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RESUMEN 

 

La presente investigación responde a la necesidad actual de la crisis que afronta la ciudad 

de Juliaca, respecto a la deficiencia de equipamientos destinados para la reunión de 

eventos socioculturales. 

Para la investigación fue necesaria determinar las características acerca del contexto del 

área de estudio, a través de datos de población, servicios básicos, equipamiento, etc. Así 

también se investigaron teorías respecto a los conceptos de socialización, integración 

sociocultural, valores culturales, diseño arquitectónico, diseño de espacios de reunión, 

entre otros necesarios para la investigación. 

El CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL es una propuesta de diseño 

arquitectónico  con el propósito de realizar eventos como asambleas, conferencias, 

seminarios, capacitaciones, exposiciones artísticas, promoción  de productos, 

presentación agrupaciones, etc. 

La finalidad es proponer espacio arquitectónicos que fomenten el desarrollo de eventos 

de promoción e integración  sociocultural, en la ciudad de Juliaca, de esa manera se 

impulsara  las actividades económicas, políticas y culturales. 

 

PALABRAS CLAVE: Integración, Sociocultural, Socialización, Eventos 

socioculturales, Proyecto Arquitectónico. 
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ABSTRACT 

The present investigation responds to the current need of the crisis facing the city of 

Juliaca, regarding the deficiency of equipment destined for the meeting of sociocultural 

events. For the investigation it was necessary to determine the characteristics about the 

context of the study area, through population data, basic services, equipment, etc. In this 

way, theories were also investigated regarding the concepts of socialization, sociocultural 

integration, cultural values, architectural design, design of meeting spaces, among others 

necessary for research.  

The SOCIOCULTURAL INTEGRATION CENTER is a proposal of architectural design 

with the purpose of holding events such as assemblies, conferences, seminars, trainings, 

artistic exhibitions, product promotion, group presentations, etc.  

The purpose is to propose architectural spaces that encourage the development of 

sociocultural promotion and integration events in the city of Juliaca, thus promoting 

economic, political and cultural activities. 

 

KEY WORD: Integration, Socio-cultural, socialization, Sociocultural events,  

Architectural Project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de reuniones cobran una importancia cada vez mayor para el futuro 

crecimiento de la economía mundial como parte esencial de la difusión de conocimientos 

y prácticas profesionales, así como factor clave para mejorar el entendimiento y las 

relaciones entre distintas regiones y culturas (Organizacion mudial del turismo, 2014).  

Cuando se habla de turismo la gran mayoría de personas imagina playas, montañas o 

selva…, es correcto, pero existen más opciones como el turismo de reuniones o  

convenciones. 

Actualmente en la ciudad de Juliaca se realizan múltiples eventos y exposiciones 

socioculturales en lugares como: el salón Consistorial de la M.P.S.R.,  salón  de 

convenciones de la M.P.S.R., casa del periodista, centro de promoción urbano rural 

C.P.U.R. y Cine - Teatro Municipal principalmente; pero no son los más adecuados para 

satisfacer las necesidades funcionales de los usuarios. Además Juliaca presenta un 

evidente y rápido crecimiento poblacional y estas instalaciones en un futuro no podrían  

abastecer la demanda de eventos socioculturales. 

En una ciudad como Juliaca  donde el crecimiento poblacional es evidentemente 

acelerado, es de vital importancia crear espacios con cualidades perceptibles, manejando 

la concepción de módulos espaciales y esquemas funcionales que se adapten 

oportunamente a las variables funcionales; que permita promover, fomentar y satisfacer 

la demanda eventos socioculturales. 

Por ello se ha decido abordar un proyecto arquitectónico en cuyo contexto se plantea la 

necesidad de diseñar una edificación que permita promover y fomentar eventos 

sociocultural, 
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1 CAPITULO I       

GENERALIDADES    

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tendencia de realizar reuniones y eventos a nivel mundial está en continua expansión 

cada año. De acuerdo a International Congress and Convention Association (ICCA), en 

el 2014 se realizaron 11,505 reuniones internacionales, casi un 50% de crecimiento 

respecto hace diez años, de las cuales 831 tuvieron lugar en Estados Unidos.  

En la última década, el Perú ha tenido una tendencia creciente en la ejecución de 

reuniones internacionales, sin embargo, otros países líderes en América del Sur como 

Brasil, Argentina y Colombia evidencian un mayor nivel eventos internacionales. Esto se 

debe a que estos países tienen condiciones más favorables para realizar eventos como un 

mayor número de instituciones impulsadores (Buró de Convenciones y Visitantes), así 

como una mejor infraestructura y capacidad. (Diario gestion, 2016). 

 Actualmente en la ciudad de Juliaca se realizan múltiples eventos y exposiciones en 

instituciones como: el salón Consistorial de la M.P.S.R.,  salón  de convenciones de la 

M.P.S.R., casa del periodista, centro de promoción urbano rural C.P.U.R. y Cine - 

Teatro Municipal principalmente; pero estas instalaciones no son los más adecuados 

para satisfacer las necesidades funcionales de los usuarios. En otros casos para realizar 

eventos y exposiciones socioculturales se improvisa espacios e instalaciones poco 

adecuadas como salones en hoteles, salones en centros comerciales, salones de 

instituciones educativas, que no son los más idóneos para el desarrollo de actividades 

socioculturales,  por no contar con una adecuada funcionalidad, servicios, ni comodidad 

a los usuarios y no contar con la capacidad para congregar a un evento multitudinario.  
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Figura 1: Ciudad de Juliaca 

Fuente: http://www.viajaraperu.com/juliaca/ 

 

En este panorama estas instalaciones no podrían acoger a usuarios extranjeros que tengan 

el interés de asistir a  los congresos, fórum, seminarios, talleres, etc., ya sean eventos 

académicos, políticos, económicos o para la exposición del arte y cultura.  Además estas 

instalaciones no podrían acoger  al nuevo tipo de empresario transnacional que tenga 

interés de reunirse o negociar con los  empresarios locales de la ciudad de Juliaca. 

Justamente, Juliaca ocupa el primer lugar en la Región en cuanto al desarrollo del 

comercio, la industria manufacturera (en ella están ubicadas el 64.33% de empresas de la 

región), la  actividad artesanal y la ubicación de la Banca Financiera1. Por ello existe un 

acelerado crecimiento poblacional. 

Sin embargo Juliaca capital de la integración andina, no cuenta con una infraestructura 

adecuada para la reunión de pequeños o grandes grupo de personas en torno a un tema o 

una convención, sea académico, político, económico o cultural; Esto puede ser perjudicial 

para las aspiraciones de la ciudad en un futuro próximo. Asimismo en la ciudad de Juliaca 

la migración se incrementa cada vez más, la multiculturalidad se suma, donde interactuar, 

intercambiar conocimientos y experiencias entre  se vuelve una necesidad indispensable.  

El presente estudio es producto de la notable necesidad de contar con un espacio que 

permita promover, fomentar y desarrollar eventos socioculturales. 

Esta situación es lo que me conduce a plantear las siguientes interrogantes: 

 

                                                 

1 Plan director Juliaca 2004 - 2015 

http://www.viajaraperu.com/juliaca/
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1.1.1 PREGUNTA GENERAL: 

 ¿Cómo será la propuesta  arquitectónica que fomente  desarrollar eventos 

de promoción e integración  sociocultural, en la ciudad de Juliaca? 

1.1.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 ¿Cuáles son los eventos socioculturales más frecuentes  que definan el 

programa arquitectónico y dimensiones de la propuesta para desarrollar la 

promoción e integración  sociocultural, en la ciudad de Juliaca? 

 ¿Cómo serán las  características Arquitectónicas de la propuesta que 

fomente  desarrollar la promoción e integración  sociocultural, en la ciudad de 

Juliaca? 

1.2 ANTECEDENTES  

En la ciudad de Juliaca no se ha tenido antecedentes de estudios ni proyectos 

consolidados, en cuanto a espacios para actividades de eventos socioculturales, por lo que 

la población se reúne en el salón Consistorial de la M.P.S.R.,  salón convenciones de la 

M.P.S.R., casa del periodista, centro de promoción urbano rural C.P.U.R., Cine - Teatro 

Municipal y en otras instalaciones improvisadas, que no ofrecen una adecuada 

funcionalidad ni confort a los usuarios.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Juliaca, capital de la integración andina tiene grandes posibilidades de desarrollo, es un 

centro económico, social y urbano, el más importante del Altiplano ha crecido en las 

últimas décadas rápida y desordenadamente,2 volviéndose el punto de concentración y 

articulación de  gran parte de la población de la región y del sur del país. Frente a este 

panorama es imprescindible contar con espacios adecuados para el desempeño de 

reuniones socioculturales, encuentros, congresos, convenciones, etc.; es decir eventos de 

importancia.  

Precisamente esta investigación es importante porque nos permite contribuir con el 

desarrollo de la promoción e integración sociocultural de la ciudad de Juliaca, en base a 

las oportunidades y capacidades que tiene la ciudad de Juliaca. De manera que las 

                                                 

2 Plan director Juliaca 2004 - 2015 
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relaciones sociales sean más abiertas entre los ciudadanos para llegar a un fin común  para 

el desarrollo de la sociedad.  

Este trabajo nos permite promocionar y hacer de Juliaca, uno de los destinos 

preferidos  para realizar congresos, foros, seminarios, convenciones, exposiciones de arte 

y lanzamiento de productos, etc.,  sean locales, nacionales y hasta  internacionales,  

además podrá introducir a Juliaca en el Turismo de Negocios. 

Como resultado de la suma de características físico espaciales, oportunidades, 

capacidades y la necesidad de contar con infraestructura arquitectónica para el desarrollo 

de eventos de promoción e integración sociocultural es que, se plantea la propuesta de un 

CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIO CULTURAL, éste viene a ser una gran 

alternativa de progresos,  no solo para la ciudad de Juliaca sino también para la región y 

nuestro país, puesto que elevaría los ingresos económico, para el desarrollo  educativo y 

cultural. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar una propuesta arquitectónica que fomente el desarrollo de 

eventos de promoción e integración  sociocultural, en la ciudad de Juliaca. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar los eventos socioculturales más frecuentes,  para definir el 

programa arquitectónico y dimensiones de la propuesta que fomente el  

desarrollo de la promoción e integración  sociocultural, en la ciudad de Juliaca. 

 Determinar las  características arquitectónicas de la propuesta que fomente  

el desarrollo  de eventos de promoción e integración  sociocultural, en la 

ciudad de Juliaca. 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

 La nueva propuesta arquitectónica  tendrá el rol de fomentar el desarrollo 

de eventos de promoción e integración  sociocultural, en la ciudad de Juliaca. 
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1.5.2 HIPOTESIS ESPECIFICOS 

  Determinando los eventos socioculturales más frecuentes,  se definirá el 

programa arquitectónico y dimensiones de la propuesta que fomente el  

desarrollo de la promoción e integración  sociocultural, en la ciudad de Juliaca. 

  Las características arquitectónicas definidas en la propuesta estarán 

integradas  con el entorno del terreno de la propuesta y propiciaran el 

desarrollo de Eventos de promoción e  integración  sociocultural, en la ciudad 

de Juliaca. 

 

1.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TABLA 1: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Fuente: Elaboración Propia

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 
 

 

 

EVENTO 

SOCIOCULTURAL 
Variable independiente 

REUNIONES DE 

CONCERTACION: foros, 

convenciones,  Conferencias, 

congresos, seminarios,  

talleres, etc. 

• Instituciones privada 

• Instituciones públicas 

• Empresas privadas 

• Asociaciones y gremios 

• Ciudadanos 

Información 

estadística 

FERIAS DE PROMOCION 

DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

• población empresarial 

• Organizaciones vinculas al comercio. 

Información 

estadística 

EXPOSICIÓNES DE ARTE • Instituciones vinculadas al arte 

• Asociaciones  vinculadas al arte 

Información 

estadística 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICO ESPACIALES 
Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO - FORMA 

• Área determinada 

• Tamaño del espacio 

• Profundidad del espacio 

• Anchura del espacio 

• posición 

Información teórica 

TOPOGRAFÍA • Altitud 

• Pendiente 

Información PDUCJ 

ACCESIBILIDAD 

 

• Vehicular  

• Peatonal 

Información PDUCJ 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

• Cobertura de agua  

• Red de desagüe 

• Energía eléctrica 

Información PDUCJ 

 

CARACTERÍSTICAS 

FUNCIONALES  
Variable dependiente 

RELACIÓN DE ESPACIOS 

 

• Nivel de Contacto entre los usuarios y 

espacios 

• Distancia entre espacios 

Información Teórica 

y/o encuesta 

FLUJO DE CIRCULACIÓN • Nivel de Intensidad en la cantidad de 

usuarios. 

• Grado de frecuencia de circulación de 

usuarios 

Información Teórica 

y/o encuesta 
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2 CAPITULO II                  

REVISION DE LA LIERATURA 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 EL HOMBRE COMO SER SOCIAL 

El ser humano siempre aparece relacionándose con otros seres humanos. Aristóteles dijo 

que el hombre es un ser social por naturaleza. Completamos lo que somos dando a otros 

y recibiendo de ellos. Cada persona tiene habilidades e incapacidades, necesidades y 

perfecciones diferentes, que pueden contribuir al bien de la sociedad, complementando 

las cualidades de otras personas. De ahí surge la noción de un bien común, que edifica 

sobre el bien del individuo, permitiéndonos alcanzar bienes fuera de nuestro alcance 

individual (Analisis Juridico, 2006). 

La Biblia también afirma: “No es bueno que el hombre esté solo.” (Reina - Valera, 1960).  

Ambos afirman que la el hombre es un ser social por naturaleza. 

2.1.2 TEORÍA SOBRE LA SOCIALIZACIÓN 

Varias son las definiciones que han sido dadas al concepto de socialización. Entre ellas, 

están las siguientes: “Proceso mediante el cual se transmite al individuo, durante su 

desarrollo y maduración, el conocimiento de la cultura, sus reglas, normas y 

expectativas”; “Proceso por el que cualquier persona adquiere habilidades, roles, normas 

y valores sociales, así como patrones de personalidad” (Goode, 1983); “Proceso que dura 

toda la vida mediante el cual adquirimos los patrones de conducta que nos ayudan a 

interactuar con otras personas” (Llor, B., Abad, M. A., Gracia, M., & Nieto, J, 1995);  

“Proceso por medio del cual uno hace propias las normas del grupo, de tal modo que 

surge un yo distinto y único en este individuo”; “Proceso por el que la gente adopta 

códigos de conducta de su sociedad, logrando el respeto a sus propias reglas” (Ridruejo, 

1996). 

Aunque diferentes, todas las definiciones anteriormente citadas coinciden al afirmar que 

la socialización es un proceso, lo cual implica que la socialización no se produce en un 

momento determinado de la evolución del individuo, como por ejemplo durante la 

infancia, sino que a lo largo de su evolución el individuo va adquiriendo conocimientos 

y conductas que le permiten vivir en sociedad. Este aprendizaje de las normas sociales 
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sólo es posible a través de la interacción social, mediante la cual se llega a conocer los 

valores, símbolos, normas, creencias, usos, costumbres, sanciones, etc. del grupo de 

personas con las que va a convivir. 

2.1.3 LA INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL  

La integración social, por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial que supone 

que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por cuestiones 

económicas, culturales, religiosas) se reúna bajo un mismo objetivo o precepto. La 

sociedad y la cultura están tan estrechamente vinculadas, de tal forma que una no puede 

existir sin la otra. Es por eso que hablamos de una integración sociocultural, entendida 

como la combinación de los diferentes elementos sociales y culturales que unen e 

identifican a una sociedad (Fichter, 2008). 

2.1.4 RELACIÓN HOMBRE – ESPACIO 

“Toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple con su misión Espiritual…” 

(Figueroa, 1989). 

Desde inicios de la humanidad el hombre siempre ha buscado un espacio en donde vivir, 

un espacio delimitado para poder realizar sus actividades cotidianas. El espacio, juega un 

papel muy importante hablando del aspecto psicológico de un ser humano. Esto significa 

que las sensaciones adquiridas por un ser humano, comienzan desde las cuestiones 

psicológicas que un espacio le produce (Gómez, 2004). 

Es decir el manejo de las formas, la geometría, los colores, los materiales que conforman 

un espacio, son los que causan el origen de sensaciones humanas. 

“La vida humana privada de belleza no merece ser llamada así. No puedo imaginar una 

vida sana y moral en la que falte la belleza” (Barragan, 1967). 

La belleza es parte fundamental de la relación entre hombre y el espacio, ya que es la que 

expresa las sensaciones, desde el generar un espacio adecuado para el usuario y que este 

sienta los mismos parámetros que el diseñador utilizo para la creación del mismo (Gómez, 

2004). 

La relación hombre y espacio, se forman gracias a la arquitectura y las necesidades para 

poder crear una sociedad mejor en la cultura actual.  
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Figura 2: Relación Hombre – Espacio 

Fuente: Otxotorena Arquitectos 

 

Los colores expresan el estado de ánimo de los habitantes, su humor y así una casa cambia 

de color – cambia de estado de ánimo periódicamente. Si observan los portales llenos de 

colores y de sombras, están también llenos de emociones, son una arquitectura emocional 

(Barragan, 1967). 

2.1.5 EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

El Diseño Arquitectónico es un proceso complejo que no surge de forma accidental ni 

espontánea; en el interactúan diferentes variables sociales, económicas y técnicas, este 

resultado requiere de un esfuerzo mental, disciplina y profundo análisis.  

Diseñar significa interrelacionar armoniosamente ciencia y realidad, es aplicar principios 

básicos como Ritmo, Acentuación, Unidad, Equilibrio, Armonía, Equilibrio, Proporción, 

Plasticidad, Contraste, Simbolismo, Carácter, Sencillez y Sinceridad en una obra 

arquitectónica” (Salguero, Escalante, & Mancia, 2005).  

 LOS PROCESOS BASICOS DEL DISEÑO Y SU ENSENANZA 

Proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno  (Cifuentes M., 1982); a 

continuación se exponen ocho procesos deferentes para la solución de un problema de 

diseño entre los que el diseñador podrá elegir el que más convenga para la óptima solución 

del problema. 

Según Geoffrey Broadbent la enseñanza del diseño debe adiestrar para poder elegir el 

http://www.catalogodiseno.com/wp-content/uploads/2013/05/82.jpg
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tipo de procesos más apropiado en función de la naturaleza misma del problema de diseño 

y los recursos disponibles para el desarrollo con la clara concepción de los procesos 

típicos de diseño que se presenta, el diseñador podrá hacer uso de estos y obtener mejores 

resultados a mayor brevedad. Los procesos de GEOFFREY BROADBENT son los 

siguientes: 

 Diseño Pragmático 

Respuesta a la necesidad, construir para solucionar un problema utilizando materiales 

disponibles, que han probado sus ventajas y facilidad constructiva. Se obtiene de la 

experiencia pensando en la realidad de las cosas. 

 Diseño Canónico 

En este método el arquitecto muestra gran interés por seguir una forma organizada 

esquemática y que progrese con regularidad. Parte de la forma que se genera 

principalmente por inferencia geométrica, decidiendo las proporciones, a partir de 

organizaciones derivadas de diferentes sistemas de proporcionalidad que facilitan la 

coordinación dimensional de las partes con el todo.  

 Diseño Analógico 

Este diseño se basa en hacer abstracción de cosas, objetos, animales y plantas para lograr 

la aplicación a elementos arquitectónicos. Es cuando se utilizan formas ya conocidas y se 

crea un diseño a partir de estas, este método reta la creatividad del arquitecto para abstraer 

estas formas y crear algo innovador. 

 Diseño Icónico 

Consiste en el uso de las formas ensayadas ya captadas. La forma se genera tomando 

como referencia un ejemplo tipológico arquitectónico al que se ajusta total o parcialmente 

el resultado final. 

 Diseño Tipológico 

En este diseño se toma en cuenta cómo una obra ha sido tomada como modelo para que 

pueda llamarse una tipología arquitectónica. El procedimiento no es la repetición 

mecánica formulada, sino la deducción de los tipos y modelos pertinentes y adecuados al 

tema concreto. 
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 Proceso racional 

El problema se desmenuza en sus elementos más pequeños y se diseñan por separado 

cada uno de ellos (método cartesiano) por ejemplo: puertas, ventanas, vigas, columnas, 

etc. Se asume que todas estas estarán unidas en una composición basada en ciertas reglas 

para conformar espacios de circulación y áreas utilizadas buscando la estructuración del 

todo. Sin embargo, generalmente se olvida ese todo en el proceso inicial. 

 Proceso funcional 

Se refiere a los aspectos técnicos del diseño. Por ejemplo la estructura asumiendo una 

técnica estructural, particular de manera “icónica” (paraboloides hiperbólicos, cascaras, 

estéreo estructuras, etc.) los servicios de donde tubos, conductos, equipos etc… son los 

expuestos de una manera dimensional; etc. Aspectos que se consideran como funcionales, 

el montaje o reunión de partes (prefabricación) la geometría a base de grillas modulares, 

coordinación modular, coordinación dimensional; etc. Aspectos que se consideran como 

funcionales pero que tienden a ser canónicos ya que siguen reglas y preceptos. 

 Proceso entorno ambiental 

Se parece de muchas maneras el proceso analógico pero las investigaciones son más 

amplias y fundamentales. El edificio visto como una envoltura que modifica el clima 

natural de sitio de modo de alojarse con comodidad ciertas actividades humanas. Las 

norma  entorno ambientales  se definen con referencia a las necesidades sensoriales de la 

gente (vista, oído, etc.)  

 Proceso cibernético 

Es un hecho que el edificio cambia de uso y, por tanto, se buscan medios para hacerlo 

adaptable a tal dinámica en tal sentido, la cibernética ofrece técnicas mediante las cuales 

se puede analizar críticamente tales cambios y utilizarlos dentro del proceso de diseño 

haciendo flexible el edificio total o parcialmente, mediante armaduras semipermanentes 

o permanentes con divisiones deslizables o plegables o fácilmente cambiables, etc.  
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 LOS PROCEDIMIENTOS SISTEMÁTICOS; LA METODOLOGÍA DEL 

DISEÑO 

No es fácil distinguir que es lo que tienen en común los nuevos métodos de diseño entre 

sí y con los métodos tradicionales a los que se supone reemplazan. Todos los métodos 

son intentos de hacer público el hasta ahora oculto pensamiento de los diseñadores; 

exteriorizar el proceso del diseño. En algunos casos, esto se hace con palabras; en otros, 

con símbolos matemáticos, y casi siempre con un diagrama que representa las distintas 

partes del problema de diseño y la relación que hay entre ella evidentemente el fin último 

es sacar el diseño a la luz para que los demás puedan ver lo que ocurre y contribuir a la 

información o sugerencia que están más allá de los conocimientos y experiencias del 

diseñador (Cifuentes M., 1982).  

