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RESUMEN 

El presente proyecto: ñRevitalizaci·n del espacio p¼blico del centro urbano de 

Taraco, para la generaci·n de din§micas urbanas con calidad de ocupaci·nò busca que se 

reflejen las directrices a seguir en articulación urbanística en la localidad de Taraco, en el 

distrito de Taraco, provincia de Huancané ï Puno, ya que el desarrollo de las distintas 

actividades en dicho lugar está siendo realizadas de una manera inadecuada. Se quiere 

dar a conocer el tratamiento del centro urbano como son las zonas comerciales, zonas 

turísticas y demás espacios públicos del suelo urbano y generar dinámicas de articulación 

para la expansión del mismo. La elaboración de este proyecto tiene como objetivo 

caracterizar las actividades socioculturales y del soporte ambiental natural y construida 

como elementos generadores de dinámicas de integración urbana y de calidad de 

ocupación del espacio público en el centro urbano de Taraco, para ello se realiza un 

estudio de la Normativa vigente que nos aproxime a la formulación del proyecto y, por 

último, se analizan y confrontan los diferentes conceptos que son ampliados en el marco 

conceptual y teórico . Así como también se observará y describirá los fenómenos por 

categorías y se calificará según el análisis en la Localidad de Taraco en su estado actual 

y como recomponer el fenómeno, proyectarlo, diseñarlo e implementar su gestión en 

seguridad, accesibilidad y movilidad para un sector puntual sobre la Localidad de Taraco. 

Como alcance de la propuesta, se busca consolidar el sector mencionado como estratégico 

del desarrollo adecuado, organizado así bajo parámetros de la articulación urbanística. 

PALABRAS CLAVE: Centro urbano, espacio público, calidad ambiental, revitalización 

urbana.  
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ABSTRACT 

This research called: "Revitalization of the public space in dowtown Taraco, to 

generate urban dynamics with quality of occupation" seeks to reflect the guidelines to be 

followed in urban articulation in Taraco town, Taraco district, Huancané ï Puno province, 

as the development of the various activities there, are being carried out unsuitable. It is 

required to make know the treatment of the urban center witch are the commercial areas, 

touristic areas and other public spaces of the urban land and generate dynamics of 

articulation for its expansion. This research aims to characterize the sociocultural 

activities and natural environmental support and built as generating elements of dynamics 

of urban integration and quality of occupation of public space in Taraco dowtown, for 

this purpose a study of the current regulations is carried out that brings us closer to the 

formulation of the research and, finally, the different concepts that are expanded in the 

conceptual and theoretical framework are analyzed and confronted. As well as will be 

observed and described by categories and will be classified according to the analysis in 

the Locality of Taraco in its current state and how to recompose the phenomenon, project 

it, design it and implement its management in safety, accessibility and mobility for a 

specific area Taraco town. It is sought to consolidate the mentioned area as a strategic 

development, organized thus under parameters of the urban articulation. 

KEYWORDS: Urban center, public space, environmental quality, urban 

revitalization.  
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CAPITULO I  

1. GENERALIDADES  

1.1 INTRODUCCI ÓN  

Puno, un departamento dotado de gran cantidad de atractivos turísticos maravillosos y 

la localidad de Taraco no está ajena a ello, pues su historia la respalda, es así que tiene 

una gran capacidad de crecimiento socio-cultural, que además va de la mano con el 

crecimiento económico, por ello es imprescindible que desde ya se haga mejoras en el 

aspecto urbano ya que esta contribuirá a que las personas refuercen su propia identidad 

cultural. 

Sabemos que el desarrollo a nivel mundial al igual que la globalización y la tecnología 

acaparan toda la atención, pero, es fundamental que se fortalezca el aspecto cultural, las 

costumbres, tradiciones, la propia lengua, así como su historia, que como podemos ver 

en Taraco, no se ve reflejada en sus edificaciones, y en el uso inadecuado de los espacios 

públicos no da la funcionalidad correcta a cada uno de estos, debido a que no se presenta 

un plan para mejorar dichos espacios, es por tal motivo que el presente proyecto: 

ñRevitalizaci·n del espacio p¼blico del centro urbano de Taraco, para la generaci·n de 

din§micas urbanas con calidad de ocupaci·nò, busca dar un tratamiento adecuado para 

mejorar la calidad de ocupabilidad de los espacios públicos, realizando un estudio y 

posibles soluciones a los problemas que se detectan, tomando en cuenta la situación actual  

de la Localidad de Taraco.  

