

restauran, preservan y distribuyan proyectos de productos básicos. 

El patrimonio cultural de la nación está dentro de sus poderes”. (p. 

17) 

 

Intervenciones Arqueológicas 

Decreto Supremo N.º 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas. (04 de octubre del 2014). En el título I, articulo 6, nos 

comenta sobre “Los bienes culturales muebles o inmuebles con valor 

arqueológico, y que deben ser intervenidos por medio de métodos 

arqueológicos, de acuerdo a su época de construcción y producción” 

(p. 14). 

 

Decreto Supremo N.º 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas. (04 de octubre del 2014). En el título II, articulo 10, 

que haba sobre “Las intervenciones arqueológicas incluyen la 

investigación científica, el registro, el análisis, la evaluación, el 

salvamento, la identificación potencial, el seguimiento de la 

construcción, el mantenimiento preventivo y la mejora, o cualquier 

combinación de estos métodos u otras actividades utilizadas en 
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arqueología, bienes muebles o inmuebles, con o sin intervención del 

mismo”. (p. 15) 

El diseño del proyecto, se realizó con las consideraciones generales de 

diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones. Como la G.010 y G.0.50; 

además de A.010, A.040, A.090, A.120, A.130. y A.140 

R.N.E. A.010: Condiciones generales de diseño 

Capitulo IV: Dimensiones mínimas de los ambientes 

 Artículo 21: el área, el volumen y las dimensiones, de los ambientes 

deben ser las necesarias para: 

o Cumplir las funciones para las que son destinadas. 

o Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas 

funciones. 

o Tener el volumen de aire requerido por ocupante, y garantizar su 

renovación natural o artificial. 

o Permitir la circulación de las personas, así como su evacuación en 

casos de emergencias.  

o Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. 

o Contar con iluminación suficiente. 

Artículo 22: Altura de techos; los ambientes con techos horizontales 

tendrán altura mínima de 2.30m hasta el cielo raso. En techos inclinados la 

parte más baja pueden tener menos de 2.30m. 
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Figura 30 

Plano Esquemático de la Altura de Techos. 

Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

Artículo 23: Los espacios para instalaciones mecánicas pueden tener 

menor altura (< 2.30m), siempre y cuando permita el ingreso de personas. 

Figura 31 

Plano Esquemático de la Altura en Espacios para Equipos Mecánicos. 

Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

Artículo 24: La altura en las vigas y dinteles deben tener un mínimo de 

2.10m sobre piso terminado. 
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Figura 32 

Plano Esquemático de Altura de Vigas y Dinteles. 

 

Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

Capitulo V: Accesos y pasajes de circulación 

 Artículo 25: Los recorridos para el tránsito de personas deben tener las 

siguientes características: 

o Ancho mínimo en función a la cantidad de aforo. 

o Los pasajes que sirvan de evacuación deben estar libre de 

obstáculos, salvo elementos de seguridad o cajas de instalaciones 

que no excedan de 15cm. 

o La distancia desde el punto más lejano al acceso de la edificación 

no debe exceder de 45 m, ó 60 m si cuenta con rociadores. 

 

TIPOS DE PASAJE Y CRICULACION DISTANCIA 

Áreas de trabajo interiores en oficina 0.90 m 

Pasajes de servicio y mantenimiento 0.90 m 

Locales educativos 1.20 m 

Locales comerciales 1.80 m 
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Figura 33 

Plano Esquemático de Distancia más Lejana del Edificio. 

 

Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

Capítulo VI: Circulación Vertical 

 Artículo 32: Las rampas deben tener las siguientes características: 

o Ancho mínimo de 90cm entre los paramentos que la limitan. 

o Pendiente máxima de 12%, determinada por su longitud. 

Figura 34 

Plano Esquemático de Rampas. 

 

 Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

 

Artículo 33: Las aberturas que dan hacia el exterior deberán contar con 

barandas o antepechos sólidos, con las siguientes características: 
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o Altura mínima de 90cm, cuando su altura sea entre 1m a 11m. sí 

es mayor a 11 m, deberá ser 100cm como mínimo. 

Figura 35 

Plano Esquemático de Alfeizar en Parte Superior de Edificio. 

 

 Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

Capítulo VIII: Requisitos de iluminación 

 Artículo 47: Los espacios deberán contar iluminación natural y/o artificial 

necesaria para el uso de los ocupantes. La iluminación natural será por medio 

de tragaluces o teatinas. 

Figura 36 

Plano Esquemático Iluminación Natural. 

 

 Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

 

Capítulo IX: Requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental 
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 Artículo 51: Todo ambiente deberá tener como mínimo un vano que 

permita ventilar desde el exterior. Los ambientes de servicio, pasajes y depósitos 

podrán contar con ventilación mecánica. 

Figura 37 

Plano Esquemático Ventilación Artificial. 

 

 Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

R.N.E. A.040: Educación 

Cuadro N. 02 – Clasificación de ambientes 

1. Aulas. 

2. Sala de usos Múltiples – SUM. 

3. Talleres. 

4. Laboratorios. 

5. Bibliotecas. 

6. Otros. 

 

Capitulo II: Condiciones generales de habitabilidad y funcionalidad 

 Artículo 8: Para el confort de los ambientes educativos se debe seguir 

las siguientes condiciones: 

o Para el confort acústico deberá estar sujeto a la norma técnica 

A.010 del reglamento. 
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o Para el confort térmico, deberá tener en cuenta las condiciones 

climáticas de la zona. 

o La ventilación natural deberá ser permanente y cruzada. 

o Para el confort de iluminación deberá cumplir los requisitos de la 

norma técnica EM.010. 

 

Artículo 9: Altura mínima no menor a 2.50 m, desde piso terminado. 

 

Artículo 13: Número de ocupantes. 

Ambientes Coeficiente de ocupantes 

1. Auditorios. Según número de asientos 

2. Salas de uso múltiples. 1.0 m2/persona 

3. Aulas. 1.5 m2/persona 

4. Talleres y laboratorios. 3.0 m2/persona 

5. Bibliotecas. 2.0 m2/persona 

6. Oficinas. 9.5 m2/persona 

 

R.N.E. A.090: Servicios Comunales 

Capítulo I: Aspectos generales 

Artículo 2: Tipología de edificación. 

Servicios Culturales 

1. Museos. 

2. Galerías de arte. 

3. Bibliotecas. 

4. Salones comunales 

 

Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Artículo 5: Los proyectos deberán proyectar futuras ampliaciones. 

 

Artículo 6: Deberán cumplir con los requerimientos de la norma A.120. 
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Artículo 8: Los ambientes deberán tener iluminación natural o artificial 

que garantice los bienes y las prestaciones de los servicios. 

 

Artículo 11: Las salidas de emergencia deberán considerar los 

siguientes cálculos: 

 

Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2/persona 

Asilos y orfanatos 6.0 m2/persona 

Ambientes de reunión. 1.0 m2/persona 

Área de espectadores de pie. 0.25 m2/persona 

Recintos para culto. 1.0 m2/persona 

Salas de exposición. 3.0 m2/persona 

Bibliotecas, área de libros 10.0 m2/persona 

Bibliotecas, salas de lectura. 4.5 m2/persona 

 

Artículo 13: Los proyectos de uso mixto, deberá respetar las normas 

correspondientes de la sección que pertenecen. 

R.N.E. A.120: Accesibilidad universal en edificaciones 

Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Artículo 4: Los ingresos deben considerar los siguientes aspectos: 

o Ingreso debe iniciar entre el límite de propiedad y la berma. Si 

hubiera la existencia de desnivel, tendrá contar con rampa o algún 

mecanismo para ingresar. 

o La puerta exterior deberá tener 1.20m de ancho; y 0.90m las 

interiores. 

 

Artículo 5: En cuanto a las circulaciones, deberán seguir estos 

requerimientos.: 

o Pisos uniformes y con material antideslizante. 
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o Deberá contar con un espacio 1.50m x 1.50, siempre y cuando el 

recorrido sea mayor a 25 ml. Con un ancho menor a 1.50m. 

 

Artículo 6: Las rampas deberán cumplir con las siguientes 

características: 

o Ancho mínimo de 1.00m, incluido pasamanos. Cuando la rampa es 

mayo de 3.00m de longitud, deberá contar con 

pasamanos/parapetos en ambos lados. 

Figura 38 

Plano Esquemático Detalle de Rampa. 

 

Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

o Las rampas deberán cumplir con el siguiente cuadro de pendientes. 

Diferencias de nivel Pendiente máxima 

Hasta 0.25m 12% 

De 0.26m - 0.75m 10% 

De 0.76m - 1.20m 8% 

De 1.21m - 1.80m 6% 

De 1.81m - 2.00m 4% 

De 2.00m a más.  2% 

 

Para reducir la distancia de la rampa, se puede desarrollar en 

tramos con espacios de 1.50m intercalados. 
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Figura 39 

Plano Esquemático Sectorización de Rampas. 

 

Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

 

o Al inicio y final de la rampa, deberá contar con un espacio libre de 

1.50m .de diámetro para que la silla gire. 

Capítulo III: Condiciones específicas según cada tipo de edificación 

Artículo 26: las edificaciones deben cumplir con los requisitos en 

mención para la accesibilidad: 

 

o Asientos fijados al piso, se deberá establecer espacios para sillas 

de ruedas. A razón de 1:50 asientos. 

o El espacio dejado para la silla de rueda será de 0.90m x 1.20m 

como mínimo, y deberá estar señalado. Y estas deben de estar 

cerca de accesos y salidas de emergencia. 
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Figura 40 

Plano Esquemático Espacio Designado para Discapacitados. 

 

Nota: Esquema tomado del RNE ilustrado. 

 

2.3. Teorías relacionadas al tema 

 

Cultura Ventarrón 

A pesar del potencial crecimiento de las investigaciones de Ventarrón, los 

estudios de ésta, son escasos, por lo tanto, se ha orientado la selección de 

temas con un valor directo de los aspectos definidos en el diseño y 

desarrollo de la investigación. Las cuales se han establecido con criterio de 

orden, y de grado significativo con el presente estudio, y son mencionadas 

a continuación. 
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En 2004, Ignacio Alva Meneses expuso “los problemas que se 

presentó para los hallazgos de Ventarrón. A su vez destaca la importancia 

del templo con el entorno y dio a conocer que Ventarrón se estableció 

desde el periodo arcaico, siendo centro religioso de las culturas Sicán y 

Chimú.”  

 

En 2009, Adine Gavazzi expuso también “que Ventarrón es la 

ejemplificación de la existencia de una secuencia histórica ininterrumpida 

en el valle; así como la importancia del Centro Ventarrón a partir del 

desarrollo de la agricultura y la relación entre las comunidades de la costa 

y sierra.” 

 

Destaca en esta investigación, el análisis volumétrico del centro, en 

la cual se distingue patrones arquitectónicos, a pesar de las 

remodelaciones de cada fase. Los elementos encontrados, como el espacio 

cerrado, recorrido en subida, y plataformas, sirvieron para que la 

investigadora concluyera la arquitectura del Centro como Arquitectura 

Ceremonial. 

En 2009, Bejamin Spencer nos comenta “la importante función de 

la comunidad, impulsándolos a comprometerse con el patrimonio, mediante 

la participación activa. Este proceso permitió a los pobladores a dejar de 

ser agentes pasivos, convirtiéndolos en ACTORES directo del progreso de 

su Centro Poblado” 

 

Nueva Museología 

Un término utilizado para referirse a varios tipos de ideologías y prácticas 

con diferentes significados, que sugieren una reevaluación del papel 

educativo y social del museo, que va más allá del concepto de colección a 

una dimensión más amplia del concepto de patrimonio, y del público a una 

comunidad. Con esto se busca: 



45 
 

• Un nuevo lenguaje y expresión. 

• Mayor dinamicidad y participación sociocultural en el museo. 

• Impulsar una nueva tipología de museo. 

• Promover la identidad y la conciencia patrimonial de las comunidades 

que la conforman, y a través de su acción conjunta en el rescate, 

conservación, mejor uso y difusión de su patrimonio natural y cultural. 

• Fomentar el conocimiento de ambos patrimonios, mediante el turismo 

cultural y social, tanto regional interno como nacional o ajeno a la 

región. 