El método es el medio para resolver el conflicto “entre el análisis  racional y el 

pensamiento creativo” (Jones, 1976) 

Según Christopher Jones observar las diferencias y verificar la utilidad práctica de los 

distintos métodos, es conveniente hacerlo desde tres puntos de vista: 

A. Desde el punto de vista creativo: Los diseñadores como caja negra  

Podemos decir que el diseñador, es capaz de producir resultados en los que confía, y que 

a menudo tiene éxito sin que pueda decir como lo obtuvo. La concepción creadora del 

diseño, la imagen del diseñador como mago, es una descripción poética de los que se 

encuentran tras los actos de todo hombre. Las características son: 

 La producción de un diseñador esta denominado por las entradas (inputs) más 

recientes procedentes del problema, y también por otras entradas procedentes de 

problemas y experiencias anteriores. 

 Su producción puede ser acelerada, y convertir en más aleatoria, mediante el acuerdo 

de relajar durante cierto periodo las inhibiciones sociales. 

 Su capacidad de producir resultados relevantes con respecto al problema, depende de 

que disponga de tiempo para asimilar y manipular, en su propio interior, imágenes 

que representan la estructura del problema en su conjunto. A lo largo de una extensa 

y aparente infructuosa búsqueda de la solución puede repentinamente percibir una 

nueva manera de estructurar el problema de forma que los conflictos se resuelvan esta 

agradable sensación a veces se llama “visión repentina”  
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 El control inteligente de las formas en las que la estructura de problema se introduce 

en la caja negra el hombre, puede incrementar las posibilidades de obtener resultados 

relevantes al problema del diseño. 

 

B. Desde el punto de vista racional: Los diseñadores como caja de cristal. 

La imagen del diseñador racional o sistemático es muy similar a la que de un ordenador 

humano, persona que solo opera con la información que se le ofrece y que sigue una 

secuencia planificada de los ciclos y pasos analíticos, sistemáticos y de valoración, hasta 

llegar a identificar la mejor de todas las soluciones posibles. 

Los resultados obtenidos de aplicar estas limitaciones aparentemente restrictivas, no son 

regularmente buenos. Para ciertos tipos de problemas de diseño, los métodos de caja de 

cristal funcionan mejor que los enfoques de caja negra, mientras que otros casos, 

conducen a una confusión de la que el diseñador escapa para volver a sus acostumbrados 

comportamientos de caja negra. 

C. Desde el punto de vista del control: Los diseñadores y los sistemas auto 

organizados. 

Tanto el método de la caja de cristal como el de la caja negra, tienen como resultado la 

ampliación del área de búsqueda de la solución al problema del diseño. En el caso del 

método de la caja negra, esto consigue eliminando las restricciones de la producción del 

sistema nervioso del diseñador o estimulándose a producir resultados más diversificados. 

En el caso del método de la caja de cristal, el producto del sistema nervioso se generaliza 

con símbolos externos para incluir todas las alternativas siendo las ideas del diseñador un 

caso particular.  

La debilidad de ambos enfoques es que el diseñador genera un universo de alternativas 

desconocidas que resulta demasiado extenso para explorar con el lento proceso del 

pensamiento consiente.  

El tercer punto de vista se refiere a que el diseñador es capaz de organizar las actividades 

de diseño en función de estrategias previamente delineadas. Consiste en dividir los 

esfuerzos de diseño en dos partes 

 La que lleva acabo la búsqueda de un diseño adecuado. 

 La que controla y valora el sistema de búsqueda (control estratégico). 
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2.1.6 DISEÑO DE ESPACIOS DE REUNIÓN O DE EVENTOS 

El verdadero instrumento de la arquitectura, más allá de todos sus tecnicismos, es el 

espacio. El manejo imaginativo del espacio expresa las cualidades artísticas de un 

diseñador. Pero éste será incapaz de dar muestras de su imaginación a menos que domine 

las técnicas necesarias. Desarrollando una técnica infalible y luego ponemos a merced de 

la imaginación. El espacio limitado -abierto o cerrado- es el medio en que se desenvuelve 

la arquitectura. La relación adecuada entre las masas de la edificación y los vacíos que 

ellas encierran, es esencial en arquitectura. Los espacios abiertos entre los edificios son 

una parte igualmente importante en la composición arquitectónica (Gropius, 1925). 

 ESPACIOS CERRADOS DE USO PÚBLICO 

Dentro de las manifestaciones de representación pública en una comunidad, buena parte 

han requerido a lo largo de su historia  ámbitos especializados para su desarrollo al abrigo 

de las inclemencias climatológicas. De aquí, que su enorme valor de representación haya 

motivado la creación de recintos de envergaduras variables, para albergar diferentes 

eventos sociales, culturales, religiosos, etc.  

"El edificio no será, en adelante, un bloque de materiales de construcción 

elaborado desde fuera, como una escultura. El ambiente interno, el espacio 

dentro del cual se vive, es el hecho fundamental en el edificio, ambiente que se 

expresa al exterior como espacio cerrado" (Wright, 1931).  

Para WALTER GROPIUS el verdadero instrumento de la arquitectura, más allá de todos 

sus tecnicismos, es el ESPACIO. El espacio limitado -abierto o cerrado- es el medio en 

que se desenvuelve la arquitectura. La relación adecuada entre las masas de la edificación 

y los vacíos que ellas encierran, es esencial en arquitectura. Los espacios abiertos entre 

los edificios son una parte igualmente importante en la composición arquitectónica. 

Muchos de nosotros vivimos todavía, inocentemente, en un estático mundo 

tridimensional de concepción newtoniana, ya hace mucho tiempo desintegrado. Filósofos 

y científicos han reemplazado esa concepción estática por un cuadro dinámico de 

relatividad (relaciones espacio-temporales)3. 

                                                 

3 ARQHYS. 2012,12. Espacio y arquitectura. 
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A continuación se estudia algunos espacios de reunión para realizar eventos 

socioculturales: 

 Diseño de Auditorios y Salas De Reuniones 

El diseño de espacios de reuniones, es un proceso difícil porque se debe alcanzar varias 

metas y satisfacer varios criterios simultáneamente. Además de debe considerar aspectos 

socioculturales del lugar de la propuesta y el acceso a nuevas capas sociales a la cultura. 

Las condiciones más importantes que se deben de satisfacer son: Confort y máxima 

seguridad, junto con la concentración del observador en la escena. En lo que a confort se 

refiere es condición primordial un aire rico en oxigeno renovado constantemente y sin 

corrientes molestas, así como una temperatura agradable, un adecuado grado de 

humedad e iluminación suficiente. Sistemas de construcción aislantes del calor con 

superficie suficiente de ventanas en lugar correcto de acuerdo con el mobiliario, 

ventilación y clima artificial eficaces4.  

Bueno los auditorios son espacios que permiten satisfacer necesidades muy importantes 

para el relacionamiento de los seres humanos:  

 Necesidad de comunicación.  

 Necesidad de expresión artística (comunicación de la creación artística).  

La existencia del fenómeno sonoro requiere la existencia de 3 elementos asociados que 

llamamos cadena acústica.  

FUENTE Emisión 

MEDIO Propagación  

RECEPTOR Audición  

 

 

 Tendencia actual 

En la actualidad el diseño de distintos tipos de auditorio (teatros, salas de conferencia, 

aulas, etc.) se ha convertido en un problema complejo en la práctica arquitectónica 

                                                 

4 Sociedad de Ergonomistas de México, A.C. DISEÑO ARMONICO DE UN TEATRO-AUDITORIO 
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contemporánea Es necesario integrar variados (e incluso conflictivos) requerimientos: 

estéticos, funcionales, técnicos, artísticos y económicos.  

 forma  

 Dimensiones  

 Volumen  

 Disposición y tratamiento de las distintas superficies 

 Equipamiento interior y distribución de las butacas  

 Volumen de audiencia  

Es posible concebir un Auditorio multipropósito, que es un mismo espacio con la 

capacidad de poder ser ajustada a necesidades específicas del momento.  

 Absorción Acústica 

 En el acondicionamiento acústico de salas, para un funcionamiento óptimo de la misma, 

es importante regular el tiempo de reverberación del sonido, los fenómenos de resonancia 

y la posible existencia de eco. Un posible medio para hacerlo, es mediante la absorción 

de la energía acústica por parte de los elementos presentes en el recinto5.  

El empleo de la absorción acústica permite, controlar el tiempo de reverberación, eliminar 

ecos, focalizaciones y modos de resonancia indeseables, obtener un equilibrio correcto 

entre energías directa y reverberada, y controlar el nivel de ruido en un recinto, 

disminuyéndolo. 

“Absorción acústica es el Fenómeno por el cual los elementos del canal de 

transmisión absorben energía acústica de la total emitida por la fuente” (Sancho, 

Llinares, & Llopis, 1996). 

Es decir se debe lograr una distribución uniforme de la energía sonora dentro del recinto. 

                                                 

5 J. SANCHO, J. LLINARES, A. LLOPIS, Acústica Arquitectónica y Urbanística 
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Figura 3: Reparto de la Energía Acústica cuando incide en un material. 

Fuente: Ángel Blasco Blasco 

 

 Nivel sonoro adecuado  

La dificultad para lograr un nivel sonoro adecuado (especialmente en medianos y grandes 

auditorios) se debe a:  

 Perdida de energía que sufren las ondas sonoras en su propagación  

 Excesiva absorción ofrecida por la audiencia y contenido del local.  

 

Se puede lograr un adecuado nivel sonoro reduciendo las pérdidas de energía sonora de 

las siguientes maneras:  

 

 El auditorio debe proyectarse de manera que fuente sonora y audiencia se 

encuentren lo más cerca posible, reduciendo así la distancia a recorrer por las 

ondas sonoras. en grandes auditorios el uso de plateas elevadas (balcones) permite 

acercar un mayor número de butacas a la fuente.  

 Se debe elevar la fuente sonora tanto como sea viable de manera de asegurar la 

libre propagación de las ondas sonoras directas a cada oyente las ondas sonoras 

directas son aquellas que se propagan desde la fuente sin considerar el fenómeno 

de reflexión.  

 El piso sobre el que se ubican las butacas debe presentar una pendiente apropiada 

debido a que el sonido es más fácilmente absorbido por la audiencia cuando se 

propaga de manera rasante, como regla general, y teniendo en cuenta la seguridad, 

la pendiente a lo largo de los pasillos debería ser no mayor al 12%, 

incrementándose hasta un máximo de 35% en el área de audiencia. 
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 La fuente sonora debe ser cercana y profusamente rodeada de superficies 

reflejantes de manera de proporcionar energía sonora adicional hacia toda porción 

de la audiencia, en especial los asientos más remotos. Debe recordarse que la 

respuesta de las superficies reflejantes dependerá de las longitudes de onda de las 

ondas sonoras incidentes.  

 El ángulo de las superficies reflejantes se establece de acuerdo a las leyes de 

reflexión del sonido y resulta esencial el buen uso del cielorraso y cerramientos 

laterales para la provisión de la mayor cantidad de primeras reflexiones 

(beneficiosas), el cielorraso y la parte frontal de las paredes laterales del auditorio 

constituyen superficies adecuadas para la ubicación de reflectores acústicos. 

 

FIGURA 4: DISEÑO DE UN AUDITORIO 

Fuente: Estelles Díaz 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el oído humano pude tolerar 55 

decibeles sin ningún daño a su salud. Y dependiendo del tiempo de exposición, ruidos 

mayores a los 60 decibeles pueden provocarnos malestares físicos. 

El Dolor de cabeza es uno de ellos, además de taquicardias, agitación en la respiración y 

parpadeos acelerados. También los músculos se pueden poner tensos.  

 Isóptica 

Se puede deducir que el significado de isóptica es igual a visual. Desde el punto de vista 

técnico, también se puede definir como la curva trazada para lograr la total visibilidad de 

varios objetos y la cual está formada por el lugar o los lugares que ocupan los 

observadores. El trazo se realiza por medio de métodos gráficos en los cuales se determina 

la visibilidad del espectador.  
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El ojo cuenta con un campo limitado visual el cual está considerado en 180º, dato que se 

debe tomar en cuenta ya que la mayor o menor cantidad de los aparatos inventados por el 

hombre pueden tener mayor o menor campo de acción ya sea para captar o proyectar 

imágenes de acuerdo a la composición de lentes que éstos tengan. 

Para el estudio de la isoptica existen dos tipos de isoptica: 

 Isóptica vertical. Esla que da como resultado las alturas o desniveles de rampas o 

gradas. Pada esto se deben tomar en cuenta los datos antropométricos del ser humano 

y en segundo lugar tipo de asiento que se va destinar a este local 

 

Figura 5: Isóptica vertical 

Fuente: Neufert. Arte de Proyectar 

 

 Isóptica horizontal. Es el que da como resultado la radiacion de las butacas o lugares 

dentro de la graderia o rampa, traslapando estos. En este caso se tomara en cuenta el 

ancho de los asientos de espectadores y el reglamento que rige este tipo de locales. 

https://www.pinterest.com/davilasalvador/museo/
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Figura 6: Isoptica Horizontal 

Fuente: Neufert. Arte de Proyectar 

 

 Iluminación  

Sin importar el tamaño y forma de la sala de videoconferencia, ésta debe tener un nivel 

de iluminación homogénea; de tal forma que los ponentes y/o asistentes no se vean 

cubiertos parcial o totalmente por sombras. Algunas aulas tienen control sobre áreas 

definidas, así como la intensidad de iluminación ( Montalvo, 2016). 

La luz ideal es la fluorescente blanca fría (con temperatura de color de 4000 grados 

Kelvin), indirecta para la reducción de sombras en la cara de los participantes. Los tubos 

fluorescentes Phillips 84 color o su equivalente son los recomendados. Los niveles 

óptimos en la sala son: 

 200 luxes hacia el equipo de VC. 

 100 luxes hacia las superficies de las mesas 

 De 500 a 800 luxes hacia los asistentes. 

La ubicación e instalación de las luminarias, no ofrecerá peligro de incendio.  

El número de luminarias e intensidad estará en relación con la altura y superficie del 

auditorio.  

Debe tenerse en cuenta que los auditorios que sean utilizados en horas nocturnas deben 

poseer un sistema de iluminación de emergencia con el fin de garantizar la evacuación en 

el recinto. 
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  Ventilación 

Teniendo en cuenta que los auditorios son sitios de reuniones y debido al número de 

personas que pueden encontrarse se genera un aumento de la temperatura del ambiente, 

es necesario contemplar ventilación general natural o mecánica, con el fin de retirar el 

calor y olores generados en el mismo. 

Por lo anterior, se recomienda que los auditorios deben contar con un sistema de 

ventilación que suministre 1 pie cúbico de aire/minuto/pie cuadrado de área6, 

adicionalmente se debe tener en cuenta que si existen ductos la salida de estos, no debe 

ser conducida a otras áreas donde se encuentre personal o se presente tránsito de personas; 

la salida debe ser externa a la edificación, preferiblemente por encima del techo de la 

misma. 

 ESPACIOS ABIERTOS DE USO PÚBLICO 

El espacio público es un lugar de relación y de identificación. Además, el espacio público 

configura el ámbito para el despliegue de la imaginación y la creatividad. La calidad del 

espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones 

sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y 

comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la 

expresión y la integración cultural. 

 

 

FIGURA 7: ESPACIO ABIERTO DE USO PUBLICO 

Fuente: Ágora - Bogotá: Herreros Arquitectos. 

                                                 

6 LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN ESPACIOS LABORALES- COLOMBIA 
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Además, contribuyen significativamente hacia tres esferas de la sustentabilidad urbana, 

desde el punto de vista social, ambiental y económico.  

La primera se relaciona con su aporte desde el punto de vista social pues al integrar a la 

ciudadanía aportan cualidades importantes de convivencia, identidad y de legibilidad en 

la imagen de las ciudades. Pueden influir en los índices del comportamiento y 

mejoramiento de la salud, favorecen la educación ambiental y confort anímico, ofrecen 

descanso, actividades deportivas, recreativas y culturales. La segunda esfera se vincula 

con su aporte ambiental, pues contribuyen en la conservación de la flora y la fauna, 

recarga de acuíferos, aumento de la capacidad de retención de humedad de suelos, 

reducción de la erosión, proveen hábitat de fauna, amortiguan el golpe directo de la lluvia, 

absorben el ruido, retienen partículas de polvo, aportan belleza paisajística al entorno 

urbano y contribuyen de este modo al mejoramiento de la calidad ambiental. Por otra 

parte, la tercera esfera se expresa desde el punto de vista económico; los espacios 

abiertos contribuyen al aumento del valor de la propiedad, a su vez brindan empleos y 

bienes materiales (Pascual & Peña, 2012).  

Metodología Para la Clasificación de los Espacios Abiertos De Uso Público: 

 Identificación de la dimensión morfo tipológica 

Generalmente, la toma de decisiones referida al crecimiento urbano, se realiza a partir de 

planes de uso del suelo en dos dimensiones, sin considerar las relaciones tridimensionales 

que se establecen entre los edificios y los espacios abiertos, ni un real conocimiento del 

comportamiento de las personas en estos espacios.  

No obstante, McGlynn y Bentley apuestan por un método para determinar la calidad de 

diseño de un espacio urbano, sobre la base de las relaciones que se establecen entre el 

hombre y su medio. Para ello se consideran los aspectos siguientes: permeabilidad, 

vitalidad, variabilidad, legibilidad y robustez. Este conjunto de cualidades sugiere la 

conjunción de características espaciales del tejido urbano, que ofrece un carácter abierto, 

variado, de fácil comprensión, con la capacidad de aceptar cambios en el tiempo 

(SCHILLERS, 2011).  

La más conocida de las definiciones se desarrolló hace  treinta años atrás por Newman O. 

En ese entonces, diferentes categorías para el espacio abierto fueron indicadas: público, 
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semipúblico, semiprivado y privado. El espacio abierto privado es posiblemente el más 

fácil de comprender e incluye jardines individuales en las viviendas. El espacio abierto 

puede ser identificado como: parques y plazas. Los espacios abiertos semiprivados 

incluyen aquellos donde un limitado número de personas hacen uso del espacio. Los 

espacios abiertos semipúblicos pudieran incluir espacios con horarios limitados al público 

o sean en general accedidos y utilizados por grupos individuales dentro de la sociedad 

(Pascual & Peña, 2012). 

The Royal Fine Art Commission  ha identificado seis elementos relacionados con el 

componente visual del ámbito urbano en general. Por consiguiente se definen: ubicarse, 

concentrarse, escala, proporción, ritmo, y materiales (RFAC/ CANTACUZINO, 

2000).  

Lynch, desarrolló una tipología que identifica como regional: parques, plazas, parques 

lineales, patios de recreo, espacios yermos, campos para el desarrollo de actividades 

deportivas. Esta tipología quizás enfatiza más en espacios dominados por el paisaje 

rígido, en vez de en tipologías posteriores que se han centrado en los espacios abiertos 

verdes (LYNCH, 1981). 

Existe una tipología sobre la base del uso del suelo, ocupación de los espacios urbanos y 

rurales, pero se incluyen además los valores culturales y visuales. En la práctica, algunas 

autoridades locales han desarrollado sus propias tipologías y jerarquías de los espacios 

abiertos urbanos. Ambas tipologías y jerarquías de estos espacios han tendido a enfocar 

su atención en el uso del suelo y las agrupaciones que se desarrollan como consecuencia 

(ILAM, 1996). 

A pesar de que las fuentes difieren en el uso de las terminologías, los autores presentados 

proponen una clasificación de los espacios abiertos a partir de conceptos 

morfotipológicos. De ello se deriva la clasificación de una primera dimensión 

morfotipológica para el estudio de los espacios abiertos de uso público. 
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 Identificación de la dimensión funcional 

Desde una perspectiva histórica, el espacio en las ciudades ha cumplido tres funciones 

vitales a lo largo del tiempo: lugar de encuentro, mercado, y espacio de conexión. Como 

lugar de encuentro la ciudad era escenario donde ocurría el intercambio de información 

social de todos tipos. Como mercado, los espacios abiertos de la ciudad eran el territorio 

donde se llevaba a cabo el intercambio de bienes y servicios. Y finalmente las calles de 

la ciudad proveían de acceso y conexiones entre todas las funciones de la ciudad (GEHL 

& GEMZOE, 2001). 

 

FIGURA 8. INTERACION ENTRE LOS USUARIOS DEL ESPACIO ABIERTO DE USO PÚBLICO 

Fuente: Aylín Pascual González y Jorge Peña Díaz 

Según Lang, dentro del ámbito del planeamiento y el diseño urbano deben considerarse 

las necesidades humanas. Se identifican las necesidades: fisiológicas, seguridad, 

afiliación, estima, actualización, y cognitivas y estéticas ( LANG, 1994).  

Un estudio muestra la necesidad de que el espacio abierto de uso público sea significativo 

y democrático, además debe considerarse receptivo. Asimismo, se identifican las cinco 

necesidades básicas que las personas demandan satisfacer en estos espacios urbanos. En 

este sentido se relacionan: comodidad, descanso confrontación pasiva con el medio 

ambiente, compromiso activo con el medio ambiente, y el descubrimiento (CARR, 

FRANCIS, RIVLIN, & STONE, 1992). 

Una característica del espacio abierto, de otros usos de suelo, es su facilidad de 

transformación funcional ya que por la baja cantidad y volúmen de estructuras físicas que 

lo conforman, puede albergar actividades de muy diversa índole y responder a diferentes 

circunstancias.  
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Es importante señalar que la multifuncionalidad del espacio abierto radica en su 

capacidad de transformación funcional. Cuanto más alta sea la concentración y diversidad 

de actividades en un espacio abierto, mayor será su radio de influencia y por lo tanto su 

posición dentro del sistema de espacios abiertos será jerárquicamente más importante, 

pues un viaje multifinalitario es siempre más atractivo para el usuario. El concepto de 

integración tiene que ver con la yuxtaposición de varios tipos de actividades en un lugar. 

La variedad de actividades que se agrupan en un lugar sirve para atraer diferentes clases 

de usuarios, e incluso, dar posibilidades de uso del espacio durante diferentes horas del 

día. Esto permite que las diferentes actividades se nutran unas de otras (AYALA, 2007).  

Por otra parte, la variedad de propuestas de actividades de diferente carácter fomenta el 

valor de pertenencia en los pobladores que lo frecuentan.  

 

FIGURA 9. CENTRO URBANO. ESPACIO DE INTERCAMBIO DE FLUJOS, SERVICIOS, INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN. 