Es así que la presente tesis tiene como objetivo ñcaracterizar las actividades 

socioculturales y del soporte ambiental natural y construida como elementos generadores 

de dinámicas de integración urbana y de calidad de ocupación del espacio público en el 

centro urbano de Taracoò, identificando de esta manera cada una de las actividades ya 

mencionadas, además de todas las características físicas, sociales, culturales existentes, 

para, de esta manera darle el respectivo tratamiento y revitalización. 

1.2 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

1.2.1 Formulación del problema: 

La presente investigación se dio en vista de la situación actual dentro del distrito de 

Taraco, pues existe desorden, uso inadecuado del espacio público (calles, pasajes, parques 

plazuelas, entre otras), inseguridad, además del crecimiento desordenado siendo un 
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distrito que genera una baja calidad de vida de sus habitantes. 

Así mismo cabe resaltar el deterioro medio ambiental en el que está sumergida la 

localidad de Taraco, que atenta contra su ecología y la salud misma de la población; todo 

ello se aprecia en el mal uso de los espacios públicos, ya que, en la mayor parte de estos, 

está contaminado, no solo por el comercio informal existente en determinados días, sino 

también en el posicionamiento de cualquier espacio como paraderos informales, además 

se observa que existen pequeñas lagunillas que hacen de botaderos de basura, la gestión 

de estos residuos sólidos es importante ya que se convierte en un foco infeccioso. 

1.2.2 Pregunta General 

¿Qué componentes de socioculturales y del soporte ambiental permiten generar 

dinámicas de integración urbana y de calidad de ocupación del espacio público del centro 

urbano de Taraco? 

1.2.3 Preguntas Específicas 

ü ¿Cuáles son las características socioculturales del lugar para conectar e integrar el 

centro urbano de Taraco? 

ü ¿Cuáles son las características del sistema edilicio, condiciones topográficas y 

morfológicas del lugar para interrelacionar diferentes espacios que se desarrollan en el 

centro urbano de Taraco? 

ü ¿Cuáles son las componentes ambientales del centro urbano de la localidad de 

Taraco para mejorar la calidad de uso del suelo?  

 

1.3 JUSTIFICACI ÓN 

Es trascendental tomar como punto de partida ñel uso adecuado del espacio p¼blicoò, 

ya que el área verde y equipamiento complementario deben de estar relacionadas en 

armonía, de manera que el hombre pueda desarrollar sus actividades de ocio, actividades 

culturales, relaciones sociales, y en general actividades de convivencia social de manera 

adecuada, que desencadena mayor calidad de vida. 

Es importante también, preservar la flora y la fauna que se sabe que el lugar tiene, es 

así que diseñar uno o varios espacios dentro del trama urbana que se mimeticen ayudaran 

a refrescar y ñrevitalizarò todos los espacios a intervenir generando calidad ambiental 

urbanística.   
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Los recursos naturales, culturales, históricos y costumbristas son importantes, ya que 

revalorarlos ayudarán en cuanto al desarrollo turístico y, por ende, económico; todos estos 

recursos serán utilizados para con el entorno, revalorando no solo estos conceptos en 

espacios naturales si no también en conjunto a lo ya construido, es así que se revitalizará 

el centro de la localidad de Taraco. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Caracterizar las actividades socioculturales y del soporte ambiental natural y 

construida como elementos generadores de dinámicas de integración urbana y de calidad 

de ocupación del espacio público en el centro urbano de Taraco. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

ü Determinar las actividades socioculturales del lugar para conectar e integrar el 

Centro urbano de Taraco. 

ü Identificar el sistema edilicio, condiciones topográficas y morfológicas del lugar 

para interrelacionar diferentes espacios que se desarrollan en el Centro Urbano de Taraco.  

ü Caracterizar las componentes ambientales del espacio público del centro urbano 

de Taraco para mejorar su calidad de ocupación del espacio urbano. 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis General 

Las actividades socioculturales, la configuración del sistema edilicio, la morfología 

del lugar y los componentes ambientales del centro urbano de Taraco, son potenciales 

dinamizadores de su integración urbana y su calidad de ocupación. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

ü La organización y desarrollo de las actividades socioculturales en el espacio 

público del centro urbano de Taraco son dinamizadores de su integración urbana y de su 

calidad de ocupación del espacio público. 