• Confrontar al visitante con los objetos culturales y con su realidad 

natural, en el ámbito y contexto originales, prefiriéndolos a la 

concentración patrimonial limitante del museo tradicional.  

 

El discurso de la Nueva Museología integra una serie de conceptos clásicos 

que no siempre están definidos y muchas veces se vuelven ambiguos. A 

esto se suma la cuestión de los términos de traducción que tienen sus 

propias peculiaridades en diferentes idiomas. 

En 2012, Ricard Monistrol nos dice “que los museos deben 

centrarse en encontrar ciertos puntos específicos que hagan que se 

relacionen con su comunidad, encontrar necesidades que puedan 

asociarse con los programas o actividades del museo e integrar la 

comunidad del museo, aumentando el valor educativo de las exposiciones 

y los programas culturales”. 

 

Museo de sitio 

Los aspectos teóricos considerados en este estudio se fundamentan 

específicamente en la nueva museología, el cual hace referencia a la 

interacción del visitante con el museo de sitio. 
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En 1978, ICOM define “Es la ciencia del museo; estudia la historia y 

la razón de ser de los museos, su función en la sociedad, sus peculiares 

sistemas de investigación, educación y organización, la relación que guarda 

con el medio ambiente físico y la clasificación de los diferentes tipos de 

museos. También define al museo de sitio como sitio patrimonial e histórico, 

accesible y visitable al público en general, constituyéndose museable y 

exposición de sí mismo. Privilegiando la conservación del lugar, 

predominando la preservación en sitio, por coherencia científica de manera 

que no se separe los testimonios encontrados de su entorno, teniendo una 

explicación más clara con el paisaje y lugar de pertenencia”.  

Por otra parte, Henri Riviére (s.f.) define lo siguiente que “la ciencia 

del museo, es una ciencia aplicada que Estudia la historia y la función en 

la sociedad, las formas específicas de investigación conservación física, de 

presentación, animación y difusión, de organización y funcionamiento, la 

arquitectura nueva o rehabilitada, los emplazamientos admitidos o 

seleccionados, la tipología, la deontología”. 

En el 2015, Sarda nos dice que “los museos han evolucionado, la 

relación público-contenido se integra a la vida de la ciudad adaptándose a 

los ciudadanos, brindando la oportunidad de comunicarse e interactuar 

dentro de un espacio social determinado, el cual mantiene una relación 

directa de aprendizaje y cultura, con el ocio y entretenimiento”.  

El museo se convierte en un lugar de encuentro para el intercambio 

y la socialización, un espacio de participación comunitaria, ciencia y 

entretenimiento, cambiando la relación entre visitantes y museos, liberando 

elementos de ciencia, cultura, y conocimiento para todos. Por lo que, los 

museos pueden integrarse a la vida urbana adaptándose a los residentes, 
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brindando oportunidades para la comunicación y la interacción en espacios 

sociales específicos. 

En el 2007, Jaramillo expone que “los museos deben ser 

entendidos como lugares de transformación, enfocándose por el cambio 

positivo y la evolución de su entorno, como organizaciones con 

responsabilidad social hacia las comunidades, regiones, regiones y países 

de ellas; Así se entiende el museo como objeto y herramienta de cambio, 

si hablar de cambio se entiende cambiar los errores y defectos de nuestro 

entorno, identificando las necesidades del poblador, en el museo debe 

intervenir activamente, centrándose en la participación y la cooperación. 

con la comunidad.” 

En 1992, Salmerón menciona que “los espacios arquitectónicos 

escolares proporcionan a los alumnos información cultural y social no 

verbal, no son simples fachadas del comportamiento, sino que interactúan 

con los alumnos, siendo una parte importante para el almacenamiento y 

presentación material del núcleo social y la información cultural.”  

Asimismo, la influencia del museo como espacio interactivo de 

educación sociocultural, a través de actividades realizadas para involucrar, 

interesar e involucrar a todos los ciudadanos, hace que el público reciba y 

aprecie la propia identidad para disfrutar, comprender y reflexionar, a través 

de la comunicación, la acción, el desarrollo de sensibilidades y valores 

como resultado de diversas manifestaciones y manifestaciones de la 

cultura. Sin embargo, si un museo quiere ver todas estas funciones y 

actuaciones, su alcance siempre debe ser mayor, logrando una mayor 

significación cultural, lo que debe traducirse en el impacto positivo de los 

cambios sociales en la comunidad a lo largo del tiempo. 
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En 2001, Neil Kotler “estableció cinco elementos básicos para la 

constitución de la difusión museística: el contexto, relación de arquitectura 

interior con la exterior; las colecciones y exposiciones; los materiales de 

apoyo para la interpretación; programación de actividades principales y 

complementarias; y servicios como tiendas, zonas de descanso y 

restaurantes”. 

 

Arquitectura Cultural 

La fusión de arquitectura y cultura da lugar a recuerdos que hacen 

real y tangible la trascendencia en su entorno, porque cada edificio que se 

desarrolla es imagen de la época. Por lo tanto, la arquitectura cultural sería 

de apoyo para las actividades culturales que tienen lugar en esta tipología.  

 

En el 2004, Salas nos menciona que la arquitectura cultural atribuye 

los procesos humanos de las distintas comunidades, por lo que concluye 

que toda arquitectura es cultura.  

 

Por lo que la arquitectura que representan historia o información 

pueden realizar su identidad urbana en beneficio de sus residentes. A lo 

largo de los años, la arquitectura ha influenciado sobre la cultura, por lo que 

a medida que la cultura se desarrollaba, la arquitectura fue evolucionando 

sobre el territorio. 

 

La arquitectura se considera parte esencial de la interpretación de la 

identidad cultural, por lo que, sin considerar las edificaciones culturales, la 

comunidad dejará de ser lo que es. En este punto, la forma de transmitir 

arquitectura sobre la cultura, es a través de la forma, el espacio, aportes 

constructivos, etc. 
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Infraestructura 

Para el desarrollo de la infraestructura, se tiene en cuenta elementos como 

aspectos formales, funcionales, conceptuales, etc. La cual se relaciona 

entre el contexto y la necesidad del usuario para el correcto funcionamiento. 

Para ello se tiene en cuenta el estudio de dos ciencias como la museología 

y la museografía, dentro de ellas se encuentra la arquitectura que contiene 

ciertos criterios de diseño arquitectónico para su buen funcionamiento e 

integración con la sociedad.  

 

En el 2013, según Guzmán, López y Rivas “consideran: Los 

criterios a considerarse serian: Formales; generando formas provenientes 

de la arquitectura vernácula teniendo en cuenta la topografía natural y no 

compitiendo con el paisaje. Funcionales; creando un sentido de unidad 

generando espacios flexibles. Tecnológicos; utilizando materiales que 

generen resistencia térmica y en algunos casos si lo requiere materiales 

acústicos”. 

 

La espacialidad 

El espacio también se basa en el conocimiento de nuestro entorno, de 

forma que nos permite ser conscientes de las diferentes situaciones que se 

dan en nuestro entorno y de todo lo que está a nuestro alcance. 

 

En el 2000, Romero lo define “como el lugar que habita un objeto o 

la extensión donde se sitúan los cuerpos físicos teniendo en cuenta la 

percepción, el conocimiento, y el control con su entorno.”  

 

En 1989, Zubiri, nos comenta que “El espacio no existe por sí 

mismo, sino en función y en base a las distintas cosas que lo rodean como 

objetos y personas las que lo ocupan y le dan significado”,  
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Relación con el entorno 

En el 2007, Jaramillo menciona que “la contribución del museo es 

que las personas formen parte de las actividades que generan. Esto ayuda 

a la comunidad a vivir del arte, y así sensibilizar al poblador con su entorno. 

La consolidación de un espacio referente de la ciudad, genera el desarrollo 

de vida de los alrededores, convirtiéndoles en lugares dinámicos. En cuanto 

a lo urbano se crea un punto atractivo entre comercio y turismo, generando 

empleos formales e informales”. 

 

Difusión de patrimonio 

En el 2003, Azkarate nos menciona sobre “El principal beneficio 

social es el disfrute al acceso del patrimonio, pero para que sean efectivos, 

se debe emplear políticas de difusión en los pobladores. Además de 

impulsar actividades individuales como colectivas, que identifican al grupo 

social o lugar como costumbres y tradiciones, que permita la integración y 

socialización de las personas. También de eliminar los obstáculos que 

impiden el acceso al conocimiento patrimonial”.  

2.4. Marco Conceptual 

 

Según el Ministerio de Cultura, los bienes materiales e inmateriales están 

catalogados como parte del patrimonio cultural, por su valoración arqueológica, 

histórica, arquitectónica, documental, etnológica, científica entre otros, son 

importantes y relevante para la permanencia e identidad de la nación a través de 

los años. 

El Ministerio de Cultura divide el patrimonio cultural en diferentes categorías:  

• Patrimonio material inmueble: son los bienes culturales que no se puede 

movilizar de un lugar a otro, abarca también los centros arqueológicos como 

las huacas, templos, andenes etc. 

 



51 
 

• Patrimonio material mueble: nos referimos a todos los bienes culturales 

que puede llevarse de un sitio a otro como los cerámicos, monedas, 

documentación, textiles, etc. 

 

• Patrimonio inmaterial: es lo que llamamos “la cultura viva”, nos referimos a 

la danza, el arte popular, leyendas, ceremonias, costumbres, etc.  

 

• Patrimonio cultural subacuático: Son todos vestigios de existencia 

humana con características culturales, históricas y arqueológicas, que se 

encuentran sumergidos en el agua durante al menos 100 años. 

 

• Patrimonio industrial: Son los bienes inmuebles y muebles adquiridos o 

creados por una empresa como resultado de la actividad industrial que se 

adquiere, produce o convierte. 

 

• Patrimonio documental: Esto se aplica a toda la tipología de 

documentación (libros, periódicos, revistas, materiales audiovisuales, 

figuras, etc.). todo esto se mantiene conservada en archivos e instituciones 

similares, que guarden su valor histórico.  

Según la publicación del ICOM1, se debe tener en cuenta estos conceptos 

claves:  

• Colección: Se define como una colección de objetos tangibles e intangibles 

para la recolección, clasificación, selección y almacenamiento de personas, 

estados o entidades privadas en un ambiente seguro, generalmente 

proporcionado al público más o menos. 

 

• Conservación: Son todas aquellas medidas o acciones encaminadas a 

proteger el patrimonio cultural material, y asegurar su transmisión a las 

 
1 Desvallées, A. y Mairesse, F., (2010), “Conceptos claves de museografía”, Francia: Armand 
Colin e ICOM. 
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generaciones presentes y futuras. La conservación incluye la conservación 

preventiva, la conservación curativa y la conservación restaurativa. 

 

• Museo: Los museos son organizaciones sin fines de lucro al servicio del 

público en forma permanente y abiertas al público para documentar, 

proteger, investigar, exhibir y difundir el patrimonio tangible de la humanidad 

y su entorno. 

 

• Museografía: En la actualidad, la metodología se define como un conjunto 

de técnicas desarrolladas para realizar funciones museables, especialmente 

las relacionadas con las condiciones de los museos, la conservación, la 

restauración, la seguridad y la exhibición. 

 

• Museología: Es el estudio de los museos; estudia la historia y las 

características de los museos, su papel en la sociedad, sus sistemas únicos 

de investigación, educación y organización, su relación con el entorno físico 

y la clasificación de las diferencias de los museos. 

 

 

2.5. Marco Histórico 

2.5.1. Fases de ocupación 

 

o PRIMERA OCUPACIÓN TERRITORIAL: Los vestigios más antiguos 

pueden estar cubiertas por una densa construcción, lo que hace difícil 

determinar cuándo y dónde se construyeron las primeras fases del 

asentamiento. Sin embargo, se puede asegurar que fue alrededor del año 

2000 a.c.  
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Figura 41 

Mapa Esquemático Primera Ocupación 

 
Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 

o SEGUNDA OCUPACIÓN TERRITORIAL: Se estableció entre el Formativo 

Temprano al Tardío, comenzó con el establecimiento del centro ceremonial 

Collud, frente al cerro, y culmino con el surgimiento de fuerzas culturales 

extranjeras.  