Fuente: Aylín Pascual González y Jorge Peña Díaz 

 

 Identificación de la dimensión socio psicológica 

“La ciudad es la sociedad inscripta en el suelo [...]” (LEFEBVRE, 1968) 

Desde inicios de 1960 se han desarrollado investigaciones que han enfocado su estudio 

en el campo de la percepción medioambiental y en específico en la percepción de las 

personas en el ambiente urbano. Los primeros estudios tomaban en consideración la 

imagen ambiental. Estos resultados reincorporaron elementos relacionados con la 

experiencia de sentido de lugar y vivido, como experiencias asociadas con el ambiente 

urbano, el cual explora el modo en que las personas perciben los ambientes y 

experimentan los lugares. Unido al concepto de sentido de lugar emerge de forma paralela 

el fenómeno de no lugar y otros conceptos como: lugar inventado o reinventado, 
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autenticidad y los valores de los espacios. Estudios más recientes muestran que este 

campo ha sido complementado por el trabajo sobre el simbolismo y el significado en el 

medio construido. 

 

FIGURA 10. ESPACIO SIMBOLICO QUE CONSTITUYE IDENTIDAD 

Fuente: Aylín Pascual González y Jorge Peña Díaz 

 

Las personas constituyen elementos importantes dentro del paisaje urbano; el roll que 

desempeñan como usuarios de la ciudad contribuye en gran medida al interés visual de 

los espacios urbanos.  

La importancia de los espacios públicos como control social natural ha sido abordada por 

diferentes urbanistas como Oscar Newman y Bill Hillier. El primero afirma que el control 

social del espacio público (espacio defendible) es básico para solucionar el problema de 

la vulnerabilidad del espacio residencial, de las familias, de la persona (Pascual & Peña, 

2012). 

 

FIGURA 11. APROPIACION DEL ESPACIO ABIERTO COMO EXPRESION DE IDENTIDADES COLECTIVAS. 

Fuente: Aylín Pascual González y Jorge Peña Díaz 



40 

 

 Identificación de la dimensión ecosistema urbano 

Según Rogers, al transferir el paradigma de desarrollo sustentable a la problemática de la 

ciudad, a la que se le comprende como un ecosistema particular (ecosistema urbano), se 

adopta la categoría de sustentabilidad urbana. (PEÑA DIAZ, 2005). 

 

FIGURA 12. ECOSISTEMA URBANO 

Fuente: Aylín Pascual González y Jorge Peña Díaz 

Por otra parte, el microclima, la morfología y el espacio abierto del medio urbano se 

encuentran interrelacionados. Esta correlación cobra cada vez mayor importancia debido 

a que los niveles de crecimiento demográfico, conlleva a cambios significativos en 

relación con el uso de energía, la contaminación del aire y por consiguiente los efectos de 

la isla de calor urbano tienen tendencia al aumento.  

Sin duda, la preocupación más importante se relaciona con el indicador de espacio abierto 

o verde por habitante actual y futuro. En todos los casos se estima que su adecuada 

proporción contribuye a resolver la problemática existente entre la urbanización y la 

naturaleza. Este indicador aporta los siguientes beneficios: interviene en el rescate de la 

estética, el paisaje, el saneamiento, la higiene y el bienestar físico y síquico de los 

habitantes. Su determinación se encuentra estrechamente relacionada con densidades de 

población apropiadas para cada área urbana, teniendo en cuenta que la densidad debe ser 

directamente proporcional al espacio abierto. Las normas internacionales establecen un 

rango de 8 a 12,5 m² de área verde por habitante como mínimo. Algunos autores 

consideran que, como mínimo el 20 % del área urbana debe ser verde (Pascual & Peña, 

2012). No obstante, aún se carece de una norma aplicable para el cálculo del área verde 

urbana mínima sobre la base de conceptos ecofisiológicos, por lo que algunas fuentes 
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proponen tomar como criterio las encuestas psicosociales y culturales en relación con los 

espacios verdes de uso público. 

 

FIGURA 13. ACCIONES EN LA CIUDAD DENTRO DEL AREA VERDE. 

Fuente: Aylín Pascual González y Jorge Peña Díaz 

Son invaluables los beneficios de la vegetación. El manto vegetal en áreas urbanas 

garantiza la regulación de sus microclimas, la contaminación sonora y atmosférica, la 

velocidad del aire, la humedad ambiental y la radiación solar 

2.1.7 LA LUZ Y EL COLOR EN EL ESPACIO  

 EL COLOR ES LUZ.  

Newton fue el primero en concebir la teoría ondulatoria o propagación de rayos 

luminosos, que luego fue ampliada por Laplace, Young y otros físicos. Se encerró en una 

habitación a oscuras, dejando pasar un hilillo de luz por la ventana y poniendo un cristal 

un prisma de base triangular – frente a ese rayo de luz; el resultado fue que dicho cristal 

descompuso la luz exterior blanca en los seis colores del espectro, los cuales se hicieron 

visibles al incidir sobre una pared cercana.  

 

 

FIGURA 14. INCIDENCIA DE LA LUZ BLANCA SOBRE UN CRISTAL 

Fuente: https://www.emaze.com/@ALZWFLFR/La-luz-6%C2%B0-B 
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Así, se pudo establecer que la luz blanca, presente en todas partes, está formada por 

"trozos" de luz de seis "colores", y que cuando esa luz "choca" con algún cuerpo, éste 

absorbe alguno de dichos "trozos" y refleja otros. Los colores reflejados son los que 

percibimos (vemos) con nuestro sentido dela vista. Eso nos lleva a concluir que el 

verdadero color está en la luz, o bien que la luz es color. Con más propiedad, se puede 

decir que el color es una sensación que percibimos gracias a la existencia y naturaleza de 

la luz y a la capacidad de nuestros órganos visuales para trasmitir dichas sensaciones al 

cerebro.  

 INTERACCIÓN ENTRE LUZ, COLOR Y EL ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO INTERIOR  

En su trabajo, Miller (1997) describe a la luz y al color a partir de su relación con la 

arquitectura. Explica al color como parte de una superficie y de cómo la luz interactúa 

particularmente en ella. También su influencia en los efectos tanto físicos como 

psicológicos que produce. 

 INCIDENCIA DE LUZ NATURAL  

La luz proveniente del sol, incide en el espacio arquitectónico interior, provocando un 

cambio que se percibe visualmente dependiendo de la cantidad de luminosidad, la cual 

cambia de acuerdo al tamaño del espacio por donde la luz ingresa al espacio. Durante el 

transcurso del día, ésta percepción cambia dependiendo de la posición del sol y de la 

dirección de los rayos solares que inciden sobre el espacio arquitectónico, provocando 

diferente intensidad de luz al interior y una diferente tonalidad dependiendo de la hora. 

La reflexión de la luz también influye en el momento en que ingresa al espacio y se refleja 

sobre los objetos que se encuentran en él. 

De acuerdo a Brandi (2004), el carácter de una obra es fortalecido por la correcta 

utilización de la luz natural. También sugiere que aparte de considerar la posición del sol 

durante el día y las estaciones del año, es necesario pensar en los distintos estados 

meteorológicos. 

 LA PERCEPCIÓN VISUAL  

El tipo de percepción seleccionada para fines de este trabajo, es la visual. Para entender 

su relación entre las variables mencionadas, se necesita entender su definición y el efecto 

producido por una determinada superficie en color. La investigación Monserrat (1998), 
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cubre los aspectos mencionados, mientras que los factores que influyen en las diferentes 

percepciones que un espacio interior puede generarle a quien lo observa, se describen de 

manera amplia por Lava (2008) y más específica por Miller (1997). 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 CONCEPTOS 

 El proyecto arquitectónico 

Podemos definir el proyecto Arquitectónico como el proceso ordenado y sistemático que 

mediante procedimientos de trabajo se identifican y analizan todas las variables 

involucradas y planteadas dando como resultado soluciones o respuestas técnicas que 

satisfacen las necesidades del usuario (Ser Humano). 

 

  Premisas 

Premisa del latín praemissus. El concepto se utiliza para nombrar al indicio, síntoma o 

conjetura que permite inferir algo y sacar una conclusión. Para la lógica y la filosofía, las 

premisas son aquellas proposiciones que anteceden a la conclusión. Esto quiere decir que 

dicha conclusión deriva de las premisas, aunque éstas pueden ser falsas o verdadera. 

 

 Integración 

Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, completar un 

todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un 

todo). 

 La integración sociocultural 

Es un término social, la integración sociocultural es sinónimo de cohesión, solidaridad, 

unidad, equilibrio, adaptación y armonía entre los miembros de una sociedad, siempre 

que sean considerados el orden, la estructura, la acción y la función de dicha sociedad. 

Para que haya integración, necesariamente deben existir diferentes elementos que 

combinar, ordenar e integrar, porque la integración sociocultural significa proceso social. 

 

 

http://definicion.de/sintoma/
http://definicion.de/conjetura/
http://definicion.de/logica
http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/premisa/
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 Promoción 

Promoción es un término que hace mención a la acción y efecto de promover. Este 

verbo, por su parte, refiere a iniciar o impulsar un proceso o una cosa; elevar a alguien a 

un cargo; o tomar la iniciativa para realizar algo. 

 

 La promoción sociocultural 

La promoción sociocultural es el "conjunto de programas, actividades o acciones 

tendientes a ser trabajadas con la participación de la comunidad, con el fin de producir 

transformaciones en los niveles de vida de ésta, incorporando no sólo las variables del 

desarrollo material, sino también aquellas que permiten expresiones sociales y culturales. 

 

 La cultura 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y 

que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. A través de ella 

el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo. 

 

 La sociedad 

Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura 

en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y 

estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. Aunque las 

sociedades más desarrolladas son las humanas. 

 

 Eventos 

El significado más común de la palabra evento es el que se refiere a un acontecimiento. 

No se trata de cualquier tipo de acto, sino que se aplica a hechos que tienen una especial 

relevancia. Hay eventos de muchos tipos. Los hay deportivos, culturales, festivos, 

sociales o institucionales. Todos ellos tienen algunos rasgos comunes.  

http://definicion.de/verbo/
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 Reunión 

Es la agrupación de varias personas en un momento y espacio dados con un propósito 

común, puede ser voluntaria o accidentalmente. Puede llevarse a cabo de manera 

organizada y planificada, con un objetivo delimitado y con un tiempo de duración 

planeado, pero también puede darse de manera espontánea, por razones casuales y sin 

mayores propósitos. 

 

 Ferias y exposiciones 

Se podría establecer que una feria “es un evento comercial, generalmente anual, en el que 

durante unos cuantos días oferta y demanda concurren en un mismo lugar y tiempo y, 

además, los participantes (expositores y visitantes) pueden intercambiar opiniones, 

informarse y negociar. 

 

 El turismo de negocios 

El turismo de negocios es una actividad que consiste en realizar viajes por motivos 

comerciales a través de visitas a empresas, participación en ferias o salones monográficos, 

congresos, convenciones, seminarios, reuniones de trabajo, etc. Estas personas además de 

asistir a los eventos programados, también se comportan como turistas, vale decir, 

demandan alojamiento, transporte, alimentación, comercio, visitas turísticas, etc. 

 

 Centro de integración sociocultural 

El Centro de Integración sociocultural es una propuesta de diseño arquitectónico  con 

el propósito de realizar actividades como asambleas, conferencias, seminarios, 

capacitaciones, exposiciones artísticas, ferias. 

El objetivo de esta propuesta es dar impulso a las actividades económicas, políticas, 

comerciales o industriales, ya que albergara a una gran magnitud de personas, ya sean  

nacionales e internacionales. Es decir que fomente desarrollar eventos de promoción e 

integración  sociocultural, en la ciudad de Juliaca. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

2.3.1 FÓRUM INTERNACIONAL DE TOKIO. 

Arquitecto: Rafael Viñoly 

Superficie: 140,000 metros cuadrados 

Programa: cívico, comercial, cultural, convenciones año 1996. 

Se pensó en el puto focal del comercio y la cultura en la ciudad, ubicado en el área de 

negocios más importante de Tokio dentro del complejo de  edificios que forman el 

Tokio’s City Hall. 

Ubicado en un terreno que media con la línea ferroviaria, el edifico asume una postura 

urbana clara de cooperación y asociación con los medios urbanos de transporte masivo, 

se establece como un hito en plena vía del tren bala, y genera un lenguaje que reconoce 

la movilidad. 

El elemento más importante del edificio es el vestíbulo central acristalado o el salón de 

cristal de planta elíptica, que hace de conector entre el resto de los recintos del edificio y 

genera la principal fachada hacia la línea del tren. 

El complejo contemplaba equipamientos especializados para conferencias, asambleas, 

exhibiciones y espectáculos de comercio, cinco teatros que pudieran acomodar eventos 

culturales, comerciales y populares, incluyendo presentaciones de música, danza y 

películas, y un Centro de Visitantes que sirva tanto para residentes de Tokio como para 

visitantes extranjeros. 

 

FIGURA 15. FORUM INTERNACIONAL DE TOKIO 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2009/01 

 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2009/01
http://aasarchitecture.com/2012/07/tokyo-international-forum-by-rafael-vinoly.html
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En ese sentido, la propuesta del uruguayo nacionalizado norteamericano Rafael Viñoly 

se impuso sobre otros casi 400 proyectos internacionales, dada su claridad, originalidad 

y contundencia. La idea consiste en un edificio acristalado de forma lenticular, siguiendo 

el contorno de la línea férrea, protegido acústicamente por una cáscara dura compuesta 

por las salas de reunión del complejo. Hacia la retícula urbana, cuatro bloques de planta 

cuadrangular, cuyo tamaño va incrementándose conforme se disponen secuencialmente 

de norte a sur, y que acogen los cuatro teatros principales llamados A, B, C y D. 

 
FIGURA 16. DISTRIBUCION DEL FORUM INTERNACIONAL DE TOKIO 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2009/01 

 

Entre estos bloques y el salón de cristal se genera una amena y concurrida plazuela que 

ofrece un respiro al agobiante trajín de la megalópolis nipona. Ambos lados del edificio 

se cosen entre sí por puentes peatonales que sobrevuelan la plaza, dándole además escala 

peatonal al gran atrio, que se desborda hacia el exterior. 

Este vestíbulo ojival de vidrio es precisamente el espacio más significativo del conjunto, 

imponiéndose tanto por su múltiple altura y  magnificencia como por su particular 

cobertura, cuya estructura, asemejando el esqueleto de algún cetáceo prehistórico, lo 

corona espectacularmente, permitiendo filtrar la luz abundantemente al interior del 

recinto. 
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FIGURA 17. VESTIBULO FÓRUM INTERNACIONAL DE TOKIO 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2009/01 

 

El innovador sistema de armadura de vigas en arco trabajando a compresión y de 

elementos de cable en tensión se apoya únicamente en dos columnas ubicadas a lo largo 

del eje central del techo separadas entre sí 185 m. De esta forma, al eliminar las columnas 

perimetrales o intermedias se logra mayor transparencia y ligereza y una mejor 

integración del vestíbulo con el exterior. 

 

FIGURA 18. INTERIOR DEL FORUM INTERNACIONAL DE TOKIO 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2009/01 

 

 

ASPECTOS RESCATABLES: 

Gestor urbano 

El hecho de generar una fachada importante relacionada con la linea del tren bala. Una 

imagen que habla de velocidad y levedad de la estructura. 

Ubicación privilegiada 

Bajo altas condiciones de accesibilidad de equipamiento. 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2009/01
http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SV0qJ1ShTtI/AAAAAAAALI8/Gsw_4Z5RFMg/s1600-h/P1180591+copy.jpg
http://www.japantimes.co.jp/events/2016/12/14/music-guide/classical-music-guide/placido-domingo-renee-fleming-tokyo-international-forum-hall-a/
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2.3.2 CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO RICO 

El Centro de Convenciones de Puerto Rico es un centro de convenciones ubicado en Isla 

Grande (recientemente nombrado el Distrito del Centro de Convenciones), en San Juan, 

Puerto Rico propiedad de la Autoridad del distrito de Convenciones de Puerto Rico, una 

agencia del Gobierno de Puerto Rico, y es administrado por SMG. Diseñado por 

tvsdesign, es el centro de convenciones más grande del Caribe y uno de los más avanzados 

tecnológicamente en América latina.  

Con un espacio total de 580,000 pies cuadrados (53,882 m2), el Centro tiene capacidad 

para 10,000 personas, un entorno ideal en el centro de todo lo que ofrece la Isla. 

Este espectacular edificio con una fachada impactante y una fuente al frente con aguas 

que danzan al son de la música. 

 

  
 

FIGURA 19. CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO RICO 

Fuente: http://www.boriken365.com/index.php/tag 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://www.boriken365.com/index.php/tag
http://oceandrivepr.com/enterate/las-7-ejecutivas-que-lo-iniciaron-todo-en-el-centro-de-convenciones-de-puerto-rico/
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El centro de convenciones incluye una Sala de exposiciones de 152.000 pies cuadrados 

(14.100 m2) que tiene capacidad para 16.965 personas y un salón de baile de 39,500 pies 

cuadrados (3,670 m2) con capacidad para 4.158 personas. 

 

FIGURA 20: DISTRIBUCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO RICO 

 Fuente: http://www.boriken365.com/index.php/tag 

 

 

Las instalaciones están preparadas con un sistema de equipamiento permanente. Como 

parte de un programa integral de gestión de seguridad y riesgo de sobrecarga, el sistema 

evalúa e inspecciona periódicamente la carga. Se le solicita a PSAV aprobar todos los 

diseños de equipamiento y proporcionar la mano de obra necesaria de equipamiento para 

cargar y descargar cualquier equipo conectado al sistema de equipamiento de la 

instalación. 

 

ASPECTOS RESCATABLES 

Ubicación: 

En medio del distrito del centro de convenciones de Puerto Rico y junto a la marina, 

estratégicamente ubicado a sólo 10 minutos del aeropuerto internacional y a cinco 

minutos del histórico viejo San Juan. 

http://www.boriken365.com/index.php/tag
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2.3.3 CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA 

El Centro de Convenciones de Lima o Centro de Convenciones 27 de Enero, es un centro 

de convenciones ubicado en San Borja, Lima. Está situado en el centro de la ciudad de 

Lima, alrededor del Museo de la Nación, teatro nacional,  la Biblioteca Nacional y banco 

de la nación, en un área de 10.884 metros. Fue inaugurado el 1 de octubre de 2015. 

 

 
FIGURA 21. UBICACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA 

Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru 

 

 

El complejo tiene la capacidad para albergar alrededor de 10 mil personas, cuenta con 18 

salas y 4 pisos de auditorio. 

El centro de Convenciones de Lima cuenta con 5 niveles principales de salas de 

conferencias, 5 niveles de plataformas de servicios, andenes de esparcimiento, cafeterías, 

comedor, comunicación vertical a través de ascensores y escaleras mecánicas, área 

comercial, 4 niveles subterráneos de estacionamientos, estacionamiento para camiones 

(anden de carga y descarga) y parada para Buses privados (en plaza de la Cultura). Las 

salas de reuniones podrán subdividirse en varias salas, con áreas que fluctúan desde 150 

m2 hasta 5,250 m2 pudiendo realizarse desde reuniones, conferencias, capacitaciones, 

premiaciones, ferias, convenciones, congresos, exhibiciones de productos y/o servicios, 

entre otros. El número de personas que acogen las salas varían desde 100 hasta 3,500 

personas cómodamente instaladas. Las salas son modulables variando su tamaño en 

función de las necesidades de espacio por la apertura o cerramiento de paneles (tabiquería 

móvil). 

http://elcomercio.pe/economia/peru
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FIGURA 22. CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA 

Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru 

 

 

 

FIGURA 23. SALA MAYOR DE CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA 

Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru 

 

ASPECTOR RESCATABLES 

Ubicación: 

Situado en zona céntrica y cultural, alrededor de equipamientos muy importantes como 

la biblioteca nacional,  banco de la nación, etc. 

Tecnología: 

Tabiquería móvil, con el fin de adecuarlos al tamaño de espacio requerido. 

 

 

 

http://elcomercio.pe/economia/peru
http://elcomercio.pe/economia/peru
http://gestion.pe/multimedia/fotonoticias/tags/centro-convenciones-lima-49473
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2.4 MARCO NORMATIVO 

Normativa  Nacional: 

2.4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993)  

 CAPÍTULO I: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, se 

establece: 

Artículo 2 °.- Toda persona tiene derecho: 

A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o 

abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y 

vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas 

solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.  

 

2.4.2 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (DS N° 011-2006-

VIVIENDA) 

El reglamento nacional de edificaciones, contiene las normas técnicas que como 

pautas generales se aplica a las obras de construcción que se ejecutan en el 

territorio nacional. 

 NORMA A.010: condiciones generales de diseño. 

CAPITULO I: CARACTERISTICAS DE DISEÑO 

Artículo 3.- Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la 

misma que se alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el 

propósito de la edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con el 

cumplimiento de la normativa vigente, y con la eficiencia del proceso constructivo 

a emplearse. 

 

CAPITULO IV: DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES 

Artículo 21.- Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las 

edificaciones deben ser las necesarias para: 

a) Realizar las funciones para las que son destinados. 

b) Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones. 

c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación 

natural o artificial. 
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d) Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en casos de 

emergencia. 

e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. 

f) Contar con iluminación suficiente. 

 

CAPITULO VI: ESCALERAS 

Artículo 26.- Las escaleras pueden ser: 

 

a) Integradas 

Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo 

objetivo es satisfacer las necesidades de tránsito de las personas entre pisos de 

manera fluida y visible. 

b) De evacuación 

Son aquellas que son a prueba de fuego y humos y pueden ser: 

 

 Con Vestíbulo Previo Ventilado 

 Presurizadas 

 Abiertas 

 Cerradas 

 

Artículo 31.- Para el cálculo del número de ascensores, capacidad de las cabinas 

y velocidad, se deberá considerar lo siguiente: 

a) Destino del edificio. 

b) Número de pisos, altura de piso a piso y altura total. 

c) Área útil de cada piso. 

d) Número de ocupantes por piso. 

e) Número de personas visitantes. 

f) Tecnología a emplear. 

El cálculo del número de ascensores es responsabilidad del profesional 

responsable y del fabricante de los equipos. Este cálculo forma parte de los 

documentos del proyecto. 
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CAPITULO VI: SERVICIOS SANITARIOS 

Artículo 39.- Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a) La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 

50 m. 

b) Los materiales de acabado de los ambientes para servicios sanitarios serán 

antideslizantes en pisos e impermeables en paredes, y de superficie lavable. 

c) Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar con 

sumideros, para evacuar el agua de una posible inundación. 

d) Los aparatos sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua. 

e) Los sistemas de control de paso del agua, en servicios sanitarios de uso público, 

deberán ser de cierre automático o de válvula fluxométrica. 

f) Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios 

sanitarios de uso público. 

g) Las puertas de los ambientes con servicios sanitarios de uso público deberán 

contar con un sistema de cierre automático. 

 

CAPITULO VIII: REQUISITOS DE ILUMINACION 

Artículo 47.- Los ambientes de las edificaciones contarán con componentes que 

aseguren la iluminación natural y artificial necesaria para el uso por sus ocupantes. 

Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces. 

 

CAPITULO IX: REQUISITOS DE VENTILACION Y 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

Artículo 51.- Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la 

entrada de aire desde el exterior. 