ü Las características del sistema edilicio y las condiciones topográficas y 

morfológicas del centro urbano de Taraco potencian sus dinámicas de integración urbana 

y su calidad de ocupación. 

ü Los componentes ambientales permiten el desarrollo de adecuadas dinámicas de 

integración urbana con calidad de ocupación del espacio público. 
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1.6 VARIBLES E INDICADORES  

1.6.1 Descripción 

La investigación es de tipo deductiva (de lo general a lo particular), además es de tipo 

diagnóstica a nivel descriptiva. En su segunda etapa es una investigación aplicada al 

desarrollo del proyecto urbano. bajo el siguiente esquema metodológico de interrelación 

de variables. 

 

Es así que se desarrollará bajo el siguiente esquema metodológico de interrelación de 

variables. 

 

Para ello presentamos la siguiente matriz de consistencia: 

Esquema 1: Desarrollo de una variable. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema 2: Relación entre variables. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.2 Operacionalización de Variables 
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CAPITULO II  

2. REVISI ÓN DE LITERATURA  

2.1 MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1 Centro Urbano:  

Para referirnos al centro urbano tenemos que tener en cuenta varios aspectos 

relacionados: ideológicos, teóricos, prácticos y formales. centro urbano se refiere en 

primer lugar a un tipo de ocupación del espacio, en segundo lugar, a un conjunto de 

funciones y de grupos sociales localizados sobre un lugar de características más o menos 

específicas y en tercer lugar al papel predominante que el centro desempeña en el control 

de crecimiento urbano.  

2.1.2 Espacio Público:  

Es un campo donde confluye la combinación adecuada del conocimiento de la 

comunidad y su estructura social, que poseen un orden en parte realizado y en parte 

posible, que se funda en los modos de vida, mitos, creencia y actividades rituales. la 

viabilidad de la gestión de este tipo de emprendimientos está directamente relacionada 

con la capacidad de generar una acción coordinada y concertada de todos los niveles de 

la administración pública y la imprescindible participación concreta activa y directa de la 

comunidad involucrada, aportando sus expectativas, anhelos e historia.  

2.1.3 Articulación Vial :  

La unión o la combinación de distintos elementos que otorga una cierta libertad a cada 

uno. Una articulación vial, en este marco, es el vínculo que se establece entre dos espacios 

y que posibilita el movimiento de ambas.  

2.1.4 Espacio Urbano:  

Los espacios urbanos son aquellos espacios al aire libre que se encuentran entre los 

edificios y permiten la comunicación, transito e interacción social de los habitantes dentro 

de la ciudad. Estos pueden ser de carácter público, semipúblico y privado, siendo 

delimitados por el paramento de los edificios y/o barreras físicas naturales que los 

colindan (mar, ríos, relieves topográficos, etc.).  

Es en los espacios urbanos, en donde los habitantes realizan actividades importantes 

de su vida cotidiana, derramando de manera pública los hechos pasados, presentes y 

futuros que la historia de la ciudad. Fuente: Palomares Reflexiones sobre arquitectura y 
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ciudad.  

2.1.5 Estructura Urbana:  

Relación de orden morfológico que se establece entre las partes que forman un cierto 

espacio urbano, contenido por objetos arquitectónicos. La estructura urbana se concretará 

en las características de los lotes, en la posición de los objetos arquitectónicos con 

respecto a esas calles y esos lotes, en la altura de las edificaciones de acuerdo a los 

espacios abiertos que ellas limitan, etc. Campos. Op. Cit. P 64  

2.1.6 Integración Urbana: 

Es la que propicia la integración social mediante la continuidad de espacios públicos, 

parques, vías y la incorporación efectiva de los requisitos de accesibilidad universal para 

toda la población. Esto permite que los habitantes de la ciudad interactúen y se reconozcan 

como integrantes de una realidad común pese a sus diferencias culturales, generacionales, 

étnicas, u otras. 

2.1.7 Revitalización Urbana:  

La revitalización urbana es el instrumento y el recurso potencial para revertir los 

efectos del deterioro físico, social y económico de los ejes estratégicos del centro de la 

ciudad y de otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para revitalizar y 

articular el centro urbano con su entorno.  