 

Los Moches establecieron la capital en Sipán, en la zona centro del valle 

intermedio, extendiéndose, con pequeñas plataformas como las del Sector 

Arenal.  
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Figura 42 

Mapa Esquemático Segunda Ocupación 

 

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 

o TERCERA OCUPACIÓN TERRITORIAL: La cultura Lambayeque, 

construyeron terrazas monumentales en las laderas del lado sur del cerro, 

frente al río. Luego con las conquistas Chimú e Inca, cuando se cambió el 

significado de la montaña sagrada, las estructuras comenzaron a 

superponerse y elevarse hasta la cima. A partir de esto, fue que la 

arquitectura de piedra ejerció total control en la zona. (Ciudadela y 

Fortaleza). 
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Figura 43 

Mapa Esquemático Tercera Ocupación 

 

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 

2.6. Poligonal del Complejo Ventarrón 

 

El polígono de acción de Ventarrón cubre todo el Cerro Ventarrón, 

excluyendo al centro de poblado ubicado cerca de la Huaca. 
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Figura 44 

Poligonal de acción 

 

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación de este trabajo en cuanto al fin que se persigue es de tipo 

aplicada, que se realizará mediante recolección de información y encontrar 

una solución la problemática del centro arqueológico ventarrón. 

El diseño de investigación de acuerdo a la metodología, es descriptiva y no 

experimental.  

• No Experimental: cuantitativo, recolección de datos sobre el usuario 

(turista nacional e internacional). 

 

• Descriptiva: Se analizaron y estudiaron las características de los 

elementos del patrimonio de ventarrón y de su entorno. 

 

3.1. Categorías y subcategorías condicionantes al diseño 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSION INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

MUSEO DE 

SITIO Y 

CENTRO DE 

INVESTIGACION 

Proyecto 

arquitectónico 

para el beneficio 

del complejo 

arqueológico. 

encuestas formal 
carencia de 

infraestructura 

nominal 
fichas técnicas volumen 

composición 

volumétrica 

observación 

  

espacial relación espacial 

contextual 
relación con 

entorno 

PUESTA EN 

VALOR 

Promover la 

cultura local 

para su 

beneficio 

observación 

identidad 

pérdida de 

identidad cultural 

nominal experimental 
desinterés de la 

población local 

entrevista contextual 
relación con 

paisaje cultural 
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3.1.1. Contexto Físico - Geográfico 

El Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón pertenece al distrito de 

Pomalca, en la provincia de Chiclayo, en la Región Lambayeque, en las 

siguientes coordenadas 6°47’15’’ de latitud sur y los 79°45’15’’ de longitud 

y a una altitud de 233 m.s.n.m.  

Este sitio arqueológico se encuentra ubicado a faldas del Cerro Ventarrón, 

cerca de las orillas del Río Reque. 

Límites del Complejo Arqueológico Ventarrón: 

o Norte: Pomalca.  

o Sur: Rio Reque 

o Este: Sipan 

o Oeste: Collud – Zarpan 

 

Figura 45 

Esquema de Ubicación del Complejo Arqueológico de Ventarrón 

 

Nota: Elaboración propia de autores. 
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3.1.2. Contexto urbano 

El área de influencia del Cerro Ventarrón comprende tres (03) centros 

poblados rurales que son: Boro, Cafetal y Ventarrón; que se localizan en el 

lado Este, Sur, y Oeste respectivamente a las faldas del Cerro. Sin 

embargo, el problema de esto, es la invasión de la poligonal por un total de 

53 lotes, entre los poblados mencionados. 

Figura 46 

Plano del Cerro Ventarrón y Aledaños 

 

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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3.1.2.1. Equipamiento 

El Centro Poblado Rural de Ventarrón, tiene una población 214 habitantes; 

con un total de 93 predios, de las cuales 38 de ellas se encuentran ubicadas 

dentro de la poligonal; donde predominan las viviendas de adobe. Está 

conformada por 2 calles paralelas a la vía de acceso. Tiene una iglesia, la 

huaca ventarrón, además de oficina de información para el templo, y un 

parque. 

 

Figura 47 

Plano del Centro Poblado de Ventarrón - Lotización 

 

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022.  Elaboración propia de autores. 
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3.1.2.2. Uso de suelo 

Los centros poblados aledaños al cerro ventarrón, son de una ZONA 

RESIDENCIAL BAJA, debido a la poca población que existe actualmente. 

La mayor parte del territorio es de ZONA MONUMENTAL, debido a la 

poligonal establecida para protección, y a los alrededores de la poligonal 

cuenta con ZONA AGRICOLA, perteneciente a la cooperativa Pomalca.   

 

Figura 48 

Plano del Centro Poblado de Ventarrón - Zonificación 

 

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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3.1.2.3. Vulnerabilidad 

La zona de investigación se encuentra en el Sector III, el cual comprende 

los centros poblados de Ventarrón, Boro y Cafetal. En la zona predomina 

el uso residencial, además de ello la crianza de animales menores. Las 

viviendas en su gran mayoría de adobe, en regular estado de conservación 

y una minoría de ladrillo, las cuales se encuentran en buen estado, esto 

debido a q son construcciones relativamente nuevas. 

 

Figura 49 

Mapa de Vulnerabilidad - Pomalca 

 

Nota: Plano extraído de la Sub gerencia de Desarrollo Urbano-Rural. Realizado 

el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 

 

En los alrededores de la poligonal, afectados por lluvias temporales como 

el Fenómeno del Niño, las cuales pueden llegar a ocasionar desde 

inundaciones hasta deslizamientos en ciertas zonas. Por otro lado, hay 

zonas que son protegidos por las pendientes de cerro, que permite evacuar 

relativamente las aguas acumuladas sin causar mayores daños; de las 

lluvias en un tiempo menor. 
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En cuanto a los Centros Poblados Rurales existentes cercanos a la 

poligonal, las lluvias ocasionan incomunicación con el exterior, debido a las 

inundaciones de sus accesos; como también la debilitación de sus 

viviendas y posibles deslizamientos, debido a la composición rocosa del 

cerro (C.P.R. Boro y C.P.R. Cafetal) viviendo así en constante peligro. 

 

Figura 50 

Mapa de Vulnerabilidad – Cerro Ventarrón 

 

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 



64 
 

3.1.2.4. Morfología urbana 

La trama urbana del C.P. de Ventarrón, tiene como eje principal el parque, 

con lotes irregulares. El crecimiento irregular de este poblado se debe a la 

invasión desmedida de los migrantes y a la falta de organización del 

asentamiento.  

 

Figura 51 

Plano del Centro Poblado de Ventarrón - Zonificación 

  

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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3.1.2.5. Sistema vial 

El acceso es por medio de la carretera Chiclayo-Pomalca-Sipán, luego por 

medio de una trocha carrozable de 4 km de longitud, partiendo de la ciudad 

de Pomalca. El medio de transporte más utilizado por la población para salir 

a la ciudad es mototaxi. 

 

Figura 52 

Plano del Centro Poblado de Ventarrón – Vías de acceso 

 

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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3.1.2.6. Servicios básicos 

 

o AGUA: El abastecimiento de agua a las viviendas es por medio del tanque 

elevado, la cual es abastecida por un pozo tubular instalado en el Centro 

Poblado Rural de Ventarrón.  A pesar de lo descrito, la distribución de agua 

es deficitaria, con un servicio por horas debido a la falta infraestructura de 

almacenamiento. En cuanto a C.P. Boro, y el Caserío Cafetal, los 

pobladores cuentan con solamente pozo tubular y molino de viento 

respectivamente. 

 

Figura 53 

Fotografía del Centro Poblado de Ventarrón 

 

Nota: Vista de tanque elevado del Centro Poblado de Ventarrón - Pomalca. 

Fotografía tomada por el autores. 

 

o ALCANTARILLADO: es nulo, por lo cual la evacuación es mediante pozo 

artesanal en cada vivienda; y debido a la inexistencia de tratamiento de 

aguas residuales, al momento de llenarse son enterradas, para luego 

construir otro pozo similar. 

 

o RESIDUOS SOLIDOS: Las familias depositan los residuos en los tachos 

que existen en el lugar y que después ésta es llevada por el carro recolector 

que envía la Municipalidad de Pomalca, dos veces por semana. 
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o ELECTRICIDAD: El abastecimiento del servicio se dio debido a la 

formación de comités de electrificación a través de Proyectos de 

Electrificación rural, Las viviendas de este centro poblado cuentan con 

energía eléctrica de tipo domiciliaria, además el lugar tiene iluminación 

pública. Las viviendas habitadas cuentan con energía eléctrica lo que 

constituye un aspecto positivo en tanto contribuye al alivio de las tareas 

productivas, a facilitar el estudio y a la implementación de actividades 

generadoras de ingresos. 

 

3.1.3. Contexto medio ambiental 

 

3.1.3.1. Tipo de clima 

El Centro Poblado de Ventarrón es d clima árido. La temperatura varía 

entre cálida a caliente durante el día, y en las noches regularmente son 

frías, debido esto a los fuertes vientos, que en verano regularmente con 

intensas lluvias. 

 

3.1.3.2. Aspecto bioclimático 

La temperatura máxima promedio anuales de 27.3ºC, alcanzando los 

31.6°C en el mes de febrero y mínima promedio de 15ºC en el mes de 

agosto. 

La humedad relativa varía entre el 55% y de 61%. 

Las precipitaciones en la zona no son tan recurrentes, salvo cuando se 

presenta el Fenómeno El Niño. En el distrito de Pomalca la precipitación 

llega a 6.6mm/día, cifra que alcanza los 75mm anuales. Como máxima en 

estaciones de verano. 

Los vientos, en la mayor parte del tiempo, son uniformes con una media de 

2.1 m/s de velocidad, con dirección SO a NE. La dirección del viento es de 

una media de 203 ° (S), en relación a la posición del Anticiclón del Pacifico.  
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Figura 54 

Esquema Climático de Cerro Ventarrón - Vientos 

  

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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3.1.3.3. Paisaje Cultural – Natural 

 

A pesar del desarrollo incipiente que muestra este distrito, su vinculación 

con otros Sitios Arqueológicos y su cercanía a la ciudad de Chiclayo la 

posicionan como una de las zonas con mayor potencial para el desarrollo 

turístico en el futuro. Es por ello, que a través de la Unidad Ejecutora 005 

Naylamp Lambayeque fue incorporado en la ruta turística-cultural de 

Lambayeque (19/08/2014). 

 

Las investigaciones arqueológicas realizadas en el Cerro Ventarrón, son el 

punto de partida para la realización del modelo de desarrollo integral a largo 

plazo (Plan Maestro del Paisaje Cultural del Cerro Ventarrón), el cual 

aborda el patrimonio cultural y natural y la relación con la comunidad. Se 

trata de valorar la interrelación del patrimonio cultural con el paisaje, 

promoviendo alternativas de desarrollo que apuesten por la biodiversidad y 

turismo vivencial. 

 

Figura 55 

Fotografía de Cerro Ventarrón y Centro Poblado Ventarrón 

 

Nota: Fotografía Lado Oeste del Cerro Ventarrón. Foto tomada por E. Herrán.  
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o RECURSO NATURAL: El paisaje cuenta con fronteras naturales como el 

cerro, el río, la laguna Boró y los campos de la empresa azucarera Pomalca. 

Este es un recurso patrimonial que necesita ser protegido, y se debe 

incentivar a los habitantes de la zona para la conservación del patrimonio 

por un bien común. 

 

Figura 56 

Esquema de Cerro Ventarrón – Áreas Naturales. 

 

Nota: Imagen extraída de Google maps. Elaboración propia de autores. 
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Figura 57 

Fotografía Aérea Zona 01 (Zona Norte) – Laguna Boro. 

 

Nota: Fotografía de Zona 01. Vista de laguna Boro. Foto tomada por E. Herrán.  

 

Figura 58 

Fotografía Aérea Zona 02 (Zona Oeste)– Campiñas Agrícolas. 

 

Nota: Fotografía de Zona 02. Vista de las campiñas. Foto tomada por E. Herrán. 
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Figura 59 

Fotografía Aérea Zona 03 (Zona Sur) – Riberas del Río.  