Los ambientes destinados a servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos 

y almacenamiento o donde se realicen actividades en los que ingresen personas de 

manera eventual, podrán tener una solución de ventilación mecánica a través de 

ductos exclusivos u otros ambientes. 
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 NORMA A.090: Servicios comunales. 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas 

destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las 

viviendas, en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de 

asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo 

de la comunidad. 

Artículo 3.- Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se 

ubicarán en los lugares señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en zonas 

compatibles con la zonificación vigente. 

 

 NORMA A.120: Accesibilidad para Personas Con Discapacidad 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

Artículo 2.- La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público, de propiedad 

pública o privada. 

CAPITULO II: CONDICIONES GENERALES 

Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el 

desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad, en las mismas 

condiciones que el público en general. 

 

 NORMA A.130: Requisitos de seguridad 

CAPITULO I: SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

Artículo 2.- El presente capitulo desarrollará todos los conceptos y cálculos 

necesarios para asegurar un adecuado sistema de evacuación dependiendo del tipo 

y uso de la edificación. Estos son requisitos mínimos que deberán ser aplicados a 

las edificaciones. 

Artículo 3.-Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas 

en función al uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o el área de uso disponible 

para personas. Cualquier edificación puede tener distintos usos y por lo tanto 

variar la cantidad de personas y el riesgo en la misma edificación siempre y 
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cuando estos usos estén permitidos en la zonificación establecida en el Plan 

Urbano.  

El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo establecido para cada 

tipo en las normas específicas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, 

A.090, A.100 y A.110.  

En los tipos de locales en donde se ubique mobiliario específico para la actividad 

a la cual sirve, como butacas, mesas, maquinaria (cines, teatros, estadios, 

restaurantes, hoteles, industrias), deberá considerarse una persona por cada unidad 

de mobiliario. 

La comprobación del cálculo del número de ocupantes (densidad), deberá estar 

basada en información estadística para cada uso de la edificación, por lo que los 

propietarios podrán demostrar aforos diferentes a los calculados según los 

estándares establecidos en este reglamento. 

El Ministerio de Vivienda en coordinación con las Municipalidades y las 

Instituciones interesadas efectuarán los estudios que permitan confirmar las 

densidades establecidas para cada uso. 

 

TABLA 2. CUADRO DE COEFICIENTES DE OCUPANTES SEGÚN USO O TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA USOS, AMBIENTE, ESPACIO O AREA 
COEFICIENTE O 

FACTOR 

OFICINAS 

Oficinas 9.3 m2/ persona 

Salas de reuniones 1.4 m2/ persona 

Salas de espera 1.4 m2/ persona 

Salas de capacitación 1.4 m2/ persona 

SERVICIOS 

COMUNALES 

Ambientes en reunión sentados en bancas persona 

Ambientes en reunión concentrado sin asientos fijos 0.65 m2/ persona 

Ambientes en reunión menos concentrado sin 

asientos fijos 
1.4 m2/ persona 

Salas de exposición (museos) 3.0 m2/ persona 

Bibliotecas (área de estantes) 9.3 m2/ persona 

Bibliotecas (área de lectura) 4.6 m2/ persona 

Bibliotecas (área de computadoras) mobiliario 

RECREACIÓN 

Y DEPORTE 

Espectáculos públicos con personas de pie 

(concierto) 
0.28 m2/ persona 

ALMACENES Área de almacenamiento No aplicable 

 

Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones 
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Normativa a nivel local: 

 PLAN DIRECTOR DE JULIACA 2004 - 2015 (DS 027 - 2003 - Vivienda) 

LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN. 

El capítulo VI del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, en su artículo 28 define la Zonificación como "el conjunto de normas 

técnicas - urbanísticas contenidas en el Plan de Desarrollo Urbano con las que se 

regula el uso del suelo en función de las demandas físicas, económicas y sociales de 

la ciudad, para localizar actividades con fines de vivienda, recreación, protección y 

equipamiento; así como la producción industrial, comercio, transporte y 

comunicaciones." 

Para el Plan Director de Juliaca 2004 - 2015, la Zonificación propuesta busca definir 

técnicamente los usos del suelo urbano, urbanizables y no urbanizables en la ciudad, 

como una unidad funcional de planificación, que articule convenientemente lo natural 

y lo construido por medio del uso de estrategias ambientales, económicas y sociales 

que respondan a las aptitudes y vocaciones del espacio urbano. 

 

LA ESTRUCTURA DE LA ZONIFICACIÓN 

La estructura de la zonificación está conformada por áreas, centros y corredores que 

articulados entre sí conforman la base de las actividades urbanas, categorizados de la 

siguiente manera: 

A. Áreas Estructuradoras Mayores 

Son los espacios que albergan la principal actividad económica de la ciudad. Formadas 

por la Centralidad de la ciudad y vías principales de alcance interprovincial y regional.  

 

B. Áreas Estructuradoras Menores 

Son los corredores de servicios, equipamientos y comercio de escala vecinal y local, 

localizadas en los anillos viales, interrelacionando áreas de servicios, equipamientos 

culturales y recreativos de alcance distrital y vecinal.  

C. Áreas Residenciales Homogéneas 

Son áreas urbanas de predominio residencial, son áreas de amortiguamiento de 

actividades que evitan el cambio brusco de funciones y facilitando la transición entre 

compatibilidades.  



59 

 

 

D. Áreas de Actividades Productivas 

Sectores urbanos donde se desarrollan actividades extractivas, de transformación y de 

servicios, conformada por el Parque Industrial, la vivienda taller y zonas de industria 

ligera y artesanal. Localizados en las salidas a Puno y Arequipa, las de mayor escala fuera 

del ámbito urbano, minimizando el impacto ambiental. 

E. Áreas de Preservación y Equilibrio Ambiental 

Son áreas naturales localizadas dentro y en el ámbito de influencia de la ciudad, 

consideradas zonas de alto valor físico natural por las funciones ambientales que 

cumplen,  su diversidad natural y su atractivo paisajista, constituyendo una red de 

espacios abiertos indispensables a preservar por su importante contribución al equilibrio 

ambiental urbano. 

 

LOS USOS DEL SUELO 

A.  Suelo Urbano:  

Son aquellos terrenos que efectivamente forman parte de la ciudad y que disponen de 

acceso vial, infraestructura de servicios, cobertura de equipamiento urbano. 

 

B. Suelo Urbanizable:  

Conformado por los terrenos aptos para ser urbanizados de manera programada según las 

necesidades de crecimiento de la ciudad. Su programación de ocupación busca garantizar 

que los costos y transferencias que originan su habilitación, repercutan y se distribuyan 

en forma proporcional y equitativa sobre las plusvalías que dicha transformación genera. 

 Zona Residencial de Media Densidad (R3) 

  Zona Residencial de Alta Densidad (R4) 

 Zona Residencial de Alta Densidad (R5) 

 Zona Residencial de Reglamentación Especial (ZRRE) 

 Zona de Comercio Central (C5) 

 Zona de Comercio Vecinal (C3) 

 Zona de Comercio Vecinal (C2) 

 Zona de Comercio Industrial (Cin) 

 Zona de Comercio Intensivo (CI) 

 Zona Cultural y Turística de Reglamentación Especial (ZcuRE) 
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 Otros Usos o Usos Especiales (OU) 

 Zona de Gran Industria (I3) 

 Zona de Industria Liviana (I-2) 

 Zona de Industria Elemental y Complementaria (I-1) 

 Zona de Vivienda Taller (I1-R) 

 

C. Suelo No Urbanizable:  

Constituido por los terrenos que el Plan no incluye como áreas de expansión urbanizables, 

por sus características de excepcional valor ambiental, paisajístico, productivo y/o 

forestal. Presenta posibilidades de explotación de sus recursos naturales y turísticos; por 

sus valores paisajísticos, históricos o culturales; por su indispensable contribución al 

equilibrio ecológico y ambiental o por ser zonas de constante peligro natural. 

 Zona Recreación Pública (ZRP):  

  Zona de Habilitación Recreativa (ZHR): 

 Zona de Preservación Ambiental (ZPA): 
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3 CAPITULO III                      

METODOLÓGIA  

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es deductivo (de lo general a lo particular), ya que considera que 

la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

 Importancia de la Deducción: 

 Sirve para particularizar los casos generales. 

 Sirve para pasar de una regla a sus aplicaciones; o de una variable a sus valores 

específicos. 

 Sirve para establecer varias interpretaciones particulares de una fórmula general. 

 Sirve como procedimiento de demostración. 

 Sirve para construir hipótesis de investigación. 

3.1.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la obtención de información necesaria, se utilizaron medios como: 

 Datos estadísticos del INEI, información de SENAMI e  información  del PDU 

Juliaca. 

 Encuestas y evaluación a instalaciones destinadas para: congresos, conferencias, 

asambleas, seminarios, exposiciones de arte y ferias.  

 Medios de observación, visitas de campo a las zonas periféricas de la ciudad de 

Juliaca, para la obtención de información del lugar, para el análisis del entorno. 

 Normativa vigente con respecto a instalaciones socioculturales. 

 Bibliografías, informes, etc. 

 Videos y documentales. 

 Cámaras fotografías. 

 Cámaras de video. 

http://definicion.de/metodo-deductivo/
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3.1.3 DISEÑO DEL PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 

El proceso de investigación, ha sido definido en cuatro etapas fundamentales: 

 1era Etapa Conocimiento del Problema: 

Esta etapa nos permitirá tener una primera aproximación en el conocimiento del 

problema. Se definirá a través de un análisis preliminar de la problemática del 

contexto sociocultural que se presenta en los diferentes centros o establecimientos 

destinados a este fin en la ciudad de Juliaca.  

En esta etapa se realizó estudios de la siguiente manera:  

 Determinar el campo de estudio de la investigación. 

 Estudiar la documentación acerca del fenómeno que nos ocupa para elaborar 

la problemática de la investigación. 

 Definir la pregunta general: comprende el fenómeno y el familiarizarse con 

los conceptos que intervienen en la investigación. 

 Evaluar la importancia del problema. 

 Formular el objetivo e hipótesis de investigación. 

 

 2da Etapa Diagnostico: 

En esta segunda etapa comprende la elaboración del Marco Teórico y Marco Real.  

El Marco Teórico se constituye en la base teórica y conceptual que permitirá fijar las 

normas y criterios del presente estudio de investigación.  

El Marco Real se orientará a la observación e identificación de problemas con el objeto 

de comprender su esencia y estado actual; la contratación de ambos, permitirá 

diagnosticar el grado de eficiencia o deficiencia de los niveles analizados en el Marco 

Real. 

Las conclusiones permitirán sentar las bases y criterios para la elaboración y desarrollo 

de la Propuesta Arquitectónica, coherente con las necesidades socioculturales de la ciudad 

de Juliaca y la región. 
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 3era Etapa síntesis: 

En esta etapa se procede a organizar y a presentar los datos, pero además realiza el análisis 

y la interpretación de los resultados que ha obtenido.  

 4ta Etapa propuesta: 

Es la Etapa de solución comprendida por la Propuesta Arquitectónico y que corresponde 

al planteamiento de un CENTRO DE INTEGRACION SOCIOCULTURAL. Se trata de 

divulgar los resultados de la investigación realizada, como producto de la verificación de 

las correspondientes hipótesis asumidas en el proyecto de investigación. 

De lo mencionado anteriormente el proceso de investigación es definido como el modo 

de concebir la realidad, todo el universo que nos rodea y en función a ello explicar en 

forma correcta los fenómenos que se producen en el mundo objetivo.
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4 CAPITULO  IV                       

MARCO REAL 

4.1 ÁMBITO DE ESTUDIO A NIVEL PROVINCIAL 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRAFICAS 

 UBICACIÓN:  

Se ubica en la región Puno, al Noroeste del lago Titicaca, entre las cadenas occidental y 

oriental de los andes del sur; en el enclave de la meseta del Collao. A  15º 29 ́ 24” de 

latitud Sur y  70º 08 ́ 00” de longitud Oeste 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24.MAPA  UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN 

Fuente: http://es.slideshare.net/redymamani/historia-de-juliaca 

 

 

 ALTITUD 

A 3,824 m.s.n.m. zona llana distrito de Juliaca, 4100 m.s.n.m. Distrito de Cabanillas. 

 

 SUPERFICIE:  

De 2,277.63 Km2. Relieve plano (en su mayoría), que tiene pequeños ramales de la 

Cordillera de los Andes que rodean la provincia. 

 

 DIVISIÓN POLÍTICA:  

Se divide en 4 distritos: Distrito de Juliaca, Distrito de Cabana, Distrito de Cabanillas y 

Distrito de Caracoto. 
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 CLIMA 

Es frígido por temporadas, con vientos en agosto, pero a excepción del tiempo de lluvias, 

es de escasa humedad. El promedio de precipitación anual es de 1019 mm. Según el 

diagrama bioclimático de Holdridge. 

La temperatura media es superior a 0°C e inferior a 7°C; las máximas oscilan entre 15°C 

y 22°C, las mínimas van entre (-9°C a - 15°C.) 

 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 Población Provincial 

 

La población censada al año 2007, es de 240,776 habitantes, localizándose especialmente 

en la capital Juliaca, donde se concentra el 93.51%. 

 

TABLA 3: POBLACIÓN Y DENSIDAD DEMOGRÁFICA, POR DISTRITOS – 2007 

PROVINCIA/ 

DISTRITO 

POBLACION 2007 EXTENSION 

SUPERFICIAL 

(KM2) 

DENSIDAD 

DEMOGRAFICA 

HAB/KM2 
TOTAL % 

SAN ROMAN 240,776 100.00 2,278 105.71 

Juliaca 225,146 93.51 533 422.04 

Cabana 4,392 1.82 191 22.97 

Cabanillas 5,180 2.15 1,267 4.09 

Caracoto 6,058 2.52 286 21.19 
 

Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI De Población Y VI De Vivienda. 

 

Debido a las migraciones y al proceso de urbanización la ciudad de Juliaca tiende a ser 

cada vez más densa; por el contrario, los otros distritos tienden a presentar densidades 

bajas. 

 

 Población por Edad y Sexo 

 

Según el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de vivienda, La población puede 

ser caracterizada como predominantemente joven, los menores de 14 años representan 

el 31.51% de la población total. Así mismo, el 64.64% del total de la población está 

constituida por personas en edad de trabajar (15 a 64 años), y los mayores de 65 años 

representan el 3.85%. 
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Además  existe un ligero predominio de la población femenina en la provincia y distritos. 

Siendo en hombres 118,151 (46.07%) y en mujeres 122,625 (50.93%). 

 

 Composición por Área Urbana y Rural 

 

Se da un acelerado proceso de urbanización cuya consolidación determina un descenso 

paulatino de la población rural.  

 

TABLA 4: PROVINCIA DE SAN ROMAN: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA POR 

AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DISTRITO 2007 

PROVINCIA

/DISTRITO 

TOTAL URBANA RURAL 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

SAN 

ROMAN 
240,776 118,151 122,625 220,610 108,505 112,105 20,166 9,646 10,520 

Juliaca 225.146 110,861 114.285 216,716 106,685 110,031 8,430 4,176 4,254 

 

Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

 Tasas de Crecimiento Poblacional 

 

La población, se caracteriza por presentar un comportamiento evolutivo diferenciado en 

los últimos eventos censales de 1,972, 1,981, 1,993 Y 2007.  

 

TABLA 5: POBLACION TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL, SEGÚN 

DISTRITO 

PROVINCIA/ 

DISTRITO 

POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO 

1972 1981 1993 2007 
1972 - 

1981 

1981 - 

1993 

1993 - 

2007 

SAN ROMAN 65.792 102,988 168,534 240,776 5.11 4.19 2.58 

Juliaca 50,929 87,651 151,960 225,146 6.22 4.69 2.85 

 

Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

 Instituciones Educativas 

La oferta educativa se concentra en el área urbana, específicamente en Juliaca, donde se 

localiza el mayor número de centros educativos. Una proporción significativa de la 

población rural se asienta en la urbe que ofrece mejores condiciones de empleo, trabajo y 

calidad de vida.  
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FIGURA 25: INSTIRUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN DISTRITO, 2010 
Fuente: MINEDU-Padrón de Instituciones Educativas.  

 

4.1.3 SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 

 Servicio de Agua Potable 

El 46.43% del total de viviendas particulares con ocupantes se abastecen de agua potable 

dentro de viviendas. 

 

FIGURA 26: PROVINCIA DE SAN ROMAN ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS – 2007 
Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

 Servicio de Desagüe en la Provincia de San Román 

El 46.36 % de viviendas de la Provincia tiene red pública de desagüe dentro de su 

vivienda.  

 

 

FIGURA 27: PROVINCIA DE SAN ROMAN DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE DESAGUE  – 2007 
Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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 Servicio de Electricidad 

 

FIGURA 28: PROVINCIA DE SAN ROMAN SERVICIO DE ELECTRICIDA – 2007 
Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

4.1.4 ESTADO Y GOBERNABILIDAD 

 Gobernabilidad 

Es la base y el medio fundamental de la democracia y contribuye a afianzar el Estado de 

derecho y la cohesión social, así como garantizar el crecimiento de la economía con 

sostenibilidad y equidad. Busca soluciones en la legitimidad y valoración de las 

instituciones del sector público. 

 

 Instituciones públicas: 

 Ministerio de Justicia – Casa de Justicia 

 Ministerio de Agricultura – Dirección Agencia Agraria San Román 

 Ministerio de Educación UGEL San Román 

 Ministerio de Transportes Unidad Residencia San Román 

 Ministerio de Industria 

 Comercio Exterior y Turismo 

 Oficina de Trabajo y Promoción Social 

 SUNAT 

 Sub-Prefectura 

 RENIEC 

 Instituto Peruano del Deporte 

 Oficina Nacional de Pensiones ONP 

 Registros Públicos 
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 Unidad Operativa COOPOP 

 Municipalidad Provincial de San Román 

 Beneficencia Pública 

 INABIF 

 Proyecto Pradera 

 

 Instituciones privadas: 

 Cámara de Comercio                CAPECO 

 

 Servicios básicos: 

 Electro Puno – Juliaca  SEDA – Juliaca 

 

 Universidades: 

 Universidad Peruana Unión 

 Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez UANCV 

 Universidad Nacional de Juliaca. 

 Filiales de UAP, UPLG, etc. 

 

 Salud: 

 MINSA Redes San Román 

 Hospital Carlos Monje 

Medrano 

 Micro redes Juliaca 

 Micro Redes Cono Sur 

 Micro Redes Santa Adriana 

 Essalud 

 Clínica Americana 

 Centro de Promoción Urbano Rural CPUR 

 

 Instituciones de defensa y seguridad ciudadana: 

 Cuartel GAC “José Inclán” No. 

4 

 Cuartel B. Ing. “T.C. La Rosa” 

No. 4 

 División Policial de San Román 

- Juliaca 

 Comisaría Santa Bárbara 

 Policía de Tránsito y Dirove 

 Compañía de Bomberos 

 Complejo Policial No. 2 de la División 

Policial 

 Centro de Rehabilitación Social. CRAS 

 Comisaría de la Mujer y la Familia 
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 Empresas Bancarias 

 Crédito 

 Continental 

 Scotiabank 

 MIBANCO 

 Interbank 

 Financiero 

 Del Trabajo 

 Azteca 

 

 Instituciones de Micro finanzas 

 Cajas Municipales 

 Caja Municipal del Cusco 

 Caja Municipal de Arequipa 

 Caja Municipal de Tacna 

 Caja Municipal de Piura 

 Caja Rural los Andes 

 

 Empresas Financieras 

 CrediScotia 

 EDPYME Efectiva 

 EDPYME Nueva Visión 

 EDPYME Raíz 

 EDPYME Solidaridad 

 TEC S.A. 

 

Estas instituciones, muchas de las cuales en los últimos años se han instalado en la 

provincia lo que dice del auge económico que se está viviendo en el Perú y 

particularmente en la Provincia de San Román esto impulsada por el comercio, 

construcción, industria manufacturera, etc. 

 

4.1.5 ROLES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 

 

 Roles pasados 

 Se ha constituido como centro de acopio y distribución de fibras de lana, cueros y 

Productos de la región. 

 Centro de articulación vial comercial con la zona norte de Puno y Arequipa., Cuzco, 

Puno, Huancané y Lampa 

 Polo de atracción del intenso flujo migratorio interno de la población 

mayoritariamente rural que tiende a ser urbana. 
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 Roles actuales 

 Centro comercial, industrial y artesanal del altiplano de la región de Puno. 

 Eje de articulación vial comercial con la capital boliviana La Paz y los corredores 

Puno – Cusco, Puno  Arequipa, Puno - Moquegua; y la vía binacional interoceánica.  

 Centro de intercambio comercial, de apoyo al comercio exterior generando 

significativo empleo a nivel regional en las actividades comerciales y de servicios 

como: transporte, alimentación y hospedaje. 

 Centro de consumo de productos campesinos de origen agropecuario y pesquero 

como: carnes, leche, quesos, productos agrícolas e ictiológicos del 

 Proveedor de ganado vacuno a los mercados extra regionales (Lima y Arequipa).  

 

 Roles futuros 

 Plataforma regional de negocios en el marco de la Zona Económica Especial para la 

generación de productos competitivos para mercados exigentes. 

 Eje nodal del comercio internacional aprovechando la ubicación geoeconómica con 

respecto a la carretera interoceánica o corredores mediana y binacional Perú-Brasil. 

 Comercialización de productos artesanales, agropecuarios y producción de trucha con 

valor agregado, integrados a los corredores económicos Cusco – Puno – La Paz; 

Cusco – Puno – Arequipa y los corredores binacional e interoceánico. 

 Espacio con equipamiento urbano y servicios para la industria y el comercio en 

mediana y gran escala, generadora de empleo de calidad e ingresos crecientes. 

 

4.1.6 DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA 

 Ubicación Geoestratégica 

La provincia, y  su capital Juliaca se ha consolidado como centro comercial, industrial y 

artesanal del altiplano de la región de Puno; así como centro de consumo de productos 

campesinos de origen agropecuario y pesquero.  

A nivel internacional, la ubicación estratégica, con la disponibilidad del aeropuerto 

Manco Cápac, fortalecen el rol de centro de intercambio comercial y plataforma de apoyo 

al comercio exterior. 
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 Carretera interoceánica y Corredores económicos viales 

La carretera interoceánica, configura el desarrollo de la Provincia de San Román, porque 

representa una oportunidad para acceder al puerto marítimo de Ilo y Matarani. 

 

Corredor 1: Puno-Juliaca 

Integra las ciudades de mayor jerarquía urbana del altiplano; permite la 

complementariedad entre lo político-administrativo y turística de Puno, con lo comercial 

e industrial de Juliaca. 

Corredor 2: Juliaca-Puno – Tacna 

Promueve la especialización en comercio internacional de (servicios). 

Corredor 3: Puno – Juliaca – Cusco 

Constituye eje de desarrollo económico, turismo diferenciado y la actividad agropecuaria. 