2.1.8 Dinámica Urbana: 

El estudio de las dinámicas en las ciudades se ha vinculado a una serie de 

características locales de los entornos urbanos tales como su densidad poblacional, los 

usos del suelo, la mezcla de usos de suelos, morfología, o variables socioeconómicas. La 

dinámica urbana es el movimiento en relación a las características locales en el conjunto 

urbano. 

2.1.9 Calidad Ambiental 

Entendiendo a la calidad ambiental como el conjunto de características (ambientales, 

sociales, culturales y económicas) que califican el estado, disponibilidad y acceso a 

componentes de la naturaleza y la presencia de posibles alteraciones en el ambiente, que 

estén afectando sus derechos o puedan alterar sus condiciones y los de la población de 

una determinada zona o región. 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 El Centro Urbano Como Conjunto  

Podemos delimitar el centro como el lugar geográfico y con un contenido social 

específico. Se asocia a las siguientes funciones: integración de elementos del conjunto de 

la ciudad, la coordinación de actividades y la función simbólica. La noción de centro 

urbano no implica automáticamente la de centralidad geográfica y además no es una 

entidad espacial inmutable. Por tanto, es preciso delimitarlo en cada momento histórico 

en relación con el resto de la ciudad. La noción de centro urbano, es fundamentalmente 

sociológica, pero es preciso también delimitar las formas y las características de ese 

centro. A la hora de delimitar el centro urbano se han seguido dos direcciones: analizar 

sus usos y actividades o fijarse en los valores del suelo. En las grandes áreas 

metropolitanas actuales se produce una descentralización urbana y la difusión del 

fenómeno de la centralidad. 

Para referirnos al centro urbano tenemos que tener en cuenta varios aspectos 

relacionados: ideológicos, teóricos, prácticos y formales. El concepto de centro se refiere 

en primer lugar a un tipo de ocupación del espacio, en segundo lugar, a un conjunto de 

funciones y de grupos sociales localizados sobre un lugar de características más o menos 

específicas y en tercer lugar al papel predominante que el centro desempeña en el control 

de crecimiento urbano. 

En resumen, podemos delimitar el centro como el lugar geográfico y con un contenido 

social específico. Más que definir líneas de separación se trataría de identificar espacios 

ocupados por ciertas actividades y que connotan ciertas funciones: 

¶ La función de integración de elementos del conjunto de la ciudad, 

¶ La coordinación de actividades 

¶ Y la función simbólica. 

¶ Desde diferentes ámbitos se perfilan diferentes ideas: 

¶ Desde la sociología el centro urbano se distingue por ser un centro comunitario, la 

idea de la comunidad urbana. Con mecanismos de integración y localización de las 

instituciones. También aparece la centralización de símbolos relacionados con el 

poder y converge el sistema de comunicaciones. 

 

¶ Desde la ecología urbana el centro aparece como funcional, como zona de 
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intercambio y zona de integración de actividades descentralizadas: comercio y 

actividades de gestión. 

¶ Desde una perspectiva económica es la economía de mercado la que regula la 

distribución de usos y actividades en el espacio urbano. Si determinadas actividades 

(comercio, gestión) se localizan en el centro podemos suponer que es porque la 

centralidad genera beneficios tan elevados que pueden compensar los precios 

elevados del suelo. 

Todas estas perspectivas confluyen en un único proceso social de organización del 

espacio urbano. Y esto nos explica que el centro sea un centro de intercambio, lúdico y 

simbólico con valores referenciales como símbolos del poder, lo religioso, las riquezas y 

la cultura. 

En conclusión. La noción de centro urbano no implica automáticamente la de 

centralidad geográfica y además no es una entidad espacial inmutable. Por tanto, es 

preciso delimitarlo en cada momento histórico en relación con el resto de la ciudad. 

Finalmente, el centro urbano, la noción de centro urbano, es fundamentalmente 

sociológica, pero es preciso también delimitar las formas y las características de ese 

centro. (GALVÁN, 2010) 

2.2.2 El Espacio Público Crea La Ciudad 

Es el lugar común de la ciudad, de todos los ciudadanos y ciudadanas. El espacio 

público define las esencias de una ciudad, su carácter o si se prefiere, su alma. También, 

es en el espacio p¼blico en donde se ñtejeò ciudad, pues se va configurando la cultura de 

esa comunidad. Se puede pensar que la imagen de la ciudad se expresa con sus iconos 

arquitectónicos. Los edificios singulares son sólo el adorno o el desdoro o, en el mejor de 

los casos, las joyas que adornan la ciudad, nunca su carácter esencial. Convendría acotar, 

entonces, qué entendemos por espacios públicos. A la cabeza nos vienen, en primer lugar, 

los parques y plazas más singulares de la ciudad. Es una visión reduccionista. El espacio 

público lo conforman todos los lugares de encuentro, en los que se establece una forma 

de relación ciudadana y en los que se va configurando la cultura propia de esa comunidad. 