 

 Nota: Fotografía de Zona 03. Vista aledaña del río. Foto tomada por E. Herrán. 

 

Figura 60 

Fotografía Aérea Zona 04 (Cerro Ventarrón) – Recorrido del Cerro. 

 

Nota: Fotografía de Zona 04. Recorrido del Cerro. Foto tomada por E. Herrán. 
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o RECURSO CULTURAL: Para que el Complejo arqueológico Cerro 

Ventarrón sea un atractivo turístico de la costa norte, y a su vez sea un 

elemento dinamizador de las actividades económicas y sociales del Centro 

Poblado Ventarrón y su entorno, requiere de la realización de acciones en 

el entorno y sobre los recursos turísticos. 

 

En el ámbito del cerro, en especial sobre las faldas oeste y sur, se 

concentran una serie de sitios de diversas formas y épocas construidos 

desde el periodo Precerámico hasta manifestaciones de arquitectura Inca. 

Figura 61 

Esquema de Cerro Ventarrón – Áreas Arqueológicas. 

     

Nota: Imagen extraída de Google maps. Elaboración propia de autores. 
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Huaca Ventarrón, templo principal del primer centro ceremonial del valle 

de Lambayeque, durante el Precerámico tardío; localizado al pie de la falda 

del cerro Ventarrón, lado oeste. Se ubica primer mural más antiguo de 

América, muro con diseños policromos. 

Figura 62 

Fotografía de Huaca Ventarrón. – Zona 01 

 

Nota: Fotografía tomada por autores. 

 

Conjunto Arenal, se caracteriza por el depósito de arena eólica que cubren 

homogéneamente las laderas del lado oeste del cerro, y se extiende 

uniformemente sin contornos definidos. En la cual se encuentran terrazas 

escalonadas (Sector I), además de estructuras aterrazadas superpuestas 

en tres fases (Sector II). 

Figura 63 

Fotografía de Sector II – Templete Mochica. – Zona 02 

 

Nota: Foto extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización en la 

Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de autores. 
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Ciudadela Fortificada y Fortaleza, edificaciones pircas (estructuras de 

piedras) con ocupación Inca, como muros escalonados, recintos y murallas 

fortificadas en la cima del cerro. 

Figura 64 

Fotografía de Ciudadela Fortificada. – Zona 03 

 

Nota: Foto extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización en la 

Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de autores. 

 

Figura 65 

Fotografía de Fortaleza. – Zona 04 

 

Nota: Foto extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización en la 

Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de autores. 
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3.1.4. Contexto Arquitectura Patrimonial 

El Complejo presume 2000 años de historia en construcción, que se 

manifiesta, hasta el momento, en las distintas fases de la Huaca Ventarrón 

que va desde construcción sobre piedra, hasta la utilización de bloques de 

tierra (adobe). 

 

3.1.4.1. Análisis Formal 

Dominado por formas regulares, pronuncian la monumentalidad del templo. 

El edificio estaba construido sobre la ladera del cerro, adaptado al relieve y 

diseñado, probablemente, como una proyección de la montaña. 

Figura 66 

Esquema de Templo de Ventarrón – Fase 5. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 

Su arquitectura consta de una gran plataforma escalonada que se accede 

desde el norte, con recinto culminante y cámaras laterales en la parte 

inferior, rompiendo así con la simetría.  

Utilizando elementos como plataformas con formas regulares, escalinatas, 

muros de contención hacen del templo, el primer modelo de la arquitectura 

monumental.  
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Figura 67 

Esquema de Templo de Ventarrón – Fase “templo de los peces y zarigüeyas”. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 

Siguiendo con el volumen, en los exteriores del templo, se construyeron 

muros de contención, formando las pequeñas plataformas elevadas, los 

cuales se accedía por un conjunto de escaleras estratégicamente 

fabricadas con material de las mismas características. 

Figura 68 

Esquema de Templo de Ventarrón – Fase 2 “Templo Rojo y Blanco”. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 
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Figura 69 

Esquema de Templo de Ventarrón – Fase 3 “Templo Verde”. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 

Estos patrones de diseño se repetían en cada fase nueva, construyendo 

una encima de la otra. Manteniendo las formas regulares en sus 

plataformas, conectadas con escalinatas, consolidando la Arquitectura 

Monumental. 

Figura 70 

Esquema de Templo de Ventarrón – Fase 4. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 
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3.1.4.2. Análisis Espacial 

Fue construido en tres fases superpuestas, con sucesivas remodelaciones 

que sintetizaron el diseño. La construcción más antigua, fue edificada sobre 

el afloramiento rocoso, marcando el inicio de su “carácter sagrado”, así 

como la orientación y distribución del diseño arquitectónico. 

La espacialidad del templo empieza en el atrio; espacio que hace referencia 

a monumentales plataformas y a las escalinatas; los cuales servían de 

transición hacia el recinto. 

El recinto, donde se rendía culto, no se caracterizaba por la 

monumentalidad de sus plataformas, sino todo lo contrario, estos recintos 

eran construidos con detalles sutiles como alto relieve y arte mural. 

 

Figura 71 

Esquema de Templo de Ventarrón – Fase 3 “Templo Verde”. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 
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3.1.4.3. Técnicas de Acabados 

Muros cubiertos con capas de mortero de barro, revestimiento que 

conocemos actualmente. El enlucido exterior tiene la característica original 

del barro simple, con un aspecto extremadamente rústico, mientras que el 

enlucido interior, especialmente en el Recinto Central, presenta un acabado 

mucho más uniforme y prolijo, trabajado con el material aparentemente 

cernido antes de preparar el enlucido. 

Figura 72 

Esquema de Recinto Central – Fase 2 “Templo Rojo y Blanco”. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 

 

Los murales a gran escala son una de las principales creaciones del templo 

y ejemplifican el uso de herramientas simples que en la época permitieron 

desarrollar los diseños que hoy apreciamos. Para la elaboración del pintado 

de los muros exteriores, tanto en la fase II y la fase III; se utilizó una técnica 

que permitía aplicar un solo color de pintura sobre grandes superficies. 

Aparentemente, solo se utilizó un pincel hecho de fibras vegetales o 

animales para el diseño del mural que representan la “Cacería del Venado” 
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(las más antiguas de América, hasta el momento). El uso del color también 

indica un desarrollo inusual durante este tiempo, lo que hace que el 

descubrimiento de Ventarrón sea aún más valioso. Hemos identificado 

hasta nueve colores en el diseño de estas representaciones, y seis colores 

diferentes en el diseño del exterior del Recinto Chacana. 

Figura 73 

Esquema de Murales – Fase 2 “Templo Rojo y Blanco”. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 



82 
 

3.1.4.4. Análisis Tecnológico - Constructivo 

Las construcciones en el cerro Ventarrón, de arquitectura ceremonial, 

requirió de la innovación de técnicas constructivas y complejos cálculos 

para la época. La arquitectura apuntaba a la monumentalidad, 

remodelando y construyendo periódicamente, por encima de los templos 

construidos anteriormente. Cada recinto eran obras inspiradas al paisaje. 

 

La huaca Ventarrón se edificó sobre terreno estéril, ya sea arenoso o sobre 

roca; utilizaron un sistema reticular de celdillas, compactada con arena o 

barro, que definían el volumen de las plataformas. El sistema de celdillas 

permitió nivelar el terreno rocoso, dando como resultado estabilidad y 

rapidez en la construcción. 

Figura 74 

Esquema Hipotético de la Fase 1 “Templo de los Peces y Zarigüeyas”. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 
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Las plataformas fueron realizadas con celdillas hechas de piedra mediana, 

compactado con arena eólica, tierra suelta y mezclados con cenizas. 

También se usaron celdillas de bloque de sedimento arcilloso, conocidas 

como champas, unido con argamasa de barro. Finalmente, el volumen 

formado era revestido por una capa gruesa de argamasa.  

 

Para la construcción de grandes volúmenes, recintos de paredes altas con 

grandes dinteles sin travesaño; sistematizaron técnicas de ingeniería, como 

el uso de bloques de arcilla unidos con mortero de barro. 

 

Utilizaron también postes de maderas a modo de quincha, en murales 

policromos, muros divisores y delgados, para lograr estabilidad y asegurar 

la permanencia del arte mural. 

Figura 75 

Esquema Sistema Constructivo de la Fase 2 “Templo Rojo y Blanco”. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 
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Esta antigua construcción de barro, anterior a la del adobe, además de la 

sencillez del material usado, y la complejidad del diseño arquitectónico, 

hace de Ventarrón un gran Centro Ceremonial, núcleo de la arquitectura 

monumental en la región. 

Figura 76 

Esquema Sistema Constructivo desde la Fase 3 “Templo Verde”. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 

Figura 77 

Muro a Base de Champas – Huaca Ventarrón”. 

 

Nota: Fotografía tomada por autores. 
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3.2. Escenario de la propuesta de estudio 

3.2.1. Ubicación del terreno 

El terreno del proyecto está ubicado fuera de la poligonal de acción, en 

dirección del ingreso principal al Centro Poblado. Área perteneciente a 

zona agrícola.  

Figura 78 

Plano Esquemático del Cerro Ventarrón – Ubicación del Terreno 

  

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 

 

o El terreno cuenta con un área de 2.25 Ha. y con un perímetro de 

600.00ml. 

• Norte: Terrenos agrícolas, con 150.00 ml. 

• Sur: con terrenos agrícolas, con 150.00 ml. 

• Este: el C.P Ventarrón y el complejo Arqueológico, con 150.00 ml. 

• Oeste: Terrenos agrícolas, con 150.00ml. 
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Figura 79 

Esquema de la ubicación del terreno 

 

Nota: Vista satelital del Complejo arqueológico Cerro Ventarrón. Realizado el 20 

de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 

 

o ANALISIS FODA DEL TERRENO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

La cercanía al 

complejo con el 

centro poblado. 

Promoción y difusión de 

partes de las entidades 

públicas y privadas. 

Las vías de acceso 

al terreno sin 

asfaltar. 

Aumento de la 

contaminación por la 

excesiva quema de 

caña de azúcar 

La fácil 

accesibilidad con 

los diferentes 

centros a su 

alrededor. 

Revaloración del entorno 

cercana del Centro 

Poblado e 

implementación de 

equipamientos y 

servicios. 

Tránsito de 

vehículos pesados 

por ser zona 

agrícola. 

La falta de identidad 

cultural de los 

pobladores por la 

destrucción del 

patrimonio cultural y de 

la naturaleza. 

Terreno de área 

considerable para 

el desarrollo del 

proyecto  

Proyección de 

infraestructura 

Ausencia de planes 

de desarrollo 

urbano. 

 

La topografía es 

plana con 

pendientes poco 

pronunciadas. 

 

La falta de 

protección y 

seguridad para el 

terreno y el 

complejo 
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3.2.2. Topografía del terreno 

Debido a que el terreno se encuentra en zona agrícola, donada por la 

cooperativa Pomalca, es de relieve plano. 

 

Figura 80 

Plano Esquemático del Cerro Ventarrón – Topografía del Terreno 

  

Nota: Plano extraído de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque. 

Realizado el 20 de marzo 2022. Elaboración propia de autores. 
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3.2.3. Morfología del terreno 

Esta área incluye los siguientes tipos de suelo: suelos arenosos, areno-

arcillosos, arcillosos y arcillosos-limosos, los cuales se dedican al cultivo de 

la caña de azúcar. Este tipo de suelos se encuentra en los valles costeros 

del norte. 

Figura 81 

Plano Esquemático de Ubicación del terreno 

Nota: Fotografía tomada por autores. Elaboración propia de autores. 
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3.2.4. Vialidad y accesibilidad 

Terreno ubicado en trayecto al centro poblado, mediante una trocha 

carrozable.  

 

Figura 82 

Plano Esquemático del Terreno Propuesto – Ubicación del Terreno 

 

Nota: Imagen extraída de Google maps. Elaboración propia de autores. 
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3.2.5. Relación con el entorno 

La zona oeste, y noroeste del terreno, se rodeado de área agrícola, 

mientras que, en el lado Este, se encuentra el cerro Ventarrón, mientras q 

la zona norte, ubicamos la laguna Boro, y en la zona sur, encontramos 

áreas de paisajes naturales. 