Corredor 4: Juliaca-Azangaro-Sandia-Putina Punco 

Articula pueblos de la selva noreste de la región, con potencialidad explotable minera y 

de cultivos tropicales con valor agregado. Abre el acceso al parque Nacional 

BahuajaSonene. 

Corredor 5: Juliaca-Huancané - Moho 

Vía de integración internacional con la república de Bolivia, a través del Puerto Acosta. 

Corredor 6: Puno-Juliaca-Arequipa 

Desempeña el rol de integración dinámica económica entre las regiones Puno y Arequipa. 

Corredor 7: Puno - Juliaca – Macusani - San Gabán – Mazuco – Madre de Dios  

Desempeña un rol integrador económica – turístico potencial; se  integra la actividad 

turística de Puno, con recursos naturales turísticos de Carabaya, con la ceja de selva. 

Corredor 8: Juliaca – Putina - Ananea 

Eje que articula a Juliaca con los centros mineros artesanales de Cerro Lunar y la 

Rinconada. 
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FIGURA 29: EJE NODAL DE LA VIA INTEROCEANICA 

Fuente: https://www.construccion-pa.com/noticia/ 

 

4.1.7 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

Son fundamentales para el sostenimiento de la economía del país porque contribuyen a la 

satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo de actividades productivas 

generadoras de bienes y servicios dirigidos tanto al mercado interno como externo. 

 RECURSO SUELO  

A. CLASE II: Suelos aptos para cultivos y pastos, con limitantes por humedad. 

B. CLASE III: Aptos para cultivos, y pastos con limitantes por humedad, erosión y 

salinidad. 

C. CLASE IV: Suelos aptos para pastos cultivados y algunos cultivos con limitaciones 

por espesor del suelo, la erosión, la salinidad y la humedad. 

D. CLASE V: Suelos aptos para pastos naturales y algunos pastos cultivados y 

forestación, con limitaciones por erosión, espesor del suelo, pedregosidad y drenaje. 

E. CLASE VI: Suelos aptos para pastos naturales y forestación con limitaciones por 

textura, pedregosidad, humedad y salinidad. 

F. CLASE VII: Suelos aptos para forestación y pastos naturales, con limitación por 

fuerte pendiente y erosión. 

G. CLASE VIII: Suelos aptos para recreación, vida silvestre y de protección. 
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 RECURSO HÍDRICO 

El recurso hídrico de la Provincia está constituido principalmente por la Cuenca del rio 

Coata,  con 50 Km., conformada por la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas. Y 

comprende lagunas como la de Saracocha, en el distrito de Cabanillas, con extensión de 

175 km2. 

 RECURSO DE FLORA Y FAUNA 

 Vegetación y flora 

La vegetación es más o menos homogénea, cuya composición principal es a base de 

gramíneas.  

 Queñua: Polylepisspp. Familia Rosaceae, es una especie en extinción. 

 Quishuar: Buddlejaspp. Pertenece a la familia Loganiaceae, se encuentra en 

extinción. 

 Puya: Puya Raimondi de la familia Bromeliaceae, se encuentra en extinción. 

 Thola: Parastrephiaspp. Pertenece a la familia Asteraceae, en estado vulnerable. 

 Yareta: Azorella Varita de la familia Apiaceae, se encuentra entre las especies raras. 

 Pajpa: Agave americana de la familia Agavaceae, entre las especies indeterminadas. 

 Mutuy: Cassiaspp. De la familia Fabaceae, se encuentra entre las especies 

indeterminadas. 

 Roque: Colletiasp. De la familia Rhamnaceae, se encuentra entre las especies raras. 

 Cantuta: Cantuaspp. Pertenece a la familia Polemoniácea, se encuentra entre las 

especies raras. 

La flora se encuentra en deterioro, por el mal uso de este recurso, como la queñua, qolly, 

thola y puya.  

 

 Forestales 

El ámbito de la Agencia Agraria San Román cuenta con una superficie forestal de 850 

has.  

 

 Pastos Naturales 

De acuerdo a la Agencia Agraria San Román cuenta con una superficie de tierras con 

pastos naturales de 238.201 has, que es mayor de otras superficies de uso agropecuario y 

de otros usos.  
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 Fauna 

Es variada tanto acuática como terrestre y es representativa de esta zona ecológica. 

Numerosas especies habitan en los alrededores de las urbes. Entre las principales 

tenemos: 

a) Mamíferos: Los más frecuentes habitan en la puna: zorrino, zorro, tokoro, 

camélidos, murciélagos, ratones de campo, chinchilla, vizcacha, cuy silvestre, 

taruka, venado gris, puma y gato de los pajonales. 

b) Fauna típica: Entre los REPTILES encontramos especialmente a la lagartija. 

Entre las AVES, principalmente destacan: cernícalo, halcón común y real, 

gavilanes, cuculí, picaflor, golondrina, chihuanco, jilguero, gorrión.  

c) Fauna acuática: Gran parte extinta en los sectores urbanos de los ríos. 

 

 Reservas Mineras 

No se han identificado muchas fuentes mineras. Sin embargo, existen depósitos de 

minerales no metálicos, de agregados finos y gruesos, como la arena y el cascajo 

utilizados para la construcción. Existen también yacimientos de calizas. 

 

4.2 ÁMBITO DE ESTUDIO DE LA CIUDAD DE JULIACA 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 Ubicación 

Juliaca, se ubicada en la provincia de San Román, a 15° 29’ 40’’ de Latitud Sur y 70° 07’ 

54’’ de Longitud Oeste. Ocupa parte de la meseta altiplánica de Toropampa, en la cuenca 

del río Coata, sección Ayabaca, desarrollándose entre los cerros Zapatiana, de La Cruz y 

Huaynaroque.  

El 94.67% del área urbana está localizada en terreno plano (Meseta), el 3.04% en las 

zonas de “valles” que forman los cerros aledaños y sólo el 2.29% localizado en los cerros 

circundantes. 

 



77 

 

 
 

FIGURA 30: MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE JULIACA 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 Altitudes: La altitud promedio y oficial es de 3824 m.s.n.m. 

Situada a 3824 m.s.n.m. en la zona del aeropuerto, a  3825 m.s.n.m. en la zona de la 

estación de tren, y a 3828 m.s.n.m. en la zona del puente Maravillas. 

 

 El microclima urbano:  

Según estudios del Proyecto Especial Lago Titicaca, el clima de Juliaca está clasificado 

como semilluvioso y frío, con otoño, invierno y primavera secos. La temperatura fluctúa 

entre los 19°C y -7°C, siendo la temperatura promedio anual de 8.4°C. Los meses más 

cálidos de noviembre a marzo y los más fríos de junio a agosto. El promedio anual de 

precipitaciones pluviales es de 610.3 mm, los meses más lluviosos de enero a marzo. 

Intensidad máxima de los vientos de 6 m/seg y un promedio anual de 3.4 m/seg. Se 

intensifican de Julio a Setiembre. 

 
TABLA 6: OTRAS CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE LA CIUDAD DE JULIACA 

ELEMENTO DATO 

Humedad Relativa Promedio anual 54% 

Presión Atmosférica 645 mb 

Radiación Solar Promedio 462cal/cm2dia 

Insolación 3,005 horas de sol al año 

Evaporación 1,450 mm de promedio anual 
 

Fuente: SENAMHI 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Inca_Manco_C%C3%A1pac
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 Geomorfología 

Es un espacio relativamente plano sin grandes accidentes geográficos. El 94.67% del área 

urbana de Juliaca está localizada en terreno plano llamado de Meseta, el 3.04% en las 

zonas de “valles” que forman los cerros aledaños y sólo el 2.29%  localizado en los cerros 

circundantes. 

 

4.2.2 LOS COMPONENTES DEL ECOSISTEMA JULIACA 

 Lo Natural 

Entendido como el soporte biótico y abiótico, conformado por lo pre-existente, 

donde no hubo la intervención del hombre. Constituido por: la Planicie 

Altiplánica, los Cerros Huaynaroque, Espinal y Monos y los ríos Coata y 

Torococha. 

 

 Lo artificial 

Entendido como lo artificial o lo construido, y que está conformado por todas 

aquellas creaciones humanas destinadas a proveer condiciones de vida 

aceptables y confort para el hombre. Definido por la estructura urbana de 

Juliaca y las relaciones socioeconómicas que se llevan a cabo dentro de ésta. 

 

Estos dos componentes están interrelacionados entre sí y en continua retroalimentación, 

ya que dependen de la generación de flujos de intercambio y energía para su existencia.  

 

4.2.3 LO NATURAL: LA FRAGILIDAD DEL SOPORTE AMBIENTAL DE 

JULIACA 

Está conformado por los aspectos ambientales del territorio sobre el cual se asienta la 

ciudad de Juliaca. En ellos es preciso reconocer una serie de procesos y rasgos en la forma 

actual de ocupación del territorio, expresado en: 

 Ecosistemas altoandinos diversos y frágiles, frente a formas de ocupación y 

aprovechamiento agresivo. 

 Un marco normativo poco difundido y acatado por falta de control urbano, que 

ocasiona una expansión espontánea y anárquica. 
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 Un crecimiento acelerado del sistema urbano frente a la escasa capacidad de 

planificación y control de los organismos pertinentes.  

Estos factores han originado un desbalance entre la oferta y demanda de los sistemas 

naturales y construidos, los escasos servicios ambientales inciden negativamente en la 

calidad de vida. 

 LOS ECOSISTEMAS CONFORMANTES DEL SOPORTE AMBIENTAL 

DE JULIACA 

El escenario natural de Juliaca está conformado por los paisajes y recursos naturales de 

la Puna y la Meseta altiplánica, conformando el gran marco físico ambiental de esta 

ciudad. 

A. La Planicie Altiplánica y el Ecosistema de Humedales Alto andinos 

 Es el espacio geográfico conformado por innumerable humedales, bofedales, zonas 

pantanosas y áreas inundables que forman parte del sistema hidrográfico del Titicaca y 

que juegan un importante papel en el equilibrio ecológico y balance hídrico de este 

ecosistema.  

B. Los Cerros de poca altura y las elevaciones naturales del terreno 

Constituido por cerros de mediana altura y elevaciones de terreno que circundan la 

ciudad. Estos cerros forman barreras naturales que conducen los vientos a lo largo de la 

meseta altiplánica, de  noroeste a sureste, dispersando las partículas de polvo originadas 

en la ciudad y direccionando las corrientes de aire y las masas de agua que forman las 

nubes. 

C. Los ecosistemas ribereños del Coata 

Conformado por la Subcuenca del río Coata, se extiende por las provincias de Lampa y 

San Román. El principal río que drena esta cuenca es el Cañuma – Cabanillas – Coata, 

con nacientes en las cercanías de la Laguna Lagunillas. La longitud que desarrolla es de 

141 Km a los 71 Km de recorrido. 
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FIGURA 31: EL SOPORTE FÍSICO – AMBIENTAL DE JULIACA 

Fuente: Plan Director Juliaca 2004 – 2015 
 

 LA BIODIVERSIDAD 

Juliaca en la Ecorregión Puna, presenta una diversidad de especies de fauna y flora 

características de los altos Andes. Algunas especies de fauna están en proceso de 

extinción, debido a la caza furtiva excesiva y modificaciones desfavorables del hábitat de 

las especies. 

 

 Flora: La vegetación es más o menos homogénea, cuya composición principal es a 

base de gramíneas, Las principales: Queñua, Quishuar, Kolli, Puya, Tola, Cantuta, 

Yareta, Paipa, Mutuy, Roque, entre otras. 

 Fauna: De variedad acuática y terrestre, representativa de esta zona ecológica. 

Muchas habitan en los alrededores de Juliaca, muchas especies de aves aprovechan 

los basurales a cielo abierto y empozamientos de agua de lluvias. Existen especies de 

mamíferos, anfibios, reptiles, aves y fauna acuática, tanto en la ciudad como en sus 

inmediaciones. 

 

4.2.4 LO ARTIFICIAL: EL PREDOMINIO DEMOGRAFICO Y ECONÓMICO 

DE JULIACA EN LA REGION PUNO 

Juliaca constituye el espacio urbano con mayor poder de atracción en la zona altiplánica, 

interactuando con otros centros urbanos de la región. 
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 EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE JULIACA 

Socialmente es una ciudad de marcados contrastes culturales, de comportamientos o 

patrones culturales que tienen raíz histórica. Contribuyeron a ello, la oleada de los 

migrantes de primera generación desde décadas atrás quechuas y aymaras. 

 
TABLA 7: EVOLUCIÓN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE JULIACA, 1573 - 2004 

AÑOS URBANA RURAL TOTAL 

1573 -.- -.- 2437 

1689 -.- -.- 695 

1862 8725 5215 13940 

1876 6276 8883 15159 

1916 3000 13000 16000 

1940 6034 9627 15661 

1961 20403 10586 30989 

1972 39066 11863 50929 

1981 77159 10493 87651 

1993 142576 9384 151960 

2000 179655 11835 191530 

2004 202245 13365 215567 
 

Fuente: Calcin Anco, Rene, pag. 212 (Información de Población hasta 1915); 

INEI, Censos de Población 1940 – 1993 

 

TABLA 8: PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR PROVINCIA Y DISTRITO 2004 – 2015 

LOCALIDAD 
POBLACIÓN PROYECTADA / AÑOS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PROVINCIA SAN 

ROMAN 
235,160 238,559 244,770 251,128 257,654 264,369 271,230 278,281 285,520 292,948 300,565 308,671 

DIST. JULIACA 215,0567 222,034 228,695 235,556 242,623 249,901 257,398 265,120 273,074 281,266 289,704 298,395 

CIUDAD JULIACA 202,245 208,312 214,562 220,999 227,629 234,457 241,491 248,736 256,198 263,884 271,800 279,954 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística INEI Puno 

 

 La población urbana y rural 

De acuerdo al INEI en el 2004, el 95% de la población está concentrado en el área Urbana, 

una clara muestra del proceso de crecimiento urbano iniciado desde la década de los 60’s, 

donde la mayor parte de la población llega a la ciudad y desempeña actividades de 

comercio, construcción, transporte, pequeña y mediana industria, artesanías y en menor 

proporción el turismo. 

 

 La distribución por edades  

Esta pirámide indica una tendencia normal al envejecimiento, similar a la regional y 

nacional. 



82 

 

 

FIGURA 32: POBLACION POR SEXO AREAS URBANA Y RURAL 
Fuente: Plan Director Juliaca 2004 - 2015 

 JULIACA, CENTRO URBANO DE MAYOR ATRACCION 

POBLACIONAL DE LA REGION 

El análisis de los flujos migratorios de la región muestra un fenómeno de éxodo rural 

producto de los efectos estructurales de tenencia de la tierra y desempleo. La ciudad de 

Juliaca, tiene a las dos quintas partes de su población como provenientes de distintos 

lugares de la Región Puno, cuyos pobladores abandonaron sus lugares de origen por: 

 

 La sequía en el Altiplano en el año 1982, disminuyó las posibilidades de 

sobrevivencia en el campo al deteriorarse la actividad agropecuaria. 

 Las inundaciones de 1985, especialmente en zonas circunlacustres, calificó a la 

actividad agropecuaria como de alto riesgo y sin garantía de generación de empleo 

productivo. 

 La desigual relación Urbano – Rural donde la población urbana tiene acceso a una 

mejor calidad de vida en lo concerniente a servicios públicos. 

 El fenómeno de la violencia política durante la década de los 80´s, donde una parte 

considerable de la zona norte del departamento de Puno era centro de la violencia 

política, ocasionándose oleadas migratorias hacia Juliaca. 

 La oferta de Juliaca, considerando que recién iniciaba su expansión urbanística se 

realizaron considerables inversiones por parte del estado en proyectos de 

electrificación, agua y desagüe, con prioridad de apoyo a las urbanizaciones 

populares.  
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FIGURA 33: EVOLUCION URBANA DE JULIACA. 

Fuente: Plan Director Juliaca 2004 - 2015 

 

 EL COMERCIO Y LA MANUFACTURA COMO SOPORTES 

ECONÓMICOS DE JULIACA 

La ciudad se ha consolidado como el principal centro productivo de la región, con un 

notable predominio de actividades secundarias y terciarias en su estructura económica. 

 

A. La Actividad Primaria 

Porcentualmente, esta actividad no es significativa en la estructura económica de la 

ciudad de Juliaca aunque el área rural concentra el 43.71% de los productores de la 

provincia. 

 

B. La Actividad Industrial 

 A nivel regional, la actividad industrial está concentrada en la Provincia de San Román 

en un 57.53% y. Ello se explica por la localización estratégica de Juliaca, lo que permite 

ubicar a las fábricas cerca de los lugares de venta, con un ahorro importante de costos de 

transporte.  
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TABLA 9: EMPRESAS INDUSTRIALES POR RUBROS DE 1999 AL 2002 

RUBRO NUMERO PORCETAJE 

Prendas 881 23.47 

Alimentos y Bebidas 540 14.37 

Muebles y Manufactura 519 13.81 

Productos Textiles 494 13.14 

Otros 1322 35.21 

Total 3756 100.00 
 

Fuente: Plan Director Juliaca 2004 - 2015 

 

C. La Actividad Artesanal 

Es otra de las grandes actividades, a pesar de que el 73.90% de artesanos se encuentran 

en la informalidad. Según estadísticas, existen 18 gremios en Juliaca, cuyas características 

son: debilidad en su organización y su vida orgánica, se encuentran dispersos trabajando 

con individualismo, que limita su participación en la comercialización, las finanzas, la 

capacitación, la participación en ferias nacionales e internacionales, entre otros. Las 

principales líneas de producción son: tejidos de punto, cerámica, hojalatería, bordados, 

alfombras y tapices y fabricación de máscaras folklóricas de yeso y latón, lo que confirma 

la gran presencia del componente étnico y cultural expresado en todos los aspectos de la 

vida de la población. 

 

D. La Actividad Comercial 

El Comercio es la actividad más importante de la ciudad de Juliaca, donde según datos 

obtenidos, existían al año 2000, 14,429 empresas formales, de las cuales el 70% 

corresponden a las actividades de comercio mayorista, minorista y servicios. 

E. La Actividad Turística 

Juliaca cuenta con una diversidad de recursos turísticos en su entorno inmediato, que 

no son adecuadamente explotados, por la poca conciencia de lo que esta actividad 

significa en las economías urbanas. 

 

Internos 

 Templo colonial de Santa Catalina 

 Iglesia Nuestra Señora de la Merced 

 Convento Franciscano 

 Cristo Blanco (Mirador Huaynaroque) 

 Museo de Arqueología y Paleontología 

 Locomotora a Carbón 

 Galería de las Calceteras 

Externos 

 Laguna de Chacas, Kokan 

 Capachica y Cheefrom 

 Lago Titicaca 

 Cuidad de Lampa 

 Sillustani 
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 LA ECONOMIA INFORMAL Y SU EXPRESION EN EL ESPACIO 

URBANO 

Está expresada en el comercio informal, basado en la actividad del contrabando en su 

mayoría. Según estimaciones, las personas dedicadas a esta actividad asciende a más de 

16 mil personas, que comercializan diversos productos provenientes de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Corea, Taiwán y China, en diversos mercados de la ciudad, y sus 

alrededores. 

 

 

FIGURA 34: LOCALIZACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL Y AMBULATORIO 
Fuente: Plan Director Juliaca 2004 – 2015 

 

4.2.5 ESTRUCTURA DE ZONIFICACIÓN 

Son centros y corredores, articulados entre sí conforman la base de las actividades 

urbanas: 

 

F. Áreas Estructuradoras Mayores 

Son los espacios que albergan la principal actividad económica de la ciudad. Formadas 

por la Centralidad de la ciudad y vías principales de alcance interprovincial y regional.  

 

G. Áreas Estructuradoras Menores 

Son los corredores de servicios, equipamientos y comercio de escala vecinal y local, 

localizadas en los anillos viales, interrelacionando áreas de servicios, equipamientos 

culturales y recreativos de alcance distrital y vecinal.  
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FIGURA 35: ÁREAS ESTRUCTURADORAS 

MAYORES 
Fuente: Plan Director Juliaca 2004 - 2015 

 

 
FIGURA 36: ÁREAS ESTRUCTURADORAS MENORES 

Fuente: Plan Director Juliaca 2004 - 2015 

 

H. Áreas Residenciales Homogéneas 

Son áreas urbanas de predominio residencial, son áreas de amortiguamiento de 

actividades que evitan el cambio brusco de funciones y facilitando la transición entre 

compatibilidades.  

 

I. Áreas de Actividades Productivas 

Sectores urbanos donde se desarrollan actividades extractivas, de transformación y de 

servicios, conformada por el Parque Industrial, la vivienda taller y zonas de industria 

ligera y artesanal. Localizados en las salidas a Puno y Arequipa, las de mayor escala fuera 

del ámbito urbano, minimizando el impacto ambiental. 

 

J. Áreas de Preservación y Equilibrio Ambiental 

Son áreas naturales localizadas dentro y en el ámbito de influencia de la ciudad, 

consideradas zonas de alto valor físico natural por las funciones ambientales que 

cumplen,  su diversidad natural y su atractivo paisajista, constituyendo una red de 

espacios abiertos indispensables a preservar por su importante contribución al equilibrio 

ambiental urbano. 
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FIGURA 37: ÁREAS RESIDENCIALES 

HOMOGÉNEAS 

Fuente: Plan Director Juliaca 2004 - 2015 

 

 
FIGURA 38: ÁREAS DE  ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

Fuente: Plan Director Juliaca 2004 - 2015 

 

 
FIGURA 39:  ÁREAS DE PRESERVACIÓN 

Y EQUILIBRIO AMBIENTAL 

Fuente: Plan Director Juliaca 2004 - 2015 

 

4.2.6 LOS USOS DEL SUELO 

Suelo Urbano 

Son aquellos terrenos que efectivamente forman parte de la ciudad y que disponen de 

acceso vial, infraestructura de servicios, cobertura de equipamiento urbano. 

 

Suelo Urbanizable 

Conformado por los terrenos aptos para ser urbanizados de manera programada según las 

necesidades de crecimiento de la ciudad.  

 

Suelo No Urbanizable 

Constituido por los terrenos que el Plan no incluye como áreas de expansión urbanizables, 

por sus características de excepcional valor ambiental, paisajístico, productivo y/o 

forestal. Presenta posibilidades de explotación de sus recursos naturales y turísticos; por 

sus valores paisajísticos, históricos o culturales; por su indispensable contribución al 

equilibrio ecológico y ambiental o por ser zonas de constante peligro natural. 
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 ESTRUCTURACION DEL SISTEMA VIAL 

Su configuración se realiza a través de las vías importantes, anillos y una malla vial 

complementaria,  que busca responder a la nueva estructura de usos del suelo, 

equipamientos y zonas de expansión urbana. Propuestos por el Plan Director. 