Por ello, también son espacio público las plazas y parques de los barrios, los mercados, 

los mercadillos, los locales de ocio y deportivos, los teatros y cines, las calle y los que se 

configuran continuamente en la red. 

El espacio público crea ciudad, la cohesiona y, a la vez, redefine continuamente la 
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esencia de la misma. (FERNÁNDEZ, 2009) 

El espacio público es importante es importante por tres razones fundamentales:  

a) Porque el espacio público es un medio muy eficaz para facilitar la multifuncionalidad 

de los proyectos urbanos, pues permite diversidad de usos en el espacio y adaptabilidad 

en el tiempo.  

b) El espacio público es asimismo el mecanismo idóneo para garantizar la cualidad 

relacional de un proyecto urbano, tanto para los residentes o usuarios, como para el 

resto de los ciudadanos. Este potencial relacional debe ser obviamente confirmado por 

el diseño y luego verificado y desarrollado por el uso.  

c) El espacio público es una posible respuesta al difícil y novedoso desafío de articular el 

barrio (o conjunto urbano más o menos homogéneo), la ciudad-aglomeración y la 

región metropolitana. La continuidad de los grandes ejes de espacio público es una 

condición de visibilidad y de accesibilidad para cada uno de los fragmentos urbanos y 

un factor esencial de integración ciudadana. (BORJA, 1998). 

Lo que en realidad era solo un espacio teórico se ha convertido por arte de magia en 

espacio sensible. Lo que antes era una calle es ahora escenario potencialmente inagotable 

para la comunicación y el intercambio, ámbito accesible a todos en que se producen 

constantes negociaciones entre copresentes que juegan con los diferentes grados de la 

aproximación y el distanciamiento, pero siempre sobre la base de la libertad formal y la 

igualdad de derechos, todo ello en una esfera de la que todos pueden apropiarse, pero que 

no pueden reclamar como propiedad; marco físico de lo político como campo de 

encuentro transpersonal y región sometida a leyes que deberían ser garantía para la 

equidad. En otras palabras: lugar para le mediación entre sociedad y Estado ïlo que 

equivale a decir entre sociabilidad y ciudadaníaï, organizado para que en él puedan cobrar 

vida los principios democráticos que hacen posible el libre flujo de iniciativas, juicios e 

ideas. (DELGADO, 2007). 

2.2.3 Articulación Vial / Articuladores  

Su trazado estructurante y de gran impacto para toda la ciudad, conecta los diferentes 

sectores con el fin de favorecer su lectura y recorrido, como una sola estructura coherente 

que permite clasificar sistemas y microsistemas como partes de un todo.  

A) Articuladores viales.  
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Según blog metro: Entendido este como la solución que permite al ser humano 

movilizarse y tener acceso a los diferentes lugares de su entorno, se debe presentar una 

confluencia de varios actores. El sistema vial urbano se estructura en función de los 

principales elementos que conforman el centro urbano estableciendo circuitos 

jerarquizados de acuerdo a las previsiones de crecimiento urbano: El primer circuito vial 

consolidará las tendencias de expansión urbana al corto y mediano plazo, y articulará con 

mayor fluidez las Unidades Territoriales. El segundo circuito vial articulará las áreas de 

expansión urbana de largo plazo, así como la relación centro urbano -provincia-región. 

Estos circuitos viales tendrán una red de articulación interna constituida por vías 

secundarias que permitirán integrar y relacionar las diferentes áreas residenciales a la red 

principal del sistema vial urbano.  

B) Articuladores Naturales.  