 

Figura 83 

Plano Esquemático del Terreno Propuesto – Entorno 

  

Nota: Imagen extraída de Google maps. Elaboración propia de autores. 
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3.2.6. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

PARAMETROS 

AREA TERRITORIAL Distrito de Pomalca 

ZONIFICACION Z.R.B. 

USOS PERMITIDOS NO ESPECIFICA 

DENSIDAD NETA 1300 hab./ha 

    

AREA DE LOTE MINIMO PROYECTO 

FRENTE MINIMO PROYECTO 

COEFICIENTE DE EDIFICACION PROYECTO 

AREA LIBRE PROYECTO 

RETIRO FRONTAL PROYECTO 

ALINEAMIENTO DE FACHADA SEGÚN R.N.E. 

ESTACIONAMIENTO SEGÚN R.N.E. 

 

3.3. Participantes 

3.3.1. Tipos de usuarios 

En cuanto a los usuarios conectados directamente con el Complejo 

Arqueológico Ventarrón, podemos identificar a dos tipos:  

• PERMANENTE 

El poblador, de los centros poblados aledaños, son social y culturalmente 

heterogéneas, es por ello que presentan brechas entre sus integrantes.  

Las características principales de la personalidad social de la zona son los 

siguientes: 

• La desorganización y aislamiento social presente en los integrantes 

de la comunidad. 

• Apego a tierras dentro de la poligonal. 

• Falta de memoria histórica que constituya una tradición común. 

• Débiles vínculos de la comunidad. 
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El desarrollo incipiente del turismo, ha generado que algunos pobladores 

se beneficien económicamente, a pesar de que gira en torno a las 

actividades agrícolas.  

 

Equipo de trabajo, en la normativa técnica para los museos, el equipo de 

trabajo está conformado de la siguiente manera: 

• Equipo de apoyo técnico. 

• Educador. 

• Curador. 

• Diseñador gráfico. 

• Registrador. 

• Museógrafo. 

• Documentalista 

• Conservador. 

 

• TEMPORAL 

El turista, desde el punto de vista turístico, no se puede considerar 

significativo debido a la baja afluencia de visitantes en el Distrito de 

Pomalca y alrededores. Esto debido a la falta de infraestructura adecuada 

para recibir a los turistas. Los visitantes suelen hacerlo por motivación al 

deporte de aventura como el trekking, y así observar los paisajes y recintos 

que se encuentras en el cerro ventarrón; muy poco turista es motivado por 

la arqueología y sus restos. 

 

Turista Extranjero (Internacional) 

Según la OMT o más conocida como la Organización Mundial del Turismo 

al visitante o turista extranjero lo define como un individuo que viaja 

saliéndose de su entorno habitual sin fines de remuneración. 

En los últimos años en el Perú ingresaron aproximadamente 4 millones de 

turistas extranjeros.  
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Para el análisis de este punto se utilizaron las estadísticas de FromPerú 

(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo). 

Figura 84 

Diagrama de tipos de visitantes extranjeros. 

 

Nota: Imagen extraída de FromPeru. 

 

Según FromPeru la mayor afluencia de visitantes son entre las edades de 

25 – 40 años más conocidos como los millennials (son aquellos jóvenes 

que han llegado a la vida adulta con el cambio del siglo, es decir en el año 

2000). 

Visitante Nacional 

CLASIFICACION DE VISITANTES NACIONALES 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

(COLEGIOS) 

Las principales instituciones educativas visitan con 

regularidad los complejos arqueológicos cercanos. 

ESTUDIANTES 

Por temas educativos y de conocer la cultura los 

estudiantes de nivel universitario y de institutos visitan los 

complejos arqueológicos.  

ADULTOS 
En este caso los adultos mayormente visitan los 

complejos arqueológicos los fines de semana. 

COMUNIDAD 

Mayormente se ubican a la zona aledaña de los 

complejos arqueológicos, dedicándose en la ganadería y 

agricultura.  
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3.3.2. Funciones de usuarios. 

• Turistas 

En este organigrama muestro las actividades que realizan los visitantes 

nacionales y extranjeros al llegar a un complejo arqueológico, en base a 

este esquema nos servirá como guía al realizar nuestro proyecto. 

 

Figura 85 

Diagrama funcional de actividades (turistas). 

 

-Entrada 
principal 

-boletería 
e informes 

-recorrido por el 
complejo 
arqueológico 

-servicios higiénicos 
-Se retira del 
complejo 
arqueológico 

-
Estacionamiento 

-Hall 
-Sala de Exhibición 
o Exposición  

-espacios públicos / 
plazas, patios. 

 

   -cafetería / Snack  
   -tienda de recuerdos  

   
-talleres / sala de 
conferencias, etc. 

 

   
-recorrido por la 
comunidad cercana 

 

Nota: Diagramas funcional de actividades/ambientes de turistas. Elaboración 

propia de autores. 

 

• En el caso de proveedores: 

El abastecimiento que los ambientes comerciales de los complejos 

arqueológicos, en el caso de las tiendas de suvenires, cafeterías o 

restaurantes y para los comedores para el personal administrativo, esto 

horarios y esquemas nos servirá de guía para nuestro proyecto 
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Figura 86 

Diagrama funcional de actividades (Proveedores). 

 

-patio de maniobras -Zona de carga y descarga 

Nota: Diagramas funcional de actividades/ambientes de proveedores. 

Elaboración propia de autores. 

 

• Equipo de Trabajo:  

En la normativa técnica para los museos, el equipo de trabajo está conformado 

de la siguiente manera: 

 

Equipo de trabajo 

Curador 

Como parte de un museo, es el representante general de una 

colección de su conservación, estudio y conocimiento. 

Normalmente suele ser el encargado de preparar conceptualmente 

una exposición. Selecciona, estudia y escoge las obras, piezas o 

temas, prepara el guión museológico y supervisa el montaje 

Educador 

Con el apoyo del curador, elabora el guión educativo que se aplicara 

en la exposición. Hace recomendaciones pertinentes con respecto 

a los objetivos educativos de la exhibición y montaje. 

Museógrafo 

 

En consulta con el curador, investigador o museólogo, traslada el 

concepto o discurso al diseño tridimensional o espacio expositivo  

Conservador 

Vigila que se consideran todos los aspectos de conservación de la 

muestra. Además, de la seguridad, manipulación y transporte de las 

piezas a ser expuestas. 
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Fotógrafo 
Campo encargado del trabajo fotográfico necesarios para el apoyo 

de texto y gráficos, etc. 

Registrador 

Es el responsable del registro e intercambio de todos los objetos 

que van a ser utilizados en la exposición. Tramita todos los 

documentos referentes al seguro, transporte, y embalaje de los 

objetos. 

Diseñador 

grafico 

Encargado de la imagen integral y corporativa de la exposición. 

Documentalista 
Responsable de ubicar toda la bibliografía, documentos y materiales 

que permitan al curador y museógrafo desarrollar la exposición. 

Equipo de apoyo 

técnico 

Encargados de realizar el montaje, preparar para las instalaciones 

museográficas y eléctricas. 

 

Figura 87 

Diagrama funcional de actividades (Equipo de trabajo). 

 

-entrada de 

personal 

-control de 

personal 

-

Laboratorios 

-servicios higiénicos 

/ vestidores 

 

-

estacionamiento 

 -Oficinas -sala de estar  

  -Gabinetes -cafetería o comedor  

Nota: Diagramas funcional de actividades/ambientes del equipo de trabajo. 

Elaboración propia de autores. 
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• Personal Administrativo: 

Personal administrativo 

Administración 

Museo: 

• Exposiciones 

• Servicios complementarios 

• Limpieza 

• seguridad 

Centro de Investigación: 

• Laboratorios y gabinetes 

• Depósitos  

Centro de Investigación: 

• Talleres  

• Eventos  

 

Figura 88 

Diagrama funcional de actividades (Personal administrativo). 

 

-entrada de 

personal 

administrativo 

-Recepción -Oficinas -servicios higiénicos  

-

estacionamiento 

  -sala de estar  

   -cafetería o comedor  

Nota: Diagramas funcional de actividades/ambientes de personal administrativo 

Elaboración propia de autores. 
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• Personal de mantenimiento 

Personal de mantenimiento 

LIMPIEZA 

Se encarga de las diversas tareas de limpieza a fin 

de mantener limpios y ordenados los interiores y las 

instalaciones del proyecto 

SEGURIDAD 
Se encargará de la vigilancia y protección de los 

bienes del proyecto. 

 

Figura 89 

Diagrama funcional de actividades (Equipo de trabajo). 

 

 -Recepción -control de 

ingreso 

-servicios higiénicos  

  -depósitos / 

almacenes 

-sala de estar  

   -cafetería o comedor  

Nota: Diagramas funcional de actividades/ambientes del equipo de trabajo. 

Elaboración propia de autores. 

• Personal de Servicios Complementarios 

Personal de servicios 

CAFETERIA 

• Meseros 

• Cajeros 

• cocineros 

TALLERES • Capacitadores 

TIENDA • Personal de ventas 

AUDITORIO • recepcionista 
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Figura 90 

Diagrama funcional de actividades (Personal de servicios complementarios). 

 

 -Recepción -Cafetería -servicios higiénicos  

  -cocina -sala de estar  

  -tienda -comedor  

  -talleres   

  -auditorio   

Nota: Diagramas funcional de actividades/ambientes del equipo de trabajo. 

Elaboración propia de autores. 

 

3.3.3. Demanda 

Los visitantes que llegan a la Región Lambayeque, son básicamente: 

• Turistas nacionales y extranjeros: en los últimos años, el mercado ha 

crecido, debido a la aparición de grupos promotores de excursiones de 

bajo presupuesto. 

• Estudiantes universitarios y escolares: tipo de visitante también en 

creciente, debido a los sitios arqueológicos de la zona, las cuales son 

estudiados académicamente. 
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Figura 91 

Registro de Visitantes Nacionales y Extranjeros 2017-2021 a Lambayeque. 

 

Nota:  Datos Tomados de la Oficina de Informática – Unidad Ejecutora 005 

Naylamp, Lambayeque. Elaboración propia de autores. 

 

En el 2019, año que obtuvo mayor cantidad de visitantes en la Región (415 

283 turistas), tuvo la mayor afluencia de turistas nacionales 390 277 (94%) 

y 25 006 (6%) turistas extranjeros. Actualmente la zona, no recibe una 

afluencia de visitantes motivados por el valor turístico. 

 

Figura 92 

Registro de Visitantes a Sitios Arqueológicos Región Lambayeque 2017-2021. 

Nota:  Datos Tomados de la Oficina de Informática – Unidad Ejecutora 005 
Naylamp, Lambayeque. Elaboración propia de autores. 
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En los últimos 5 años ha existido un incremento significativo a los en los 

centros arqueológicos en el departamento de Lambayeque, siendo el 

Museo Sitio Túcume con 67,973 visitantes (50.96%) el que tuvo la mayor 

afluencia de visitantes en los últimos años. 

Figura 93 

Registro Visitantes Nacionales y Extranjeros a Ventarrón, 2014-2017. 

 

Nota:  Datos Tomados de la Oficina de Informática – Unidad Ejecutora 005 

Naylamp, Lambayeque. Elaboración propia de autores. 

Figura 94 

Registro Visitantes Nacionales y Extranjeros a Ventarrón, 2014-2017 

 

Nota:  Datos Tomados de la Oficina de Informática – Unidad Ejecutora 005 

Naylamp, Lambayeque. Elaboración propia de autores. 
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El flujo de visitantes al Complejo Arqueológico de Ventarrón, no es 

significativo, en comparación con los otros complejos. En los últimos años 

obtuvo baja afluencia (casi nula) debido a los trabajos de restauración, 

producto del incendio que sufrió (2018 y 2019) y a la pandemia mundial. 

Existe un registro de visitantes nacionales y extranjeros, la cual ha tenido 

un crecimiento significativo de turistas en los últimos 4 años (2014 al 2017), 

en este último año se registró el deterioro del complejo por diferentes 

motivos y una fue el incendio del centro ceremonial de ventarrón esto 

ocurrió el 12 de noviembre del 2017. 