 

 

FIGURA 41: ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VIAL 
Fuente: Plan Director Juliaca 2004 – 2015 
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 LA SECTORIZACION Y MODULACION URBANA 

Se define como la subdivisión del espacio o estructura urbana en grandes partes, sectores, 

zonas o conos, diferenciada por su morfología, su relación interna con otras partes de la 

ciudad y su relación externa con la Microrregión y región. 

 

FIGURA 42: SECTORIZACION DE LA CIUDAD 
Fuente: Plan Director Juliaca 2004 - 2015 

 

 Sector Centro O Área Central 

Reconoce el carácter de Área Central Urbana, centro administrativo y comercial,  Incluye 

la vivienda de mejor calidad, con posibilidades de uso intensivo. 

 

 El Sector Oeste 

Representa el potencial más importante para el crecimiento y consolidación de la ciudad, 

a través de la localización de nuevas actividades comerciales, productivas y de servicios 

urbanos, en adecuadas condiciones ambientales y funcionales, de manera tal que se 

dinamizarán los sectores productivos y se repotenciará la competitividad de la ciudad.  

 

Sector 

Oeste 

Sector 

este 

Sector Sur 

Sector 

Centro 
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 El Sector Este 

Se otorga el carácter de espacio funcional mixto, que combina diversas actividades y 

estructuras de jerarquía distrital y regional, conformando una estructura densa de 

actividades residenciales, comerciales, equipamientos de educación y salud y comercio 

intensivo. 

 

 El Sector Sur 

Constituye una zona de vivienda y producción que articula la ciudad consolidada con el 

distrito de Caracoto y la ciudad de Puno. Presenta heterogeneidad en su tejido residencial, 

respecto a su estado de consolidación y las condiciones cualitativas de sus infraestructuras 

de soporte; y, una gran presencia industrial subutilizada (Parque Industrial de Taparachi). 

 

4.2.7 EQUIPAMIENTO CULTURAL 

La dotación de equipamiento cultural en Juliaca no ha sido asumida en su real dimensión 

por la población y las autoridades pertinentes, debido a la percepción que cualquier 

manifestación cultural encuentra su espacio en las calles y plazas de la ciudad. Sin 

embargo, existen algunas edificaciones destinadas a tal fin, la Casa de la Cultura 

(biblioteca y museo), Salón de Convenciones, el Teatro Municipal y Salón Consistorial 

de la Municipalidad Provincial de San Román, el Centro de Promoción Urbano Rural y 

el Cine Centro (ambos privados), y bibliotecas ubicadas en las Universidades y algunos 

Centros educativos. 

Por ello, el déficit de equipamientos culturales es alarmante, privándose a los niños y 

jóvenes, principalmente, de la posibilidad de acceder a centros que les permitan la 

expresión artística y cultural, el intercambio y discusión de ideas y la formación de 

nuevas. En el espacio urbano, el equipamiento cultural abarca el 0.002% del territorio. 

 

TABLA 10: EQUIPAMIENTO CULTURAL DE LA CUIDAD DE JULIACA 

CENTROS CULTURALES ESPECTÁCULOS EVENTOS BIBLIOTECAS 

 Casa de la Cultura 

MPSRJ 

 Centro de Promoción 

Urbano Rural CPUR 

 Cine Teatro 

Municipal 

 Cine Centro 

 Salón Consistorial 

MPSRJ 

 Salón de convenciones MPSRJ 

 Auditorio Casa del Periodista 

 Biblioteca de 

universidades 

 Biblioteca de colegios 

 Biblioteca municipal 

 

Fuente: Plan Director Juliaca 2004 – 2015 
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4.2.8 POTENCIALIDADES ECONOMICA – PRODUCTIVAS 

a. Juliaca es el centro urbano de mayor movimiento económico de la región: Las 

actividades económicas, vinculadas al intercambio y la manufactura han hecho de la 

ciudad de Juliaca el centro urbano de mayor concentración de la región Puno.  

b. Existencia de un gran porcentaje poblacional dedicado al comercio y la 

producción manufacturera: Que consolida un grupo poblacional especializado en estas 

actividades y con buena disposición. 

c. Cercanía a mercados extranjeros como Bolivia y Brasil: Las cortas distancias que 

separan a Juliaca de países vecinos como Brasil y Bolivia ha generado el establecimiento 

de lazos comerciales entre ambos. 

d. Disponibilidad de mano de obra joven y emprendedora: La mayoría de población 

joven existente en la ciudad, de buena disposición hacia el trabajo y con ganas de 

superació. 

e. Localización económica estratégica de la ciudad dentro del sistema urbano del 

Altiplano y de la Macroregión: La configuración de Juliaca como centro urbano desde 

donde salen y hacia donde llegan la mayoría de las vías de interconexión regional y 

macroregional, han posicionado a Juliaca como el principal centro urbano de la región. 

 

4.2.9 POTENCIALIDADES SOCIALES 

a. Conservación y práctica de costumbres y tradiciones de la población: Representa 

una gran ventaja al constituir una base cultural sólida desde donde se pueda comenzar a 

construir la identidad urbana de la población de Juliaca. 

b. Capacidad de trabajo y creatividad del poblador: Las limitadas posibilidades de 

empleo formal y bien remunerado han obligado a la nueva población, generalmente, a 

inventarse formas de sobrevivir, recurriendo a diversas actividades.  

c. Presencia de un alto porcentaje de población joven y niñez: La pirámide de edades 

muestra que el 64.56% de la población tiene entre 0 y 35 años, constituyendo una enorme 

reserva poblacional para el futuro.  

d. Gran capacidad de organización social: La procedencia rural de un sector de la 

población permite la conservación del sentido de comunidad y de organización. 

e. Inicio del proceso de la participación ciudadana: Es otra de las características de la 

población que ha comenzado a practicarse en la ciudad.  
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5 CAPITULO  V             

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

5.1.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Para determinar los criterios de ubicación se  consideró los siguientes factores: factores 

físicos, factores sociales y factores ambientales. 

 

A. FACTORES FÍSICOS  

 

 Ubicación: Privilegiada, bajo altas condiciones de accesibilidad de equipamiento. 

 Accesibilidad: el terreno deberá ubicarse en un espacio de fácil acceso, con los 

servicios necesarios y vías de comunicación directas hacia el proyecto. 

 Topografía: la pendiente deberá ser ligeramente pronunciada, con extensiones 

considerables para instalaciones que requieran superficies planas. En donde el 

terreno ayudará a tener un mejor y más sencillo sistema de drenajes, como también 

un área para reforestar. 

 Capacidad portante: es importante que el suelo del terreno garantice resistencia 

para soportar cargas aplicadas a él. 

 Vegetación: no es indispensable que exista vegetación relevante, será suficiente 

que cuente con pastos y tierra. Ya que podrá permitir la oportunidad de crear 

conceptos de arquitectura verde, para la propuesta. 

 Elementos visuales: es posible que se puede apreciar grandes recursos naturales. 

 Agua potable: Es importante contar con el servicio de agua potable, de no contar 

con este servicio es permitido plantear otra solución para la cobertura de agua. 

 Desagüe: Es importante contar con los servicios de drenaje sanitario, de no contar 

con este servicio es permitido plantear otra solución. 

 Electricidad: debe poseer servicio de energía eléctrica. 

 

B. FACTORES SOCIALES DE UBICACIÓN 

 

 Impacto del Proyecto: el proyecto traerá un beneficio a la zona. 

 



94 

 

C. FACTORES AMBIENTALES DE UBICACIÓN 

 

 Ruido: Deberá ser una zona tranquila, con tránsito regular, por lo que no afecta la 

tranquilidad del proyecto ni de la zona. 

 Ecosistema: La zona deberá contar con áreas verdes y de entretenimiento para los 

visitantes y conferencistas. De no existir vegetación relevante, brinda la 

oportunidad de proveer un mejoramiento del ecosistema original que tiene el sitio. 

 

Bajo los criterios de ubicación mencionados, por los factores físicos, sociales y 

ambientales, se realizó tres propuestas de ubicación del proyecto, que serán descritas en  

primer lugar y luego serán sometidas a una evaluación.  

 

Estas tres propuestas de ubicación, son tres lugares, que fueron propuestos no solo por 

los criterios de ubicación mencionados en esta capitulo, sino que, además se consideró 

las características de cada uno de sectores de la ciudad de Juliaca, mencionados en el 

capítulo IV del marco real de la investigación. 

 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las propuestas, donde se 

pretende ubicar el proyecto: 

 

 

5.1.2 PROPUESTAS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 TERRENO 01 

El terreno se localiza en el Nor - Este de la ciudad de Juliaca en el sector denominado 

ESCURI, cercano al rio COATA; segun el plan director de Juliaca 2004 – 2015 el uso de 

suelo asignado a este terreno es: “zona de habilitación recreativa”  el cual nos indica que 

es compatible con “otros usos o usos especiales”, precisamente la propuesta corresponde 

a un equipamiento cultural, el cual está incluido dentro de  “otros usos o usos especiales”. 

El acceso del terreno es a través de la segunda circunvalación, el cual esta articulado con 

el centro de la ciudad, con las salidas a cusco, salida Arequipa, Huancané y Puno y el 

aeropuerto internacional Manco Capac.  
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FIGURA 43: LOCALIZACION DEL TERRENO 01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

FIGURA 44: SISTEMA VIAL DEL TERRENO 01 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 01 

TERRENO 01 
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 TERRENO 02 

El terreno se localiza en el sector oeste de la ciudad de Juliaca, en la vía Juliaca Arequipa 

(vía regional), que a la vez está articulada con la segunda circunvalación y con el centro 

de la ciudad. 

 

 
FIGURA 45: LOCALIZACION DEL TERRENO 02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

    
FIGURA 46: SISTEMA VIAL DEL TERRENNO 02 

Fuente: Elaboración Propia 

TERRENO 02 

TERRENO 02 
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 TERRENO 03 

Este terreno se ubica al Nor-oeste de la ciudad de Juliaca, aproximadamente a 10 Km de 

la ciudad. A orillas de la laguna de kokan. El terreno es un espacio natural con 

características topográficas ligeramente pronunciadas, que además posee vegetación, y 

escasa población; siendo un paisaje atractivo.  

 
 

FIGURA 47: UBICACIÓN  DEL TERRENO 03 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

FIGURA 48: SISTEMA VIAL DEL TERRENO 03 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3 ELECCIÓN DEL TERRENO 

Para la elección del terreno se trabajó de acuerdo al sistema de Likert, donde se planteó 

tres propuestas de terrenos, y se determinó ocho variables, afín de determinar la ubicación 

más acertada. Las variables vienen a ser las características categóricas, en cuanto a los 

criterios de ubicación del terreno. 

 SISTEMA DE MEDICIÓN DE VARIABLES  

Se consideró 5 niveles para cada variable, donde a cada nivel se le asigno valores (1, 2, 

3, 4, 5): 

TABLA 11: VALORACION DE VARIABLES 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE NIVELES VALORES 

 

 

Accesibilidad 

 

Excelente: Acceso atreves de vía regional. 5 

Bueno: Acceso atreves de vía provincial. 4 

Regular: Acceso atreves de vía primaria o de vías paisajistas. 3 

Malo: Acceso atreves de otras vías. 2 

Muy malo: Acceso limitado. 1 

 

 

Topografia 

 

Excelente: Pendiente ligeramente pronunciada, con extensiones 

considerables para instalaciones que requieran superficies planas. 

Terreno que ayude a un mejor y más sencillo sistema de drenajes, como 

también un área para reforestar y accesible para la construcción. 

5 

Bueno: sensiblemente plano, Terreno que ayude a un sencillo sistema 

de drenajes, como también un área para reforestar y accesible para la 

construcción. 

4 

Regular: sensiblemente plano, drenaje adaptable, con un áreas para 

reforestar y accesible para la construcción. 
3 

Malo: incosteable de urbanizar, pendientes extremas 2 

Muy malo: No accesible 1 

 

 

Vegetacion 

 

Excelente: con abundante vegetación, como: Queñua, Quisuar, kolli, 

Cantuta, entre otros. 
5 

Bueno: vegetación formada básicamente por gramíneas (Ichu 

Chillihua) hiervas silvestre y algunos árboles. 
4 

Regular: vegetación formada básicamente por gramíneas (Ichu 

Chillihua)  y hiervas silvestres. 
3 

Malo: No posee vegetación, pero con posibilidades de reforestar. 2 

Muy malo: El terreno no es posible reforestar. 1 

 

 

Localización 

 

Excelente: con altas condiciones accesibilidad de equipamientos y 

Área  de equilibrio ambiental, uso de suelo no urbanizable o 

urbanizable. 

5 

Bueno: uso de suelo urbanizable o no urbanizable, con accesibilidad de 

equipamiento. 
4 

Regular: uso de suelo urbanizable o no urbanizable 3 

Malo: Localizado en suelo incompatible. 2 

Muy malo: No apto 1 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 12: VALORACION DE VARIABLES 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE NIVELES VALORES 

 

 

Entorno 

 

Excelente: Espacio integrador entre ciudad y medio natural, 

se puede apreciar grandes recursos naturales, presenta imagen 

atractiva y libre de factores contaminantes. 

5 

Bueno: Espacio integrador entre ciudad y medio natural, se 

puede apreciar grandes recursos naturales o ninguno y libres 

de factores contaminantes. 

4 

Regular: Puede presentar entorno natural o urbano, se puede 

apreciar grandes recursos naturales o ninguno, y libres de 

factores contaminantes. 

3 

Malo: Entorno Inseguro (amenazas sociales y/o naturales). 2 

Muy malo: No apto 1 

 

 

Clima 

 

Excelente: Humedad media, asoleamiento bueno, vientos 

secundarios (ventilación temporal). 
5 

Bueno: Poca humedad, asoleamiento bueno, vientos 

secundarios (ventilación temporal). 
4 

Regular: poca Humedad, asoleamiento discontinuo, vientos 

secundarios (ventilación temporal). 
3 

Malo: Clima frio y seco 2 

Muy malo: Clima frio, seco y desértico. 1 

 

 

Servicios basicos 

Excelente: Con instalaciones de Agua, Desagüe, electricidad.  

Servicios de Comunicaciones y seguridad. 
5 

Bueno: Con instalación eléctrica y servicios de 

Comunicaciones. Cercana a instalaciones de agua y desagüe. 
4 

Regular: Con instalación eléctrica y permite otra solución 

para la cobertura de los otros servicios. 
3 

Malo: No cuenta con  ningún servicio, pero permite solución 

para algunos servicios. 
2 

Muy malo: no cuenta con  ningún servicio, es lejana la 

solución para la cobertura de los servicios básicos. 
1 

 

 

Dimencion 

Excelente: Área de gran extensión. 5 

Bueno: Buena extensión (mayor a 10 hectáreas). 4 

Regular: Mediana extensión (mayor a 5 hectáreas). 3 

Malo: Menor de una hectárea. 2 

Muy malo: muy limitada. 1 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Proceso de elección del terreno (comparación de terrenos) 

Para lo cual se hiso la comparaciones de terrenos  propuestos, en consideración 

de la valoración de las variables.  

 

TABLA 13: COMPARACION DE TERRENOS 

VARIABLES 
TERRENOS PROPUESTOS 

TERRENO 01 TERRENO 02 TERRENO 03 

1. Accesibilidad 5 5 2 

2. Topografia 3 3 4 

3. Vegetacion 3 3 4 

4. Localizacion 5 4 3 

5. Entorno 4 4 3 

6. Clima 4 4 5 

7. Servicios Basicos 4 3 3 

8. Dimencion 4 4 4 

TOTAL 32 30 26 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Resultados del Proceso de elección del terreno 

 

TABLA 14: RESULADOS  DE LA VALORACION DE TERRENOS 

TERRENOS PROPUESTOS VALORACION 

Terreno 01 32 

Terreno 02 30 

Terreno 03 26 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de realizar el comparativo de terrenos se llega a elegir la Terreno 01, aquí  será 

donde se ubicara el proyecto, por ser el terreno que reúne con las características más 

apropiado para el desarrollo de la propuesta.  
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5.2 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

5.2.1 CRITERIOS DE PROGRAMACION 

Los criterios de programación nos permiten llegar a una programación específica y real, 

se propone de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la población a servir. 

Los criterios de programación son el resultado del Diagnóstico de la ciudad de Juliaca así 

como su entorno (mencionado en los anteriores capítulos), Como es: 

 El déficit de equipamiento sociocultural en la ciudad de Juliaca. 

 La existencia de múltiples eventos socioculturales (reuniones de concertación, 

ferias de promoción y exposiciones de arte). 

Criterios complementarios: 

 Ubicación, al Nor - Este de la ciudad de Juliaca en el sector denominado ESCURI. 

  Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Plan director Juliaca  2004 - 2015 

 POBLACIÓN REFERIDA  

De acuerdo a los datos Estadísticos del INEI, Juliaca al año 2015, la  población será de  

279,954 habitantes. Y la Tasa de crecimiento es 2.85.  

En seguida se procederá a proyectar la población al 2026 de acuerdo al método 

geométrico exponencial. 

 

Población proyectada al 2026 

 

  DONDE: 

NT =   Población total proyectada 

No =   Población inicial 

r     =   0.0285 

t     =   Tiempo  en años de proyección. 

 

La población total proyectada al 2026 según el método lineal, en la ciudad de Juliaca será 

381,358.94. Habitantes aproximadamente. 

 

NT = No (1+r)t 

NT =       279954  (1+0.0285)11 

NT =       279954 (1.362)  

NT =       381358.94   
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 NECESIDADES Y ACTIVIDADES DEL USUARIO 

 

Mediante la observación y  encuestas realizadas a los equipamientos socioculturales más 

importantes de la ciudad de Juliaca, se analizó las necesidades y actividades de los 

usuarios. Este análisis permitió conocer, cuáles son los eventos socioculturales más 

frecuentes que se realizan en la ciudad de Juliaca. 

La siguiente tabla muestra los resultados de la evaluación de los equipamientos de eventos 

socioculturales en Juliaca. 

 

TABLA 15: EVENTOS SOCIOCULTURALES EN JULIACA 

EQUIPAMIE

NTOS 
EVENTOS ESPACIOS 

USUARIOS 

POR SU 

OCUPACION 
POR SU EDAD 

Salón de 

convenciones 

 

Convenciones, 

Conferencias, Debates, 

charlas, Talleres, 

Capacitaciones, etc. 

Salón de usos 

múltiples 

Funcionarios y 

trabajadores del 

municipio, 

ciudadanos, etc. 

Jóvenes y adultos 

Teatro 

municipal 

Congresos, Conferencias, 

Teatros, festividades civiles, 

conciertos y espectáculos 

culturales, etc. 

Auditorio Público  en general 

Niños, Jóvenes 

adultos y adultos 

mayores. 

Salón 

consistorial de 

la MPSR 

Convenciones, foros, 

conferencias, capacitaciones, 

celebraciones civiles, etc.  

De eventos educativos y 

culturales en su mayoría. 

Auditorio Público  en general 

Niños, Jóvenes 

adultos y adultos 

mayores. 

Casa del 

periodista 

Congresos, conferencias,  

ceremonias. 

Centro de reuniones de los 

hombres de prensa, Círculo de 

Periodistas deportivos y 

además espacio de reunión 

para la sociedad Juliaqueña. 

Salón de usos 

múltiples 

Profesionales, 

Políticos, 

ciudadanos, etc. 

Jóvenes adultos y 

adultos mayores. 

Real plaza 
Espectáculos, 

Exposiciones y Ferias. 

Explanada (al 

aire libre), patio 

de comidas (se 

adecua para 

diversos 

espectáculos y de  

actividades de 

encuentro social). 

Público en general. 

Niños, Jóvenes 

adultos y adultos 

mayores. 

Exposiciones de arte: Es muy escaso este equipamiento para exposiciones de arte, generalmente se realiza en 

espacios abiertos como la plaza de Armas, Bolognesi, Alameda Miguel de San Román y  parques. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ademas de los eventos socioculturales que se realizan en estas intalaciones, se pudo 

constatar que la mayoria no cuenta con espacios destinados para los servicios 

complementario como: restaurantes, cafetines o estacionamientos, no presentan un estado 

de conservacion bueno,  tampoco los equipos necesario, y la amplitud del espacio 

necesario, en la mayoria de las instalaciones evaluadas. 

 PERFIL DEL USUARIO 

Los usuarios destinados para el proyecto a desarrollar son: 

 Usuarios de acuerdo a su ocupación 

 Estudiantes (educación básica y superior). 

 Profesionales. 

 Empresarios. 

 Políticos. 

 Servidores públicos.  

 Ciudadanos. 

 Extranjeros. 

 Usuarios de acuerdo a su edad 

 Niños  

 Jóvenes  

 Adultos  

 Adultos mayores  

 CAPACIDAD 

Para determinar la capacidad de la propuesta, se verifico el siguiente aforo: 

 

 POBLACIÓN AFORADA 

Se realizó el aforo en los equipamientos existentes más importantes de la ciudad de 

Juliaca, considerando los días de mayor concurrencia y a horas punta, dependiendo al 

lugar y al tipo de actividad que se realiza; se realizó el conteo en los siguientes 

equipamientos: 

 

 



104 

 

TABLA 16: CUADRO DE AFORO 

EQUIPAMIENTOS AFORO MAXIMO 
% DE AFORO A TENER 

EN CUENTA 

SUB TOTAL (50% 

DE AFORO) 

Salón de convenciones 300 50% 150 

Teatro municipal 700 50% 350 

Salón consistorial de la 

MPSR 
300 50% 150 

Casa del periodista 300 50% 150 

Real plaza 500 50% 250 

Totales 2100  1050 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 CAPACIDAD MÁXIMA  A ATENDER AL 2026 

Según el aforo realizado a los equipamientos socioculturales  mencionados, se determina   

que 1050 a 2100 personas acuden con frecuencia a estas instalaciones, este dato será 

proyectado al año 2026, mediante la fórmula de proyección de la población teniendo en 

cuenta  la tasa de crecimiento poblacional de 2.85%. 

 

Población proyectada al 2026 

DONDE: 

NT =   Población total proyectada 

No =   Población inicial (2100) 

r     =   0.0285 

t     =   Tiempo  en años de proyección.  

 

 

 

 

La población total proyectada al  año 2026 según el método geométrico exponencial será  

2860 personas, que viene ser la capacidad a atender de la propuesta. 

NT = No (1+r)t 

PT =       2100 (1+0.0285) 11  

PT =       2100 (1.362)  

PT =      2860   
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5.2.2 ZONIFICACIÓN 

El planteamiento de la zonificación se estableció de acuerdo a la funcionabilidad 

de la edificación, con respecto a su emplazamiento en el terreno y a su relación con los 

contextos natural, social y cultural. Además considerando los eventos socioculturales que 

se frecuenta en Juliaca. La zonificación propuesta se agrupa en las siguientes zonas: 

 Zona 1: Administración 

 Zona 2:  De convenciones 

 Zona 3:  De Exposición 

 Zona 4: Exterior- Esparcimiento 

 Zona 5: Servicios complementarios 

 

5.2.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 PROGRAMACIÓN CUALITATIVA: 

Se desarrolla mediante una descripción pormenorizada de los requisitos y características 

que tendrá cada unidad programática. En ella se define: Las características funcionales, 

de espacio o unidad: es decir que como se van a desarrollar las actividades dentro de un 

espacio, sus proceso y los requerimientos de espacios, mobiliario o equipo necesario para 

su realización. 