 

Figura 95 

Registro Visitantes Nacionales y Extranjeros a Ventarrón, 2014-2017 

 

Nota:  Fotografía tomada por la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, Lambayeque. 

 

Este hecho fue provocado por la quema de los sembríos de la caña de la 

azúcar, que se propago por la acción del viento, afectando gravemente el 

complejo arqueológico. Todo se encuentra en el Informe Técnico Pericial 

N° SS0001-2018-SDD-PC-IC-I/DDC-LMA-MC/RMTCH el cual lo realizo la 

Dirección General de Defensa del Patrimonio, por esto no existe un registro 

de visitantes desde el año 2018 hasta la actualidad. 
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3.3.4. Proyección 

El notable y dinámico crecimiento que ha experimentado el turismo a través 

de los años demuestra una vez más la importancia estratégica y la 

importancia de la industria para el desarrollo y crecimiento económico del 

Perú. Lo mismo ocurre con la diversificación e innovación de los productos 

turísticos. 

PROYECCIÓN DE VISITANTES AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO 
CERRO VENTARRON 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2023 

VISITANTES 2,526 5,103 4,857 3,124 4,290 5.064 

 

Figura 96 

Proyección de Visitantes Nacionales y Extranjeros a Ventarrón, 2014-2023 

 

Nota:  Datos Tomados de la Oficina de Informática – Unidad Ejecutora 005 

Naylamp, Lambayeque. Elaboración propia de autores. 

 

Actualmente, al hacer una proyección, se observa un leve incremento en 

los visitantes al Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón. Pero eso no es 

suficiente, se necesita desarrollar infraestructura para atraer y movilizar 

turistas a la región Lambayeque. Además, debe ser receptivo y/o crear una 

nueva experiencia para el visitante. Para los destinos turísticos, la 

importancia es centrarse no solo en el destino sino también en el viaje: 

desde la llegada al aeropuerto, la visita al destino, la estancia en el destino 

y la vuelta. La experiencia debe ser integral. 
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3.3.5. Cuadro de áreas 

AMBIENTE AREA 

SUBTOTAL TOTAL 

INGRESO 159.00 
206.70 

CIRCULACIÓN (30%) 47.7 

ADMINISTRACION 63.80 

271.80 
CONTROL 66 

DIRECCION ACADEMICA 67.00 

CIRCULACIÓN (30%) 75 

SALA INTERPRETACION 54.00 

635.70 
SALA EXPOSICION 390.00 

SALA DE AUDIVISUALES 45.00 

CIRCULACIÓN (30%) 146.70 

LABORATORIOS 500.00 

1690.00 
TALLERES 600.00 

SERVICIOS EDUCATIVAS 200.00 

CIRCULACIÓN (30%) 390.00 

SUM 353.00 

726.70 

CENTRO DE DOCUMENTACION 106.00 

CAFETERIA 86.50 

TOPICO 13.50 

CIRCULACIÓN (30%) 167.70 

ESTACIONAMIENTO 315.00 

858.00 

SERVICIOS HIGIENICOS 45.00 

CUARTO DE BASURA 20.00 

CUARTO DE LIMPIEZA 15.00 

GRUPO ELECTROGENO 30.00 

CUARTO DE BOMBA 30.00 

CISTERNA  

CUARTO DE MANTENIMIENTO 30.00 

PATIO DE MANIOBRAS 30.00 

PLATAFORMA DE DESCARGA 10.00 

ALMACEN GENERAL 80.00 

AREA DE BIODIGESTORES 50.00 

CONTROL Y MONITOREO 5.00 

CIRCULACIÓN (30%) 198.00 

TOTAL 4388.90 
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3.3.6. Programa arquitectónico 

ZONA AMBIENTE INDICE CAPACIDAD CANTIDAD 
AREA 

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

ZONA RECEPTIVA ACCESO 
INGRESO 

PLAZA DE ACCESO 1 m2/p 150 personas 1 150.00 

159.00 
206.70 

INFORMES + VIGILANCIA 2 m2/p 3 personas  1 6.00 

SS. HH 1L, 1I 1 personas 1 3.00 

CIRCULACIÓN (30%) 47.7 

ZONA 
ADMINISTRATIVA 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

ADMINISTRACION 

DIRECCIÓN GENERAL 
OFICINA  10 m2/p 2 personas 1 20.00 

63.80 

271.80 

SS.HH. 1L, 1I 1 personas 1 3.00 

SECRETARIA 10 m2/p 2 personas 1 20.00 

SALA DE ESPERA 0.8 m2/p 6 personas 1 4.80 

SALA DE REUNIONES  2 m2/p 8 personas 1 16.00 

CONTROL 

SALA ESPERA 0.8 m2/p 10 personas 1 8.00 

66 

BOLETERIA 2 m2/p 3 personas 1 6.00 

OFICINA 10 m2/p 2 personas.  1 20.00 

ESTAR PARA GUIAS 5 m2/p 5 personas 1 25.00 

SS.HH. 
HOMBRES 

1L, 1I, 
1U 

1 personas 1 4.00 

MUJERES 1L, 1I 1 personas 1 3.00 

DIRECCION 
ACADEMICA 

OFICINA DE EXTENSION ACADEMICA 10 m2/p 2 personas 1 20.00 

67.00 

OFICINA PARA ARQUEOLOGOS 10 m2/p 2 arqueólogos. 1 20.00 

OFICINA DEL JEFE DE 
LABORATORIOS 

10 m2/p 2 personas 1 20.00 

SS.HH. 
HOMBRES 

1L, 1I, 
1U 

1 personas.  1 4.00 

MUJERES 1L, 1I 1 personas 1 3.00 

CIRCULACIÓN (30%) 75 

TOTAL 478.5 
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ZONA AMBIENTE INDICE CAPACIDAD CANTIDAD 
AREA 

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

ZONA DE 
DIFUSIÓN 

M
U

S
E

O
 D

E
 S

IT
IO

 

SALA 
INTERPRETACION 

AREA DE INTERPRETACIÓN 1.5 m2/p 10 personas. 1 15.00 

54.00 

635.70 

SS.HH. 

HOMBRES 3L, 3I, 3U 3 personas. 1 18.00 

MUJERES 3L, 3I 3 personas 1 15.00 

DISCAPACITADOS 1L, 1I, 1U 1 personas 1 6.00 

SALA EXPOSICION 

SALA TEMPORAL 

VESTIBULO 1.5 m2/p 40 personas 1 60.00 

390.00 

AREA 1 3 m2/p 15 personas 1 45.00 

AREA 2 3 m2/p 15 personas 1 45.00 

SALA ITINERANTE 3 m2/p 15 personas 1 45.00 

SALA PERMENTE 

VESTIBULO 1.5 m2/p 40 personas 1 60.00 

SALA 1 
VENTARRON 

3 m2/p 15 personas 1 45.00 

SALA 2 COLLUD 3 m2/p 15 personas 1 45.00 

SALA 3 ZARPAN 3 m2/p 15 personas 1 45.00 

SALA DE 
AUDIVISUALES 

RECREACION 3D VENTARRON 3 m2/p 15 personas 1 45.00 45.00 

CIRCULACIÓN (30%) 146.70 

ZONA DE 
INVESTIGACION 

C
E

N
T

R
O

 D
E

 IN
V

E
S

T
IG

A
C

IO
N

 

A
R

Q
U

E
O

L
O

G
IC

A
 

LABORATORIOS 

AREA DE CATALOGACION Y 
REGISTRO 

- 3 personas 1 20.00 

500.00 

1690.00 

LAB. TEXTIL + ALMACEN - 10 personas 1 90.00 

LAB. DE RESTOS OSEOS + ALMACEN - 10 personas 1 90.00 

LAB. LITICO + ALAMACEN - 10 personas 1 90.00 

LAB.  CERAMICO + ALAMECEN - 10 personas 1 90.00 

LAB. DE METALOGRAFIA + ALAMCEN - 10 personas 1 90.00 

LAB. DE COMPUTO Y TELEDETECCION  - 4 personas 1 30.00 

TALLERES 
MUSEOGRAFIA 

5.00 m²/p 
20 personas 1 100.00 

600.00 
TEXTILERA 20 personas 1 100.00 
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CERAMICO 20 personas 1 100.00 

PINTURA 20 personas 1 100.00 

EXCAVACION 20 personas 1 100.00 

RESTAURACION 20 personas 1 100.00 

SERVICIOS 
EDUCATIVAS 

LAB. DE ENSEÑANZA BASICA 2.00 m²/p 20 personas 1 40.00 

200.00 AULAS 2.00 m²/p 20 personas 3 120.00 

SALA DE AUDIOVISUALES 2.00 m²/p 20 personas 1 40.00 

CIRCULACIÓN (30%) 390.00 

TOTAL 2325.70 

 

ZONA AMBIENTE INDICE CAPACIDAD CANTIDA
D 

AREA 
PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

SUM 

INGRESO + RECEPCION 1.00 m²/p 30 personas 1 30.00 

353.00 

726.70 

SALA DE BUTACAS 1.50 m²/p 150 personas 1 225.00 
ESCENARIO 5.00 m²/p 20 personas 1 40.00 
CONTROL DE ILUMINACION Y 
SONIDO 

4.00 m²/p 1 personas 1 9.00 
ALMACÉN - - 1 20.00 

SS.HH. 
HOMBRES 2L, 2U, 2i 2 personas 1 8.00 
MUJERES 2L, 2i 2 personas 1 6.00 

VESTUARIOS + BAÑO 1L, 1U, 1i 1 personas 1 15.00 

CENTRO DE 
DOCUMENTACION 

AREA DE ATENCION - 1 personas. 1 5.00 
106.00 

AREA DE ESTANTERIA - 1 personas 1 20.00 
AREA DE LECTURA 5.00 m²/p 15 personas 1 75.00 
DEPOSITO 6.00 m²/p - 1 6.00 

CAFETERIA 
RECEPCION + CAJA  1.00 m²/p 1 personas 1 8.00 86.50 
AREA DE MESAS 1.50 m²/p 30 personas. 1 45.00 
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OFICIO 1.50 m²/p 2 personas 1 4.50 

COCINA 
20% DE 
AREA 

COMEDOR 
2 personas 1 9.00 

DESPENSA - - 1 6.00 
SS.HH. 

HOMBRES 2L, 2U, 2i 2 personas 1 8.00 
MUJERES 2L, 2i 2 personas 1 6.00 

TOPICO 
SALA DE ATENCION 1.50 m²/p 

3 personas 
1 4.5 

13.50 CAMILLA 1.50 m²/p 1 4.5 
VITRINA 1.50 m²/p 1 4.5 

CIRCULACIÓN (30%) 167.70  
TOTAL 726.70 

 

ZONA AMBIENTE INDICE CAPACIDAD CANTIDAD 
AREA 

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

ZONA DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

ESTACIONAMIENTO 
AUTOS 12.5 m²/auto 18 ESTAC. 

1 
225.00 

315.00 

858.00 

BUS 45 m²/bus 2 ESTAC. 90.00 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 

SS.HH. 

HOMBRES 6L, 6U, 6i 6 personas 1 21.00 

45.00 MUJERES 6L,  6i 6 personas 1 18.00 

DISCAPACITADOS 1L, 1U, 1i 1 personas 1 6.00 

CUARTO DE 
BASURA 

INORGANICA - - 1   

20.00 ORGANICA -   1   

RESIDUOS TOXICOS - - 1   

CUARTO DE LIMPIEZA - - 1   15.00 

 
GRUPO ELECTROGENO - - 1   30.00 

CUARTO DE BOMBA - - 1   30.00 

CISTERNA         

CUARTO DE MANTENIMIENTO - - 1   30.00 
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PATIO DE MANIOBRAS - - 1   30.00 

PLATAFORMA DE DESCARGA - - 1   10.00 

ALMACEN GENERAL - - 1   80.00 

AREA DE BIODIGESTORES - - 1   50.00 

CONTROL Y MONITOREO - 2 personas 1   5.00 

CIRCULACIÓN (30%) 198.00 

TOTAL 858.00 
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3.4. Población y muestra 

La población tomada para este trabajo de investigación será de 5 013 

turistas, los cuales lo conforman los visitantes del Complejo Arqueológico 

de Ventarrón 2015, debido a que este es el año que más visitas recibió.  

 

Para determinar el tamaño de muestra para la investigación se utilizó la 

siguiente formula: 

 

Donde: 

n = Tamaño de la Muestra  

N = Valor de la Población = 5013 

Z = Valor critico correspondiente un coeficiente de confianza del cual se 

desea hacer la investigación = 95% = 2 

P = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento = 50% = 0.5 

q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento = 1-p = 0.5 

E = Error Maestral = 5% = 0.05 

 

 

N = 371  

Por lo tanto, el valor de muestra será de 371 visitantes 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos 

 

En el análisis de esta investigación se ha recopilado información adecuada 

y concreta las acciones a realizar en cada etapa: 

Primera etapa:  

En esta etapa se definió el tema de investigación centrándose en 

problemática principal del sitio arqueológico de ventarrón, se llegó a 

profundizar la parte de los antecedentes e investigación sobre el complejo 

arqueológico.   

Segunda etapa:  

En la segunda etapa se realizó el marco referencial - teórico, se tomó en 

cuenta las diferentes fuentes de documentación e información realizado al 

tema de estudio a desarrollar. 

Tercera etapa:  

En la tercera etapa se analizó la situación actual, donde se definió los 

objetivos y el problema central  

Se realizó un estudio del centro poblado donde pertenece el complejo 

arqueológico y la demanda de los futuros usuarios (visitantes) al proyecto.   

Se analizó la tipología de los proyectos referenciales los cuales aportaran 

para la investigación 

Cuarta etapa:  

En esta etapa se analizó los diferentes usuarios visitarán el proyecto, el 

cual nos ayudara que ambientes y actividades serán requeridos para el 

desarrollo del proyecto. 

Quinta etapa:  

En esta última etapa se desarrollará el proyecto arquitectónico 
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3.6. Procedimiento 

Para la recolección de datos para este trabajo de investigación se 

desarrolló lo siguiente:  

Se aplicó el cuestionario, con el fin de medir la satisfacción de los visitantes, 

el cual tiene 9 ítems.  

Además, se realizó una entrevista con el arqueólogo a cargo del complejo 

arqueológico.  

Los datos obtenidos de los cuestionarios, serán procesados, analizados, y 

discutidos, para la elaboración de las conclusiones. 

 

3.7. Rigor científico 

Para asegurar el rigor científico del estudio, se implementan los principios 

de confidencialidad, confianza y objetividad, verificabilidad y verificabilidad. 

El estudio proporcionó a cada encuestado su consentimiento para el 

propósito y los beneficios del estudio y para expresar sus opiniones. Otro 

aspecto es el anonimato, ya que no se registraron los nombres de las 

personas que respondieron a la herramienta y se pidió a los investigadores 

que no registraran dichos datos. Por otro lado, la originalidad es consistente 

con la 7ª edición del estándar APA sobre citación de fuentes. 

 

3.8. Método de análisis de datos 

El análisis se procesó con el programa Microsoft office Excell para la 

elaboración de tablas con gráficos circulares. 

 

3.9. Aspectos éticos 

Este trabajo se ha realizado bajo el cumplimiento estricto de las normas, 

además, de los reglamentos empleados por la universidad. También se 

consideró los principies de autonomía, no maleficencia, justicia y respeto a 

la propiedad intelectual. 
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IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Recursos y presupuestos 

 

PRESUPUESTO - BIENES 

MATERIAL COSTO 

Equipos, Software y Servicios Técnicos S/. 4,000.00 

Papelería S/. 200.00 

Impresiones – Cartuchos de Tinta S/. 300.00 

Encuadernación - Empastado  S/. 150.00 

Etapa de diseño (Elaboración técnica) S/. 2,000.00 

Cuaderno de Notas S/. 50.00 

Cámara y Batería Fotográfica S/. 800.00 

Lápiz, Lapiceros, Resaltadores, etc. S/. 50.00 

Transporte y Salidas de Campo S/. 200.00 

Viajes de Estudio S/. 2,000.00 

Material Bibliográfico y Fotocopias S/. 600.00 

Otros Gastos S/. 500.00 

TOTAL S/. 10,850.00 

 

4.2. Financiamiento 

En cuanto al financiamiento del trabajo de investigación, el costo total del 

presupuesto de investigación será asumido por el autor del trabajo. 

 en cuanto al posible financiamiento del proyecto seria mediante, La ley N° 

29230, llamada “Ley de Obras por Impuestos”, se trata de una norma para 

agilizar la ejecución de obras en materia de infraestructura pública en todo 

el territorio nacional. La ley permite a las empresas privadas financiar y 

ejecutar proyectos públicos, y luego recuperar la totalidad de la inversión, 

reteniéndola del impuesto a la renta. La estrategia entre el sector público y 

privado se viene implementando desde la aprobación de la ley en 2008 y 

ha dado buenos resultados en la realización de diversas obras en beneficio 

de la sociedad. 
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Otra forma de financiar e implementar proyectos es a través de empresas 

privadas como la Fundación Wiese, que patrocina muchos proyectos que 

no solo benefician a empresas privadas y gobiernos locales, sino que 

también mejoran la felicidad y el desarrollo de las personas 

 

La Fundación Wiese tiene un amplio historial positivo de gestión cultural y 

de responsabilidad social. Uno de los ejemplos más importantes de su 

gestión es el Complejo Arqueológico El Brujo y el Museo Cao. 

 

4.3. Cronograma de ejecución 
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V. RESULTADOS

5.1. Resultados síntesis del diagnostico 

Finalmente, con la técnica de recolección de datos que se planteó que son 

las 371 encuestados de los cuales se realizaron 7 preguntas que fueron 

respondidas por los visitantes al Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón, 

se obtuvieron los siguientes resultados por cada pregunta planteada. 

Figura 97: 

 ¿Cómo se enteró del Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón? 

Nota: Encuesta tomada a los visitantes al Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón. 

Interpretación: Entre los visitantes encuestados en la pregunta: ¿Cómo se 

enteró del Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón? Respondió que el 74% 

se enteraron por las redes sociales con un mayor porcentaje y con el mínimo 

porcentaje de 5% en Otros. 

13%

74%

8%

5%

Anuncios Web

Redes Sociales
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Figura 98: 

 ¿Qué medio de transporte utilizo para llegar al Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón? 

 

Nota: Encuesta tomada a los visitantes al Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón  

 

Interpretación: Entre los visitantes encuestados en la pregunta: ¿Qué medio de 

transporte utilizo para llegar al Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón? 

Respondió que el 65% llegaron al complejo utilizando transporte en mototaxi con 

un mayor porcentaje y con el mínimo porcentaje de 2% en otros medios de 

transporte. 
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Figura 99:  

¿Cree usted que el Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón tiene potencial 

turístico? 

 

Nota: Encuesta tomada a los visitantes al Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón  

 

Interpretación: Entre los visitantes encuestados en la pregunta: ¿Qué medio de 

transporte utilizo para llegar al Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón? 

Respondió que el 58% que el complejo tiene mucho potencial con un mayor 

porcentaje y con el mínimo porcentaje de 9% no sabe / no opina. 
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Figura 100: 

 ¿Cree usted que la ausencia de la difusión cultural y promoción es causada 

por el desconocimiento y falta de capacitación de las autoridades pertinentes? 

 

Nota: Encuesta tomada a los visitantes al Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón  

 

Interpretación: Entre los visitantes encuestados en la pregunta: ¿Cree usted 

que la ausencia de la difusión cultural y promoción es causada por el 

desconocimiento y falta de capacitación de las autoridades pertinentes? 

Respondió que el 65% opina que SI con un mayor porcentaje y con el mínimo 

porcentaje de 10% No Sabe / No Opina. 
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Figura 101: 

 ¿Qué crees que debería ofrecer el Complejo el Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón? 

 

Nota: Encuesta tomada a los visitantes al Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón  

 

Interpretación: Entre los visitantes encuestados en la pregunta: ¿Qué crees que 

debería ofrecer el Complejo el Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón? 

Respondió que el 55% debería tener Museo de Sitio con un mayor porcentaje y 

con 21% un Centro de Investigación Arqueológica como principales edificaciones 

del complejo. 
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Figura 102:  

¿Qué tipo de actividades y ambientes te gustaría encontrar en el Complejo 

Arqueológico Cerro Ventarrón? 

 

Nota: Encuesta tomada a los visitantes al Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón  

 

Interpretación: Entre los visitantes encuestados en la pregunta: ¿Qué tipo de 

actividades y ambientes te gustaría encontrar en el Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón? Respondió que el 50% debe contar con una sala de 

exposiciones y diferentes ambientes que no deben altar en un complejo 

arqueológico. 

 

 

 

 

 

50%

19%

9%

9%

7%

6%

Salón de Exposiciones

Salón de Audivisuales

Talleres Vivenciales

Laboratorios

Talleres Educativos

Otros
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Figura 103:  

¿Crees que un Museo de sitio y centro de Investigación, ayudara a la fomentar 

la investigación, la cultura del Complejo arqueológico Cerro Ventarrón? 

 

Nota: Encuesta tomada a los visitantes al Complejo Arqueológico Cerro 

Ventarrón  

 

Interpretación: Entre los visitantes encuestados en la pregunta: ¿Crees que un 

Museo de sitio y Centro de Investigación, ayudara a la fomentar la investigación, 

la cultura del Complejo arqueológico Cerro Ventarrón? Respondió que el 65% 

opina que Si ayudara a fomentar la investigación del complejo y con el mínimo 

porcentaje de 10% no sabe / no opina. 

 

5.2. Presentación de la propuesta urbano arquitectónico 

5.2.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 

5.2.1.1. Ideograma conceptual  

Considerando que el proyecto a desarrollar su objetivo principal es la 

investigación, conservación, difusión para su puesta en valor, nuestra 

65%

25%

10%

SI

No

No sabe / No opina
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conceptualización se basa en los principios arquitectónicos de la huaca 

ventarrón (Templo). 

 

Figura 104 

Esquema de Templo de Ventarrón – Fase 5. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 

 

El proyecto busca rescatar elementos arquitectónicos de la cultura 

Ventarrón, el cual no altere el ámbito de la zona arqueológica 

 

De lo antes mencionado, se utilizará la fragmentación de los volúmenes de 

las plataformas del templo, generando una integración de las zonas 

mediante circulaciones y plazas 

Elementos Arquitectónicos: 

• Composición arquitectónica. 

• Organización espacial. 

• Tipos de Circulación. 

 



123 
 

Figura 105: 

 Implantación de conceptualización sobre Huaca Ventarrón. 

 

Nota: Imagen extraído de Ventarrón y Collud “Origen y Auge de la Civilización 

en la Costa Norte del Perú”. Ignacio Alva Meneses. Elaboración propia de 

autores. 

5.2.1.2. Idea rectora 

o INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO:  

La propuesta del proyecto arquitectónico, nos basamos con la integración 

con el entorno urbano y rural con el complejo ventarrón cerro ventarrón 

también relacionándose con los espacios exteriores e interiores, se utilizó 

propias características con respecto a la trama y los flujos peatonales 

principales para así lograr un emplazamiento adecuado. 
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En cuanto a las plantas libres (plaza y terrazas), así se generó una mayor 

conectividad del centro arqueológico con sus espacios exteriores e 

interiores, con un tratamiento del pasaje y con la integración del espacio 

púbico actual como recepcionador de un mayor flujo de visitantes y como 

centro articulador. 

 

Figura 106: 

 Fragmentación e interpretación de la Huaca Ventarrón 

 

Nota: Elaborado por autores. 

o VISUALES  

Los principales espacios del proyecto están destinados hacia la Huaca 

Ventarrón, así se tendrá mayor conocimiento e interés de los hechos 

ocurridos en el complejo arqueológico cerro ventarrón.  
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Figura 107:  

Visuales resultado de la fragmentación. 

 

Nota: Elaborado por autores. 