La programación cualitativa se sintetiza en el desarrollo del cuadro de necesidades y 

diagramas de relaciones. 

 Cuadro de necesidades: permite identificar los espacios o unidades y el número 

de espacios. 

 Diagramas de relaciones: permite representar gráficamente la relación funcional 

de los espacios. 
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 CUADRO DE NECESIDADES 

TABLA 17: CUADRO DE NECESIDADES. 

ZONA NECESIDAD ACTIVIDAD FUNCION AMBIENTE MOBILIARIO 

ADMINISTRACION 
Administración y 

control 

Dirigir, 

coordinar e 

informar 

Administración 

Y Atención 

Gerencia, 

Secretaria, 

Logística, 

Informática, 

recursos 

humanos 

Escritorios, 

sillas, sillones y 

archivadores 

DE 

CONVENCIONES 

Realizar 

convenciones, 

foros, 

conferencias, 

congresos, 

talleres, 

seminarios 

Reunirse  en 

torno a un tema 

particular 

Reunión, 

concertación, 

presentación, 

debate 

Auditorio 

Salas de 

reuniones 

 

 

Atril, Sillas, 

mesas, butacas, 

Representaciones 

escénicas, 

conciertos. 

Espetar y 

brindar 

espectáculos 

presentaciones 

Auditorio 

salón de usos 

múltiples 

Atril, Sillas, 

mesas, butacas. 

Rueda de prensa 

Realizar 

declaraciones 

de interés 

publico 

Información, 

comunicaciones 

Salón de usos 

múltiples 

Atril, Sillas, 

mesas, butacas. 

DE 

EXPOSICIONES 

Exposiciones de 

arte 

Presentar, 

exhibir 
Exposición Galería de arte Exhibidores. 

Lanzamiento de 

productos y 

servicios. 

Presentar,  

exhibir 
Exposición Recinto ferial 

E stand de 

ferias 

 

Alimentación, 

Realizar 

banquetes o 

buffet 

Alimentarse, 

Celebrar 

acontecimientos 

sociales 

Alimentación,    

Celebración. 

Restaurantes, 

cafeterías, 

Sillas, mesas, 

despensa. 

Cocina, etc. 

EXTERIOR 

 

 

Paseo, 

distracción, 

relajación, 

contemplación 

Descansar, 

tomar aire, 

observar 

espacio natural. 

Recreación 

Jardines, áreas 

verdes, 

camineras, 

estares de 

descanso, 

fuentes de agua. 

-------------------

--------- 

Parqueo de 

vehículos 
aparcar estacionamiento estacionamientos 

-------------------

--------- 

SERVICIOS 

COMPLETARIOS 

Brindar servicio 

complementario. 

Control, 

monitoreo, 

mantenimiento 

servicios 

Deposito, 

Guardianía 

SS HH general 

Mantenimiento 

Silla, mesas, 

anaqueles, etc. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 DIAGRAMA DE RELACIONES 

Diagrama de Relaciones del Conjunto Arquitectónico (zonas) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Relaciones – Zona Administrativa 
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Diagrama de Relaciones – Zona  de Convenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Relaciones – Auditorio 
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Diagrama de Relaciones – Zona Centro de Exposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACION CUANTITATIVA: 

La programación cuantitativa es el proceso mediante el cual se determina a partir de un 

análisis programático y funcional las dimensiones y requerimientos físico espaciales de 

cada unidad. La programación cuantitativa se sustenta en la programación cualitativa en 

la medida que esta es una respuesta a las características y condiciones identificadas 

previamente.  

 

La programación cuantitativa se sintetiza finalmente en un cuadro de programación final 

que resume todos estos aspectos y termina por definir las áreas parciales y totales de los 

espacios. 
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 PROGRAMACIÓN GENERAL 

TABLA 18: PROGRAMACIÓN DE AREAS 

ZONA SUB ZONA ESPACIO 
Nº DE 

AMB. 

AREA 

PARCIAL M2 

AREAS 

TOTALES M2 

 

ADMINISTRA

CION 

ADMINISTRACION 

Recepción 1 20 20 

Gerencia, 1 22 22 

Sala de reuniones 1 30 30 

Secretaria, 1 12 12 

Recursos humanos 1 12 12 

Logística, 1 22 22 

Oficina técnica 1 22 22 

Informática 1 22 22 

Cuarto de descanso 1 12 12 

SS HH 2 4 8 

 

 

DE 

CONVENCION

ES 

SALAS DE 

REUNIONES 

Recepción 1 160 160 

Of. Información 1 20 20 

Secretaria  1 20 20 

Teléfono/internet 1 60 60 

Salas de reuniones  de 

menor escala 
9 80 360 

Salas de reuniones  de 

mayor escala 
3 160 480 

Salas de reuniones  de 

mayor escala 
3 240 720 

Salas para rueda de 

prensa 
1 100 100 

Estar delegación 1 80 80 

SS. HH. Damas/Caball. 2 20 40 

Cocineta 1 20 20 

Estará empleados 1 30 30 

Almacén  2 60 120 

Limpieza 1 20 20 

 

AUDITORIO 

Recepción/Antesala  1 160 160 

Boletería 1 20 20 

platea 1 1000 1000 

Escenario 1 100 100 

Camerinos 4 20 80 

traducción  1 20 20 

  Control de Audio 1 20 20 

Proyección/ 

Iluminación 
1 40 40 

SS. HH. Damas/Caball. 2 20 40 

Almacén  1 20 20 

Sala estar 1 20 20 

Confitería 1 20 20 

Limpieza 1 10 10 

SALA DE 

BANQUETES 

Comedor  1 280 280 

Cocina 1 60 60 

RESTAURANTE 
Comedor 1 140 140 

Cocina 1 40 40 

CAFETIN 
Comedor 1 100 100 

Cocina 1 40 40 

------ 
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ZONA SUB ZONA ESPACIO 
Nº DE 

AMB. 

AREA 

PARCIAL M2 

AREAS 

TOTALES M2 

EXPOSICIONES  

Recepción  1 120 120 

Of. Informes 1 20 20 

Teléfono/ internet  1 45 45 

Estar delegación + 

cocineta + SSHH 
1 50 50 

Salón de usos 

múltiples 
3 30 90 

hall de exposiciones 1 900 900 

Almacén 1 70 70 

SS. HH. Damas 1 20 20 

SS.HH. Caballeros 1 20 20 

Limpieza   1 20 20 

Cafetín  2 90 180 

EXTERIOR 

 
 

Plazas 2 200 400 

Jardines, camineras 

estares 
1 1000 1000 

Juegos de niños 1 200 200 

Estacionamientos 

automóviles  
2 1300 2600 

Estacionamientos 

buses  
1 900 900 

Estacionamientos 

veh. De carga 
1 600 600 

SS HH general 

(damas, varones) 
2 20 40 

Cafetería  1 80 80 

SERVICIOS 

COMPLEMEN

TARIOS 

 

Guardianía 2 12 24 

Mantenimiento  1 40 40 

Cuarto de máquina  1 40 40 

Deposito  1 60 60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 19: RESUMEN DE AREAS: 

ZONA AREA CONSTRUIDA 
CIRCULACIONES 

(30 %) 

AREAS 

TOTALES 

ADMISTRATIVA 180 54 234 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 
4430 1329 5759 

CENTRO DE 

EXPOSICIONES 
1600 480 2080 

EXTERIOR 6020 1806 7826 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
160 48 208 

AREA TOTALES 12390 3717 16107 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

5.3.1 ÁREA DE INTERVENCIÓN  

 UBICACIÓN Y CONTEXTO  

Se ubica en el Nor - Este de la ciudad de Juliaca en el sector denominado ESCURI, 

cercano al rio COATA. 

  

FIGURA 49: UBICACIÓN DEL TERRENO. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El contexto del terreno de la propuesta presenta por un lado un espacio urbano y por otro 

natural  cercano al Rio Coata, además presenta una vía muy importante que es la Av. 

Circunvalación. II anillo, desde ahí será el acceso hacia la propuesta planteada. 
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FIGURA 50: EL CONTEXTO DEL TERRENO. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Deacuerdo con el plan director de Juliaca el terreno donde se ubica la propuesta. Tiene 

uso  de zona de forestación, que es compatible con la zona de habilitación recreativa y 

zona cultural. 

 

 AREA Y PERIMETRO 

Cuenta con un área de: 35,700 M2 y un perímetro de 760 ML.  
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 ACCESIBILIDAD 

 

VIA PRINCIPAL: la vía principal de acceso al conjunto arquitectónico es por la Av. 

Circunvalación II, la cual tiene conexión con las vías regionales y provinciales: salida 

Cusco, Arequipa, Huancané,  Puno. Además conectadas con el  casco urbano de la 

ciudad. 

VIAS SECUNDARIAS: Están constituidas por las vías de conexión urbana como: Av. 

Triunfo, Av. Manco Capac, Av. Independencia y vías adyacentes al terreno de la 

propuesta. Los cuales permiten un acceso fluido con el  caso urbano de la ciudad. 

 

 

FIGURA 51: ACCESIBILIDAD DEL  TERRENO. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

LEYENDA:

 



115 

 

 ORIENTACIÓN – ASOLEAMIENTO 

En el terreno se puede apreciar que el acceso  está orientado al sur, por la AV. 

Circunvalación segundo  anillo.  Además se ubica por el sur la zona urbana de la ciudad 

de Juliaca, mientras tanto por el norte se muestra el paisaje natural de Juliaca. 

 

 

FIGURA 52: ORIENTACION Y ASOLEAMIENTO DEL TERRENO. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 TOPOGRAFIA 

 

FIGURA 53: TERRENO. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2 PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL: 

En esta etapa se presenta los criterios conceptuales en base cuales se diseña el proyecto 

arquitectónico. Un principio conceptual es la idea o conjunto de ideas, intensiones, 

criterios en base a los cuales se formulara la propuesta. 

Los criterios o principios conceptuales se formulan tomando como base las conclusiones 

y principios de diseño establecidas y deben ser el resultado de la interpretación y 

sensibilización con las características y naturaleza del problema o del tema. 

Los principios de diseño fueron desarrollados en los capítulos anteriores de la 

investigación, en el desarrollo del marco teórico, marco real, análisis de lugar y programa 

arquitectónico. A continuación se presenta la conceptualización del tema planteado. 

 

 

 

El terreno 

presenta una 

topografía 

ligeramente 

llana 



117 

 

 CONCEPTUALIZACION  

 CONTENIDO 

La forma que adopte la propuesta dependerá de la esencia conceptual o contenido que  la 

fundamente.  

Para el contenido conceptual de la propuesta, se consideró como punto de partida el valor 

histórico y la tradición que posee la ciudad de Juliaca. La ciudad de  Juliaca es conocida 

como “Tierra de machuaychas, Chiñipilcos”, llamada también “ciudad Calcetera”, debido 

a que tradicionalmente sus pobladores se dedicaban a la confección de tejidos de diversa 

índole; chompas chullos chalinas, gorros, calcetas, etc. Además es conocida como la 

"Ciudad de Los vientos", esta denominación se refiere porque en gran parte del año hace 

viento debido a que se encuentra en plena meseta del altiplano. 

Cariñosamente es llamada también "Capital de Integración Andina" y "Perla del 

Altiplano" ya que es una ciudad que se muestra imponente en el altiplano descendiente 

de kollas fornidos y trabajadores. 

Se ha considerado las denominaciones de Juliaca para el desarrollo del contenido de la 

propuesta, por ser características más representativas de la ciudad de Juliaca. 

En síntesis el contenido de la propuesta se generó teniendo en consideración patrones 

culturales, los mismos que permitirán  dotarle de un carácter de pertenencia del lugar 

convirtiéndose en un hito cultural para la ciudad de Juliaca.   

 

A continuación se define dos conceptos: 

1er Concepto: Capital de la Integración Andina. 

2do Concepto: Ciudad de los Vientos. 
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 1ER CONCEPTO: CAPITAL DE LA INTEGRACION ANDINA. 

La ciudad de Juliaca por Ley se le denomina “Capital de la Integración Andina” (ley Nº 

24746). Es la ciudad que albergue a ciudadanos de diferentes partes de la región andina 

y la región puno, ya que es una ciudad que se muestra imponente en el altiplano. 

Es decir una ciudad que integra a diferentes ciudadanos de distintas culturas y sociedades 

dentro de un mismo espacio, que es la ciudad de Juliaca. 

Hablar de la capital de la integración andina es hablar de la integración. 

 Integración 

Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (se refiere a que alguien o algo 

pase a formar parte de un todo). El acto de la integración es muy importante para todas 

las sociedades porque acerca a sus integrantes a la convivencia, a la paz y a la vida en 

armonía. 

 

FIGURA 54: LA INTEGRACION COMO UNION SOCIAL. 

Fuente: http://list.ly/list/Gks-videos-cursos-educacion-trabajo-social 

 

Entendemos por integración social, a todas aquellas acciones e intervenciones, 

encaminadas a facilitar y posibilitar que la persona desarrolle sus capacidades personales 

y sociales, asumiendo el papel de protagonista de su propio proceso de socialización. 

El ser humano vive en sociedad, forma parte de un sistema. Dicha integración social 

potencia la autoestima personal y eleva el bienestar individual de quien se relaciona con 

los demás. 
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FIGURA 55: LA INTEGRACIÓN EN UN ESPACIO DE CONCERTACIÓN 

Fuente: osandes.com.pe/Politica/20140919/82811.html 

 

 2DO CONCEPTO: CIUDAD DE LOS VIENTOS. 

Esta denominación se refiere porque en gran parte del año hace viento debido a que se 

encuentra en plena meseta del altiplano. 

 El movimiento del viento  

El viento es un fenómeno y recurso natural que posee la ciudad de Juliaca. En 

meteorología se estudia el viento como el aire en movimiento tanto horizontal como 

vertical. 

El viento puede ser bello de diferentes formas, solo se adapta a la forma donde se 

manifiesta. 

 

FIGURA 56: EL VIIENTO ADAPTANDOSE A LA NATURALEZA. 

Fuente: http://experienciasactivas.com/experiencias-desde-cero 
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 ABSTRACCION DE LA IDEA CONCEPTUAL 

En esta etapa se presenta el resultado de abstraer la idea conceptual, se trata de  plasmar 

gráficamente estos dos conceptos planteados, a simple vista tal vez no se pueden ver pero 

existen y se evidencian de diferentes formas. 

Bien a continuación se plasma gráficamente los dos conceptos planteados: 

 

 Primer concepto 

 

 

Se pudo entender la Integración como unidad y bienestar social, en la figura se muestra 

una abstracción de la integración como el dialogo entre un conjunto de personas. 

 

  

FIGURA 57: ABSTRACCION DE LA  INTEGRACION 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CAPITAL DE LA INTEGRACION 
ANDINA

LA INTEGRACION

http://blog.grantthornton.es/2012/01/09/2012-el-ano-de-la-reforma-laboral/
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 Segundo concepto 

 

Se pudo definir que el de viento es el aire en movimiento, a simple vista no se puede ver 

el movimiento del viento pero podemos ver como se manifiesta adaptándose de  diferentes 

formas y en diferentes espacios. 

 

FIGURA 58: EL VIENTO MANIFESTÁNDOSE EN EL PASAJE NATURAL. 

 

Se  presentaremos una  abstracción del movimiento del viento, como lo dinámico que 

puede ser el movimiento del viento rodeando el espacio. 

  

FIGURA 59: ABSTRACCION DEL MOVIMIENTO DEL VIENTO. 

Fuente: Elaboración Propia 

CIUDAD DE LOS VIENTOS EL MOVIMIENTO DEL VIENTO
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5.3.3 GEOMETRIZACION  

 GEOMETRÍA EN PLANTA 

En esta etapa se plasma los conceptos gráficamente, como es LA INTEGRACIÓN Y EL 

MOVIMIENTO DEL VIENTO, dentro del espacio determinado de la propuesta, en 

función del terreno planteado. 

 Se presenta la abstracción de la geometría básica de la propuesta en planta: 

 

FIGURA 60: GEOMETRIA DE LOS CONCEPTOS PLANTEADOS. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La geometría obtenida permitió la organización espacial del conjunto arquitectónico y a 

la vez con la zonificación. 
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 ABSTRACCION VOLUMETRICA 

 

 Además se plasmó gráficamente la volumetría básica de la propuesta, de igual 

manera bajo el concepto del MOVIMIENTO DEL VIENTO.  

 se trata de una abstracción del viento rodeando el espacio, como se plasma en la 

siguiente figura. 

 

FIGURA 61: ABSTRACCION DEL VIENTO RODEANDO UN ESPACIO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Esta abstracción permitió la generación de la forma volumétrica del conjunto 

arquitectónico. 

 

FIGURA 62: GENERACION VOLUMETRICA DE LA PROPUESTA 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4 ZONIFICACIÓN. 

El proyecto presenta dos zonas principalmente, comprendida por la zona de 

Convenciones y la zona de Exposiciones,  cada cual con sus  servicios correspondientes. 

Además cuenta zona de la administración, servicios complementarios, áreas de 

esparcimiento y estacionamiento.  

 

FIGURA 63: ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ZONA DE CONVENCIONES

ZONA DE EXPOCISIONES

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA EXTERIOR (ESPARCIMIENTO)

ZONA SER. COMPLEMENTARIOS

Z. EXTERIOR:ESTACIONAMIENTOS

Z. EXTERIOR:ESTACIONAMIENTOS
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5.3.5 ESTRUCTURA BÁSICA  

A partir de la geometría del conjunto arquitectónico nacen espacios agradables dinámicos, 

que se van convirtiendo en espacios abiertos y otros  cerrados el cual se contrasta con la 

zonificación en el interior del terreno, se plantean ejes de circulaciones principales y 

secundarias, las cuales integran los diferentes espacios generados a raíz de la geometría:  

 

Áreas libres y áreas verdes: Las áreas libres estarán conformados por equipamientos 

artificiales los cuales darán mayor realce a las áreas verdes y elementos naturales del 

lugar. 

 

Espacios cerrados: Están conformados por las dos zonas, la zona de convenciones y la 

zona de exposiciones, los espacios cerrados se vinculan  directamente con los espacios 

abiertos. 

 

Accesos y circulación: El acceso al equipamiento se dará por el eje conformado por la 

trama urbana de la ciudad, las cuales forman vías vehiculares y peatonales, se utilizara la 

vía principal para el ingreso al conjunto  por la Av. Circunvalación II. A la vez se 

generaran ejes con circulaciones principales,  secundarios y terciarios según se pretenda 

en el interior del conjunto, las cuales conectaran los diferentes espacios de recreación y 

cultura  al igual que bordearan a las mismas. 
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5.3.6 SISTEMA DE MOVIMIENTO 

 

La circulación del proyecto arquitectónico se basa principalmente en el movimiento 

peatonal al interior del complejo. Mientras el movimiento vehicular en dirección de la 

Av. Circunvalación  (como los estacionamientos), otros adyacentes a la zona de 

convenciones y exposiciones. El proyecto presenta los siguientes tipos de circulación: 

 

a. Peatonal 

 

 Eje Peatonal Principal: Es el  de mayor jerarquía como interrelacionado  y 

conector de los espacios, equipamientos arquitectónicos cuya actividad conecta 

el mayor flujo peatonal. 

 

 Eje Peatonal Secundario: Es de menor orden, que interrelaciona espacios de 

refieren de un flujo mediano y menos por la actividad que cumplen. 

 

 Eje Peatonal Terciario: Eje de circulación de tercer orden que concentra los 

recorridos paralelos de contemplación, paseos paisajísticos, camineras, etc. 

 

b. Vehicular 

 

 Eje vehicular de acceso principal: Teniendo como criterio la accesibilidad y 

características urbanas, determina el acceso independiente que permite acceder 

al conjunto arquitectónico y a los espacios principales.
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5.3.7 VOLUMETRÍA DE LA PROPUESTA 

La propuesta se materializa en volúmenes libres e interesantes, que nacen a partir de las 

formas abstractas de los conceptos antes mencionado; la geometría organiza volúmenes 

circulares,  lineales y radiales de acuerdo a las curvas generalas por la misma, se unirán 

entre sí a los diferentes espacios propuestos. Se contempla la unificación espacial del 

conjunto Arquitectónico. 

 

 

FIGURA 66: CONCEPCIÓN VOLUMÉTRICA 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.8 CONJUNTO ARQUITECTONICO 

A continuación se presenta el resultado del conjunto arquitectónico donde se aprecia 

todos los espacios integrándose entre sí. 

 

FIGURA 67: CONJUNTO ARQUITECTONICO. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

FIGURA 68: VISTA FORNTAL FRONTAL 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 69: PERSPECTIVA  DEL INGRESO PRINCIPAL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

FIGURA 70: PERSPECTIVA  DE ESTACIONAMIENTOS EXTERIORES 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 71: PERSPECTIVA  DE  INGRESO DE VEHICULOS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

FIGURA 72: PERSPECTIVA  DE  ESTACIONAMIENTOS 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 73: PERSPECTIVA LATERAL OESTE  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

FIGURA 74: PERSPECTIVA DE INGRESO SECUNDARIO PEATONAL  

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 75: VOLUMETRIA ZONA DE CONVENCIONES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
FIGURA 76: PERSPECTIVA POSTERIOR DE ZONA DE CONVENCIONES 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 77: VOLUMETRIA DE LA ZONA DE EXPOSICIONES 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

FIGURA 78: PERSPECTIVA  NOR – ESTE DE LA PROPUESTA 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 79: PERSPECTIVA DEL ÁREA DE RECREACIÓN INFANTIL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

FIGURA 80: PERSPECTIVA DE ESTARES 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.9 MEMORIA DESCRIPTIVA 

La arquitectura de un proyecto arquitectónico es lo que le dará carácter al diseño. 

En este proyecto se aplica una arquitectura sencilla, curvilínea y minimalista.   

Se trata de crear una arquitectura sencilla y agradable para el público, estableciendo 

un ambiente armónico con la naturaleza que lo rodea. Se utiliza una luz totalmente 

natural, con mucha vista desde el interior hacia el exterior; para unificar ambos 

ambientes y que el visitante se sienta cómodo y parte del espacio arquitectónico. 

 

 DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Integración Sociocultural en la Ciudad 

de Juliaca. 

PROPIETARIO: Municipalidad Provincial de San Román. 

ENTIDAD: Municipalidad Provincial de San Román. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad Provincial de San Román. 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 ARQUITECTURA 

 

 ESPACIOS: 

ZONA DE CONVENCIONES.  

a. Recepción  

b. Boletería  

c. Auditorio 

d. Salas de reuniones / comisiones  

e. Sala de banquete 

f. Oficinas de información y sala estar 

g. Cafetín 

h. Servicios higiénicos  

i. Ambiente de utilería y limpieza 

j. Servicio de teléfono, internet y copiadora 
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ZONA DE EXPOSICIONES 

a. Recepción  

b. Hall de Exposiciones 

c. Oficinas de información 

d. Salón de usos múltiples 

e. Sala estar 

f. Cafetines  

g. Servicios higiénicos  

h. Ambiente de utilería y limpieza 

i. Servicio de teléfono, internet y copiadora 

 
 

ZONAS DE ADMINISTRACION, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Y EXTERIOR. 

a. Oficinas de Administración.  

b. Plazas  

c. Áreas verdes  

d. Estares de Descanso 

e. Estacionamientos 

f. Módulos de servicio 

 

 CERRAMIENTOS DE SALAS DE REUNIONES Y AUDITORIO 

 

Se utilizará muros prefabricados de hormigón que son fabricados total o parcialmente en 

un proceso industrial. Posterior a su fabricación se  trasladan a su ubicación final, en 

donde son instalados o montados; con la posibilidad de incorporar otros elementos 

prefabricados. 

 
 

FIGURA 81: MUROS PREFABRICADOS 

Fuente: http://www.anteus.com.mx/construccion_industrial.html 
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Las características principales del sistema son: 

 Alta Resistencia al fuego: donde pueden resistir hasta 2 horas de fuego directo sin 

sufrir daños. 

 Reducción al tiempo de construcción donde es posible prefabricar los elementos 

simultáneamente a la realización de los trabajos de excavaciones, terracerías y 

cimentación; y puede reducir hasta un 40% respecto a otros sistemas. 

 Menor costo debido a la producción en serie.  

 

Se utilizará paneles aislantes, que es un panel fabricado en línea continua formado por 2 

caras de lámina pre pintada y aisladas con espuma de poliuretano. Brinda propiedades 

específicas como: reducción de los efectos provocados por el calor y el ruido en el 

ambiente interior de una edificación. Entre sus características principales se encuentran: 

 

 Reflexión Térmica: Reduce entre el 75% y 85% de absorción de calor en el alma 

de acero y mejora el confort térmico en el interior de las edificaciones. 

 Aislamiento Acústico: Las fabricaciones de lámina-lámina y la espuma de 

poliuretano sirven Como amortiguador de sonido por impacto directo sobre las 

superficies de las láminas, llegando a absorber hasta un 85% del ruido producido 

por lluvia o granizo. 

 Livianas, duraderas y decorativas: Tiene bajo peso que permite grandes ahorros 

en estructuras, facilidad, rapidez y versatilidad en el diseño e instalación. 

 

Sus características aislantes y su exclusiva unión de traslape panel-panel reducen los 

tiempos de instalación ya que elimina el uso de tapajuntas y accesorios adicionales 

evitando posibles filtraciones. 

 

FIGURA 82: PANEL AISLANTE TERMO ACUSTICO. 

Fuente: http://www.estfeller.com/lingue/pps07sp.html 
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 PANELES PLEGABLES 

Los paneles ofrecen múltiples posibilidades para la  división de espacios; permiten 

preparar los ambientes según las exigencias de cada uno de los organizadores, sin 

comprometer su autonomía y su plena funcionalidad. Entre las características de los 

paneles podemos encontrar: 

1. Juntas telescópicas de pared doble. Las juntas se presionan contra la guía y el suelo, lo 

que crea el aislamiento acústico. Este sistema garantiza, al mismo tiempo, la estabilidad 

de la mampara. 

2. Perfiles verticales de aluminio y juntas con reborde de goma crean un óptimo 

aislamiento acústico. 

3. Carros de deslizamiento dotados con rodamientos de ruedas. Se pueden utilizar guías 

de acero o de aluminio para obtener una acción ligera y silenciosa de los módulos. 

4. Bastidor de acero/aluminio. 

5. Varillas de presión con muelle para comprimir las juntas superiores e inferiores. 

6. Mecanismo de paralelo grama. 

7. Material de aislamiento acústico. Según las exigencias específicas se introduce material 

aislante de sonido con un sistema flotante, lo cual garantiza el coeficiente máximo de 

transmisión. 

8. Paneles de revestimiento. Son paneles que poseen un espesor de 16 mm., y pueden 

revestirse con los materiales que normalmente se usan en la decoración de interiores. 

 

FIGURA 83: PANEL PLEGABLE. 

Fuente: http://www.estfeller.com/lingue/pps07sp.html 

http://www.estfeller.com/lingue/pps07sp.html
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ESTRUCTURAS: 

La propuesta estructural planteada para el diseño de la infraestructura corresponde a un 

sistema combinado como sistema portante y estructuras reticuladas metálicas. 

Se utilizarán diferentes tipologías estructurales, entre las cuales se encuentran estructuras 

reticuladas metálicas, ya que constituyen un sistema constructivo que proporciona 

ventajas en plazos de obra, relación de costo de mano de obra, costo de materiales, 

financiación, etc. 

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo de acero, lo 

que confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran dimensión, como cubrir grandes 

luces, cargas importantes. 

Sus piezas son prefabricadas y los medios de unión son de gran flexibilidad, lo que hace 

que se acorten los plazos de obra significativamente. 

 

 

FIGURA 84: ESTRUCTURA METALICA 

Fuente: http://www.estfeller.com/lingue/pps07sp.html 

 

La cimentación será un sistema de zapatas y vigas de amarre, debido a la modulación 

estructural. La cimentación es superficial convencional y está formada por zapatas 

aisladas, cimientos corridos y sobre cimientos de diferentes dimensiones según la carga 

de diseño y el tipo de suelo que se tiene. 

Como cobertura se considera el uso estructuras metálicas y losa aligerada. Las columnas 

son de concreto armado y las vigas de estructuras reticulada metálica, los muros de 

mampostería estructural de  espesores e=0.30 m, e=.15m y muros prefabricados. 
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INSTALACIONES  

a. INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 Sistema de agua: 

El agua potable  derivara directamente al tanque elevado con tubería PVC SAP ø 1”, se 

distribuirá en los diferentes servicios higiénicos y cocina de la edificación con tubería 

PVC de ø 3/4” y 1/2", accesorios de PVC en la red de distribución y fierro galvanizado ø 

3/4” en los puntos de salida.  

 Sistema de desagüe: 

Las aguas servidas de los aparatos sanitarios serán recolectadas por el sistema de tuberías 

colectoras de ø 4” y 2”, los cuales se orientarán hacia las cajas de registros para después 

empalmar a las redes públicas de desagüe.  

 

b. INSTALACIONES ELECTRICAS 

La energía eléctrica se obtiene a través del alimentador público de energía eléctrica y 

además de paneles solares. La energía solar es captada en celdas solares y almacenada en 

baterías, para el uso posterior de forma directa o se transforma a corriente alterna.  

 PANELES SOLARES 

Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente paneles solares) son una 

alternativa tecnológica moderna para obtener energía eléctrica, están formados por un 

conjunto de celdas fotovoltaicas, que transforman de manera directa la radiación solar en 

electricidad.  

 CELDAS FOTOVOLTAICAS: 

Son dispositivos formados por metales sensibles a la luz que desprenden electrones 

cuando los rayos de luz inciden sobre ellos, generando energía eléctrica. Están formados 

por celdas hechas a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos elementos 

químicos, siendo capaces de generar cada una de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0.46 a 

0.48 Voltios. Estas celdas se colocan en serie sobre paneles o módulos solares para 

conseguir un voltaje adecuado a las aplicaciones eléctricas; los paneles solares captan la 
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energía solar transformándola directamente en eléctrica en forma de corriente continua, 

que se almacena en acumuladores, para que pueda ser utilizada fuera de las horas de luz.  

 EL EFECTO FOTOVOLTAICO:  

 

FIGURA 85: ESQUEMA DEL EFECTO FOTOVOLTAICO. 

Fuente: Energía Solar Fotovoltaica – Carlos Orbegoso (2010) 

 

 
El efecto fotovoltaico se produce cuando el material de la celda solar (silicio u otro 

material semiconductor) absorbe parte de los fotones del sol. El fotón absorbido libera a 

un electrón que se encuentra en el interior de la celda. Ambos lados de la celda están 

conectados por un cable eléctrico, así que se genera una corriente eléctrica.  

 

 COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO:  

Los componentes de un sistema fotovoltaico o panel solar son: 

 

FIGURA 86: COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

Fuente: Energía Solar Fotovoltaica – Carlos Orbegoso (2010) 
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-  GENERADOR SOLAR: o modulo fotovoltaico conformado por el conjunto de 

celdas fotovoltaicas. 

 

-  ACUMULADOR: o batería, almacena la energía producida por el generador y 

transforma a través de un inversor la corriente continua en corriente alterna. 

 

-  REGULADOR DE CARGA: su función es evitar sobrecargas. 

 

-  INVERSOR: (opcional), se encarga de transformar la corriente continua 

producida por el campo fotovoltaico en corriente alterna, la cual alimentará 

directamente a los usuarios. 

 

5.3.10 PRESUPUESTO 

Se estima un costo total aproximado de S/. 19, 140,021.96 Se calculó de acuerdo al 

Cuadro de Valores Unitarios oficiales de edificación para la sierra al 31 de octubre del 

2015 publicado por el CONATA.  

 

TABLA 20: PRESUPUESTO ESTIMADO – ZONA DE CONVENCIONES. 

ZONA DE CONVENCIONES 

ELEMENTO TIPO DESCRIPCION P.U.  (S/.) 

MUROS Y 

COLUMNAS 
B Columnas, vigas y placas de concreto armado 294.94 

TECHOS A 
Losas o aligerado  de concreto armado, con luces mayor a 6 

m 
277.84 

PISOS D cerámica nacional, lajas, loseta veneciana y pisos laminado 85.38 

PUERTAS Y 

VENTANAS 
D 

ventanas de aluminio puertas de madera selecta, vidrio 

tratado transparente  
74.09 

REVESTIMIENTO E Superficie cara vista, enchape en techos 79.39 

SERVICIOS 

HIGIENICOS 
D Cerámico nacional de color 25.41 

INST. ELECT. Y 

SANIT. 
B 

Sistema de bombeo de agua potable (5),  ascensor  teléfono, 

agua caliente y fría. 
193.76 

COSTO POR M2   
1030.81 

 

AREA CONTRUIDA 8,659.00 

COSTO TOTAL ESTIMADO 8,936,434.79 

     

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA 21: PRESUPUESTO ESTIMADO – ZONA DE EXPOSICIÓN. 

ZONA DE EXPOSICION 

ELEMENTO TIPO DESCRIPCION P.U.  (S/.) 

MUROS Y 

COLUMNAS 
B Columnas, vigas y placas de concreto armado 294.94 

TECHOS B Losas de Concreto armado inclinadas 181.27 

PISOS D cerámica nacional, lajas, loseta veneciana y pisos laminado 85.38 

PUERTAS Y 

VENTANAS 
D 

ventanas de aluminio puertas de madera selecta, vidrio 

tratado transparente 
74.09 

REVESTIMIENTO E Superficie cara vista, enchape en techos 79.39 

SERVICIOS 

HIGIENICOS 
D Cerámico nacional de color 25.41 

INST. ELECT. Y 

SANIT. 
C 

Sistema de bombeo de agua potable (5),  teléfono, agua 

caliente y fría. 
122.23 

COSTO POR M2   817.7 

AREA CONTRUIDA 10,680 

COSTO TOTAL ESTIMADO 8,794,436.80 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

TABLA 22: PRESUPUESTO ESTIMADO – ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA DE ADMINISTRATIVA 

ELEMENTO TIPO DESCRIPCION P.U.  (S/.) 

MUROS Y 

COLUMNAS 
B Columnas, vigas y placas de concreto armado 294.94 

TECHOS A Losas de Concreto armado horizontales 277.84 

PISOS D cerámica nacional y pisos laminado 85.38 

PUERTAS Y 

VENTANAS 
D 

ventanas de aluminio puertas de madera selecta, 

vidrio tratado transparente 
74.09 

REVESTIMIENTO D 
Enchape de madera o laminados o material 

vitrificado 
115.40 

SERVICIOS 

HIGIENICOS 
D Cerámico nacional de color 25.41 

INST. ELECT. Y 

SANIT. 
C Agua fría, corriente monofásica sin empotrar 122.23 

COSTO POR M2 721.47 

AREA CONTRUIDA   234 

COSTO TOTAL ESTIMADO 232,897.86 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA 23: PRESUPUESTO ESTIMADO – ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ELEMENTO TIPO DESCRIPCION P.U.  (S/.) 

MUROS Y 

COLUMNAS 
C 

Placas de concreto, albañilería armada, ladrillo o 

similar con columnas y vigas de amarre de concreto 

armado 

203.02 

TECHOS C Losas de Concreto armado horizontales 149.76 

PISOS D cerámica nacional, loseta veneciana, piso laminado 85.38 

PUERTAS Y 

VENTANAS 
D 

Ventanas de aluminio, puertas de madera selecta, 

vidrio tratado transparente 
74.09 

REVESTIMIENTO D 
Enchape de madera o laminados o material 

vitrificado 
115.40 

SERVICIOS 

HIGIENICOS 
D Cerámico nacional de color 25.41 

INST. ELECT. Y 

SANIT. 
C Agua fría, corriente monofásica sin empotrar 122.23 

COSTO POR M2 775.29 

AREA CONTRUIDA M2 208 

COSTO TOTAL ESTIMADO  161,260.32 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

TABLA 24: PRESUPUESTO ESTIMADO – ZONA ESXTRIOR. 

ZONA EXTERIOR 

INSTALACION DESCRIPCION UND 
CANTIDAD P.U.  

(S/.) 

P.PARCIAL  

(S/.) 

Muros perimétricos o 

cercos 

Muro traslucido de concreto armado y/o 

metálico que incluye cimentación.  
M2 

750 287.65 273267.5 

Portones y puertas Puerta de fierro, aluminio o similar  M2 25 395.81 9895.25 

Tanques elevados 
Tanque elevado/fibra de vidrio/ 

polietileno o similar, mayor de 1.00 m3. 
M3 

 

8 

 

659.85 
6799.44 

Cisternas Cisterna de concreto armado  M3 
 

15 

 

83.51 
1252.65 

Piscinas, espejos de 

agua 

Piscina, espejo de agua, concreto 

armado 
M3 

3.5  

773.90 
2708.65 

 

Estacionamientos, 

patios de maniobras, 

superficie de rodadura, 

veredas 

Losa de concreto armado espesor 4" M2 

 

6000 

 

117.09 
 

702540 

Rampas, gradas y 

escaleras de concreto 
Rampa o grada de concreto c/encofrado M3 

 

9.5 

 

1,449.80 
13773.1 

 

Pasamano metálico 
Pasamano metálico de tubo circular 

galvanizado de 1" diam 
ML 

 

40 

 

118.89 
4755.6 

 

PRESUPUESTO TOTAL 
S/.1,014,992.

19 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA 25: PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO. 

ESTIMACION DE PRESUPUESTO 

MODULO ARQUITECTONICO 
COSTO ESTIMADO 

(S/.) 

ZONA DE CONVENCIONES S/. 8,936,434.79 

ZONA DE EXPOSICIONES S/. 8,794,436.80 

ZONA ADMINISTRATIVA S/. 232,897.86 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S/. 161,260.32 

ZONA EXTERIOR S/.1,014,992.19 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO S/. 19,140,021.96 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

6 RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que se mantenga la forma circular y la edificación de 2 niveles, a fin 

de conservar el paisaje y la dinámica del concepto de diseño edificación.  

 

 Se recomienda que los factores climáticos deben ser obligatoriamente considerados a 

cualquier diseño arquitectónico que se realice en Juliaca, dada la fragilidad de su 

ecosistema.   

 

 Se recomienda que se mantenga el uso de tecnologías renovables tales como los 

paneles solares, a fin de reforzar el cuidado del medio ambiente. 

 

 Se recomienda el uso de estructuras metálicas, ya que poseen una gran capacidad 

resistente por el empleo de acero, lo que confiere la posibilidad de lograr soluciones 

de gran dimensión, como cubrir grandes luces, cargas importantes. 

 

 Se recomienda que se mantenga el tratamiento de vegetación y áreas verdes, así 

también las plantaciones de árboles nativos como la queñua y el colle.  

 

 Se recomienda promover una Organización planificación general de los Evento 

socioculturales a llevarse a cabo dentro del Centro de Integración Sociocultural. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 El proyecto CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL responde  a los 

requerimientos y a necesidades  de reuniones socioculturales y esparcimiento de la 

ciudad de Juliaca.   

 

 El proyecto CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL  permite un 

adecuado desenvolvimiento de los congresos, foros, seminarios, convenciones, 

exposiciones de arte y lanzamiento de productos, esparcimiento, etc. Promoviendo la 

socialización, intercambio de conocimiento para un fin común. 

 

 El proyecto CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL es capaz fomentar 

el desarrollo de eventos de promoción e integración  sociocultural, en la ciudad de 

Juliaca, de esa manera se impulsara  las actividades económicas, políticas y culturales. 

 

 Los criterios de diseño – arquitectónicos de la propuesta  de CENTRO DE 

INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL fueron desarrollados de acuerdo al contexto de 

la ciudad de Juliaca y así mismo considerando conceptos característicos que lo 

identifican como Capital de la Integración Andina y Ciudad de los.  

 

 El proyecto de CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL genera un 

desarrollo sostenible, el cual beneficia directamente a la población Juliaca,  mejora la 

calidad urbana de la ciudad generando un núcleo de atracción a nivel regional.  

 

 

 

 

 



150 

 

8 BIBLIOGRAFÍA 

LANG, J. (1994). Functionalism Redefined. Nueva York. 

MONTALVO, N. (2016). Recomendaciones para Salas de Videoconferencia. 

ABC, D. (2015). http://www.definicionabc.com/general/reunion.php. 

ALDUNATE M., P. (2006). Centro de Convenciones - Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo.  

ANALISIS JURIDICO. (2006). Pensamiento Politico de Aristoteles. 

ARISTOTELES. (s.f.). La Politica y el Estado.  

AYALA, C. (2007). Propuesta de una tipología para espacios abiertos en la ciudad de 

México. 

BÁEZ R., J. (2014). Integracion Sociocultural.  

BARRAGAN, L. (1967). Recuerdos de Practicas con Luis Barragan. mexico. 

BENJUMEA, L. (2014). https://prezi.com/cz2acjcjxsg8/las-reuniones/. 

BRANDI, U. (2004). Sistemas para la orientación de la luz diurna. 

CARR, S., FRANCIS, M., RIVLIN, L., & STONE, A. (1992). Needs in Public Space. 

Cambridge. 

CIFUENTES M., E. R. (1982). EL Estudio del Procesos de Diseño en la arquitectura. 

DE LA MANCHA, C. (216). Arquitectura Tradicional Castilla de la Mancha. 

de:, D. (2015). http://definicion.de/promocion/. 

Definicion.de. (2015). http://definicion.de/premisa/. 

DIARIO GESTION. (2016). La Industria de reuniones en el Peru. 

FICHTER, J. (2008). Sociología.  

FIGUEROA CASTREJON, A. (1989). El Arte de ver con Inocencia - Platicas con Luis 

Barragan. Mexico. 

FOLLARI, R. (984). Trabajo en comunidad: análisis y perspectivas. Buenos Aires. 

GEHL, J., & GEMZOE, L. (2001). New City Spaces, Copenhagen, The Danish 

Architectural Press. 

GÓMEZ, L. C. (2004). Tesis Centro de Expresion Artistica. Puebla. 

GONZÁLEZ, D. (2011). Uso de suelo y ambiente interior. La Habana. 

GOODE, W. J. (1983). Principios de sociología. Mexico. 



151 

 

GROPIUS, W. (1925). Arquitectura Internacional. Dessau. 

HERTZBERGER, H. (2005). Lessons for Students in Architecture. Rotterdam. 

ILAM. ( 1996). Policy Position Statement No. 15 Nature Conservation and Urban Green 

Space. 

JONES, C. (1976). Metodos de Diseño. Barcelona. 

LAVA, R. (2008). Interiorismo.  

LEFEBVRE, H. (1968). Le droit à la Ville. 

LLEWELYN- DAVIES. (1992). Open Spaces Planning in London. Londres. 

LLOR, B., ABAD, M. A., GRACIA, M., & NIETO, J. (1995). La conducta social.  

LYNCH, K. (1981). A Theory of Good City Form. Cambridge. 

MacCORMAC’S, R. (1994). Understanding transactions. 

MANCHA, C. D. (216). Arquitectura Tradicional Castilla de la Mancha. 

MILLER, M. (1997). Color for interior architecture. Nueva York. 

MONSERRAT, J. (1998). La percepción visual.  

ORGANIZACION MUDIAL DEL TURISMO. (2014). Informe global sobre la industria 

de las reuniones. Madrid. 

PASCUAL GONZÁLEZ, A., & PEÑA DÍAZ, J. (2012). SCIELO.  

PASCUAL, A., & PEÑA, J. (2012). scielo.  

PEÑA DIAZ, J. (2005). Contribución a la integración de la agricultura urbana en los 

instrumentos del planeamiento. CUBA. 

PEREZ GALLEGUILLOS, E. (2006). Centro de Convenciones Metropolitano. Santiago. 

REINA - VALERA. (1960). La Biblia.  

rfac/ cantacuzino, s. (2000). What Makes a Good Building? An Inquiry by the Royal Fine 

Art Commission. Londres. 

RIDRUEJO, P. (1996). La matriz social del comporta.  

RODRÍGUEZ - DEL BOSQUE, I. A. (1997). Comunicación comercial: conceptos y 

aplicaciones,. Madrid. 

RODRÍGUEZ O., A., MUÑOZ M., A., & GONZÁLEZ C., D. (2015). Historia, 

definición y legislación de las.  

SALGUERO, K., ESCALANTE, A., & MANCIA, I. (2005). Guia Metodologica para el 

Proceso de Diseno Arquitectonico.  

SANCHO, J., LLINARES, J., & LLOPIS, A. (1996). Acustica Arquitectonica y Urbanistica. Valencia. 



152 

 

SASKIA, S. (1999). La ciudad global Nueva York, Londres, Tokio. Buenos Aires: 

Universitaria. 

SCHILLERS, S. (2011). Calificación de sustentabilidad urbana. La Habana, Cuba. 

SCHÖN, D. (1983). Pensamiento Arquitectonico.  

UNESCO. (1982). Conferencia Mundial sobre las politicas Culturales. Mexico. 

WHITE, E. (1999). Path-Portal-Place: Appreciating Public Space in Urban 

Environments. Tallahassee. 

WRIGHT, F. L. (1931). Arquitectura moderna. New York. 

 

 

 