 

o ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN  

La idea rectora del proyecto se debe adaptar a su entorno inmediato tanto 

urbano como rural y una principal característica es la altura, siempre 

teniendo en cuenta las alturas de las viviendas del centro poblado ventarrón 

y los vestigios arqueológicos cercanos, cumpliendo además con las 

diferentes normas exigidas para las construcciones de patrimonios 

culturales. 
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5.2.1.3. Partido Arquitectónico 

 

Figura 108:  

Partido Arquitectónico 

 

Nota: Elaborado por autores. 
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5.2.1.4. Criterio de diseño 

o CRITERIOS FORMALES 

Con respecto al proyecto en su composición formal se analizó 

jerárquicamente la estructura piramidal de la huaca ventarrón y su concepto 

se basó en su espacialidad escalonada, se estableció un volumen principal 

como ingreso, donde se encuentra la mayor parte de las actividades que 

se realiza en el museo, el cual se complementa con volúmenes secundarios 

como composición volumétrica y eje principal de articulación donde se 

realizan actividades me menor jerarquía e importancia para el proyecto. Y 

los espacios exteriores su configuración funciona como plazas y terrazas 

para las diferentes actividades y exposiciones al aire libre que se articulan 

con los espacios secundarios con los principales.  

 

o ASPECTO CLIMATICO 

Con respecto a los espacios se determinó su ubicación relacionándolo con 

el clima, se tomaron los diferentes elementos climáticos. En el análisis de 

la orientación de los diferentes volúmenes nos permite la reducción de 

áreas expuestas al sol y el adecuado aprovechamiento del aire.  

 

o CRITERIOS FUNCIONALES 

Para determinar y organizar los espacios del museo y del centro de 

investigación con la integración con su entorno, se utilizó espacios 

primarios en los cuales contribuyo para que se realicen diferentes 

actividades más importantes del museo como los espacios de exposiciones 

permanentes y temporales, así como los diferentes eventos culturales y 

sociales. Y en los espacios secundarios se jerarquizo dependiendo a cada 

actividad realizada, se utilizó para la zona administrativa, servicios 

complementarios y servicios generales los cuales se complementan con las 

zonas principales como la plaza central y las terrazas para su correcto 

funcionamiento del proyecto propuesto 
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5.2.2. Zonificación 

5.2.2.1. Organigramas funcionales 

o Organigrama General 

 

 

o Zona Receptiva 
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o Zona Administrativa 

 

 

 

o Zona de Difusión 
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o Zona de Investigación 

 

 

 

o Zona de Servicios Complementarios 
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o Zona de Servicios Generales 

 

 

5.2.2.2. Esquemas de relaciones funcionales 

 

o Matriz de Relaciones por Zonas 

Interpretación: Las zonas de difusión e investigación, son las que más influencia 

tendrá en el proyecto. 
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• Diagrama de Relaciones por Zonas 

 

 

 

• Matriz de Relaciones por ambientes 

 
Interpretación: La sala de interpretación y sala de exposiciones son las más 

interacciones tendrá. 

 



133 
 

• Diagrama de Relaciones por Ambientes 

 

 

 

5.2.2.3. Flujogramas 
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5.2.2.4. Criterios de zonificación 

 

 

5.2.2.5. Esquema Zonificación 
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5.3. Planteamiento de la propuesta urbano - 

arquitectónica 

5.3.1. Descripción del proyecto 

El proyecto se instala sobre terreno de cultivo, cerca de la Huaca Ventarrón. 

La cual sirvió de inspiración para el desarrollo arquitectónico, además de 

generar visuales hacia ésta, reforzando la relación con el entorno, 

perteneciendo al paisaje topográfico de la Huaca. 

 

Se consideró la arquitectura orgánica, adaptando elementos del complejo 

arqueológico, con la función de que el museo tenga armonía con el entorno 

natural. 

 

En cuanto a la forma, la composición paso por la fragmentación, 

sustracción y modificación de la Huaca, dividiendo al edificio en bloques 

según las funciones del proyecto. 

 

Las cinco zonas existentes, están distribuidos en 3 volúmenes muy 

marcados, empaquetados funcionalmente para el usuario principal. 

Integrados con un plano jerarquizando el ingreso.  

 

Los espacios de la circulación en el exterior, son partes de la composición 

volumétrica, que refuerza la relación entre los bloques.  

Figura 109: 

 Museo de Sitio Ventarrón 

 
 Nota: Elaborado por autores. 
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5.3.2. Planos arquitectónicos del proyecto 

5.3.2.1. Plano de ubicación y localización 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano de Ubicación y Localización <U-01> 



137 
 

5.3.2.2. Plano Perimétrico y Topográfico 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano Perimétrico <P-01> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano Topográfico <PT-01> 
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5.3.2.3. Planos Generales 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Planta General 1° Nivel <AR-01> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Planta General Techo <AR-02> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Planta General Cobertura <AR-03> 
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5.3.2.4. Planos Distribución (Sectores y Niveles) 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Planta 1° Nivel Sector I <AR-06> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Planta 1° Nivel Sector II <AR-07> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Planta 1° Nivel Sector III <AR-08> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Planta 1° Nivel Sector III <AR-09> 
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5.3.2.5. Plano de Elevaciones  

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Planta General Elevaciones <AR-05> 
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5.3.2.6. Plano de Cortes  

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Planta General Cortes <AR-04> 
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5.3.2.7. Planos de Detalles arquitectónicos y constructivos 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Detalles Arquitectónicos <AR-10> 
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5.3.2.8. Plano de Seguridad, Señalética y Evacuación 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano Seguridad y Señalectiva <SE-01> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano de Evacuación <EV-01> 
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5.3.3. Plano de Especialidades del Proyecto 

5.3.3.1. Planos básicos de Estructuras: Cimentación, Losas y Techos 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Estructuras / Cimentación General <E-01> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Estructuras / Losa General y Cobertura <E-02> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Estructuras / Cimentación (Museo) <E-03> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Estructuras / Cimentación (Museo) <E-04> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Estructuras / Placas (Museo) <E-05> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Estructuras / Losa Colaborante (Museo) <E-06> 
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5.3.3.2. Planos Básicos de Instalaciones Sanitarias: Red de desagüe y pluvial, agua potable y 

contra incendio 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano General Red Desagüe <IS-01> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano Desarrollo Red Desagüe <IS-02> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano General Red Desagüe Pluvial <IS-03> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano General Red Agua Fría y C.I <IS-04> 



161 
 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano Desarrollo Agua Fría y C.I <IS-05> 
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5.3.3.3. Planos básicos de instalaciones electro mecánicas: Red de instalaciones eléctricas 

(alumbrado y tomacorrientes) 

 

Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano General Eléctricas Alimentación <IE-01> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano General Eléctricas Comunicaciones <IE-02> 
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Proyecto Arquitectónico De Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación Para Su Puesta En Valor Del Complejo Arqueológico 

Cerro Ventarrón: Plano Desarrollo Eléctricas <IE-03> 
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5.3.4. Expresión volumétrica de la propuesta 

5.3.4.1. Representación 3D de espacios exteriores 

 

Vista de Ingreso Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación 
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Vista de Fachada Un Museo De Sitio Y Centro De Investigación 
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Vista lado Nor-oeste. Exteriores de Sum y área administrativa. 
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Vista lado Sur. Exteriores de servicios y aulas. 
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Vista de plaza interior. 



170 
 

 

Vista desde terraza hacia volumen de museo. 
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Vista de recepción. 
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Vista hacia hall de museo. 
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Vista hacia hall de administración. 
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Vista hacia hall de oficinas de investigación. 
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Vista hacia hall de servicios. 
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Vista de patio hacia aulas. 
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Vista hacia hall de aulas. 
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Vista hacia pasadizo de investigación. 
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Vista de terraza hacia aulas. 
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Vista de terrazas hacia museo. 
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Vista de patio hacia terraza. 
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Vista de terraza hacia cerro Ventarrón. 
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Vista aérea. 
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VI. DISCUSIÓN 

Definitivamente los visitantes y la población están consciente que en su 

ciudad le falta el equipamiento a gran magnitud para el desarrollo del 

Museo de Sitio y Centro de Investigación Arqueológica en cual va a 

favorecer al mejoramiento de varios aspectos para el desarrollo del 

Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón y su entorno, esto atraerá mayor 

turismo, estabilidad económica y desarrollo al centro poblado por el tema 

de generar empleos dentro del equipamiento planteado dentro del 

complejo. 

 

Los resultados de la encuesta arrojaron que los turistas que visitaron el 

Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón mostraron interés, compromiso y 

conocimientos esto nos ayudó para obtener un mayor estudio para la 

importancia de que tipo de equipamiento será el adecuado, en conclusión, 

final para la comunidad será mejor que si tiene un Museo de Sitio y un 

Centro de Investigación. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

• Se concluye que la propuesta de un Museo de Sitio y Centro de 

Investigación en el Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón se requiere 

principalmente realizar un estudio de los diferentes aspectos, el cual nos 

dio a conocer que el complejo arqueológico se encuentra rodeado por 

terrenos agrícolas y por vivientes que le pertenecen al Centro Poblado 

Ventarrón, además no se debe alterar el valor histórico que tiene como 

patrimonio cultural. 

 

• Para la idea conceptual del Museo de Sitio y Centro de Investigación se 

tendrá como influencia la composición arquitectónica del Complejo 

Arqueológico Cerro Ventarrón, formando ambas edificaciones una unidad 

compositiva utilizando principios ordenadores como la jerarquía y el ritmo 

para que la arquitectura esté integrada al entorno y al sitio arqueológico. 

 

• Se concluye que la espacialidad del proyecto arquitectónico se relaciona 

mediante espacios cerrados y abiertos conformando plazas de 

encuentros y socialización privada y pública, teniendo en cuenta la escala 

y la función que se requiera en los diferentes ambientes. 

 

• Se concluye que el Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón tiene un alto 

valor paisajístico y arqueológico para la ciudad de Pomalca - Ventarrón, 

el cual es visitado por turistas tanto como nacionales, internacionales y 

estudiantes, por lo tanto, este sitio arqueológico debe ser aprovechado 

para el beneficio de la sociedad y de las futuras generaciones. 

 

• Se concluye tener en cuenta las características del contexto que son los 

aspectos culturales, la topografía, el clima y la cultura del Complejo 

Arqueológico Cerro Ventarrón de manera que no se altere el contexto 

histórico.  
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• Se concluye que el Museo de sitio debe estar ubicado cerca al Complejo

Arqueológico Cerro Ventarrón, contar con un fácil acceso ya que tiene una

vía principal, con el fin de generar un espacio público de apariencia

cultural y socialización para que sea atractivo para todos los visitantes.

• Se concluye en la importante Arquitectura Monumental que presenta la

Huaca Ventarrón, además de la evolución constructiva que presento

durante su período.

• Se concluye que en los años últimos hubo un aumento de turistas

(visitantes), esto se debe porque tiene un potencial turístico con los

servicios y recursos necesarios. Por lo tanto, el Complejo Arqueológico

Cerro Ventarrón puede llegar a ser un punto turístico internacional

importante, siempre y cuando cuente con estrategias de comunicación

promocional
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VIII. RECOMENDACIONES

• Estudiar las características climáticas, topográficas, en donde se

encuentra el complejo Arqueológico Cerro Ventarrón el cual cuenta con

un solo acceso, es básico para comprender y respetar el contexto, para

que los proyectos arquitectónicos no perjudiquen los aspectos culturales

de la zona.

• Estudiar acerca de la forma y espacialidad de los vestigios arqueológicos

(Huaca Ventarrón – Templo), siendo esencial para obtener la idea

conceptual del proyecto, además se sugiere emplear principios

ordenadores en la composición de ambos proyectos en algunos casos de

acuerdo a su función de manera que sean visto en armonía con el entorno

y el sitio arqueológico.

• La combinación de espacios entre cerrados y abiertos ayudan a generar

espacios monumentales que deben ser diseñados en zonas estratégicas

para el beneficio y confort de los espacios.

• Se recomienda realizar un estudio del lugar en donde se encuentra el

Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón, ya que contendrá el museo y

centro arqueológico, para tener claro las características topográficas,

climáticas, culturales por lo que una buena arquitectura es la que entiende

y respeta el contexto.

• Se sugiere conocer las zonas estratégicas en donde se encuentra el

Complejo Arqueológico Cerro Ventarrón, para tener un fácil acceso y

además desarrollar diversas actividades según edades de los visitantes

con el fin de atraer e incentivar una relación hacia la cultura del

monumento arqueológico.
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