Las conexiones naturales son de importante connotación al articular los asentamientos 

poblados mayores y menores con el área urbana del Municipio, al tiempo de convertirse 

en elementos ordenadores del paisaje, fuentes de gran diversidad biológica y centros de 

revitalización de la flora y fauna, como es el caso de la red hídrica y forestal, los cuales 

se establecen como corredores ecológicos de espacio público municipal. Las estructuras 

naturales serán de gran importancia para el sistema al articular los diferentes elementos 

naturales y artificiales de la escala urbana y sectorial, convirtiéndose en elementos 

ordenadores del paisaje, fuentes de gran diversidad biológica y centros de revitalización 

de la flora y la fauna, principalmente, a través de la red hídrica y de áreas de carácter 

público o privado con vegetación notable, los cuales se establecen como corredores 

ecológicos y constituidores de espacio público urbano.  

C) Articuladores Sociales. 

Los espacios de equipamientos seleccionados pretenden dada la importancia y el 

reconocimiento por la población, ser articulados al sistema, al visualizarlos como 

espacios de disfrute y realización de actividades culturales, lúdicas, recreativas y 

educativas, lo que, sumado al valor arquitectónico y cultural, acentúa el carácter e 

identidad del municipio y contribuye a la generación de nuevos mejores espacios para el 

disfrute colectivo a nivel municipal y regional. (HUAICANI, 2017) 

 2.2.4 El Espacio Urbano Se Consume 

El espacio es algo más que una realidad física y tridimensional. En tiempos diferentes 
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y en diferentes contextos, se tratan diversas ñclasesò de espacio y es importante enunciar, 

sin ser exhaustivos y desde el punto de vista del diseño, algunos significados sobre el 

espacio. Nos vamos a referir al espacio humano, ya que el no-humano (interior de una 

pila) no requiere de diseño. Podemos distinguir entre espacio diseñado y no diseñado, 

siendo el primero el que responde al menos a algunas reglas de organización.  

La mayor parte de las acciones del hombre encierran un aspecto espacial, en el sentido 

de que los objetos a los que está dirigida la acción están distribuidos según relaciones 

tales como: interior y exterior, lejos y cerca, separado y unido, continuo o discontinuo. 

Krier considera espacio urbano a ñtodo tipo de espacio intermedio entre edificios, tanto 

si se trata de áreas urbanas como rurales. La definición geométrica de este espacio 

depende de la diversa disposición de las fachadas de las casas. Sólo a través de una lectura 

de sus características geométricas y cualidades estéticas accedemos a la consciencia 

experimental del espacio exterior en tanto que espacio urbanoò. 

La calle y La plaza constituyen dos elementos básicos. Como espacios urbanos 

representan en el exterior lo que los pasillos y habitaciones representan en el interior de 

las casas: la calle equivale al pasillo en cuanto la función de circular y distribuir y a la 

forma ñcontenidaò o estrecha con una direccionalidad; la plaza equivale a una habitaci·n 

o al patio interno de la vivienda dado que la amplitud de su forma invita a quedarse. 

En tanto la calle organiza y distribuye parcelas y su forma predispone a transitar, tiene 

un carácter más utilitario que la plaza, la cual cumple un rol más social, simbólico y 

estético y en muchos casos ha perdido su papel de pulmón verde (o nunca lo ha tenido), 

evolucionando con los hechos culturales e históricos que van dejando su impronta en la 

ciudad. 

Refiriéndose a la importancia que tienen el contenido poético y la calidad estética del 

espacio y del cuerpo de construcci·n, Krier manifiesta: ñLa valoraci·n est®tica de los 

tipos de espacio es independiente, tanto de contenidos funcionales efímeros como de 

interpretaciones simb·licas o social hist·ricasò.(Urbano et al. 2016).  

El espacio urbano es el resultado de un complejo proceso de urbanización que ha 

significado la transformación progresiva del ámbito que constituye a la ciudad, pero más 

que un producto y un proceso constante, es la arena o escenario de la acción humana, del 

mundo de la vida. 
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El espacio urbano como resultado es un ñfen·meno complejo, pleno de significados y 

contradiccionesò (G·mez, 2001, pág. 87), que debe ser estudiado desde múltiples 

dimensiones donde no sólo tiene cabida lo formal, sino distintos elementos causales que 

intervienen en su origen, transformación y evolución espacial en el tiempo, nos referimos 

a las prácticas humanas en sus dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales. 

¶ Espacios privados: ñEsta nueva visi·n que tiene que ver con la proyecci·n del 

espacio público hacia el interior del espacio privado ha sido denominada por 

algunos autores como el asalto al espacio p¼blicoò (Remedi, 1993). 

¶ Espacio p¼blico: ñEl espacio p¼blico supone pues dominio p¼blico, uso social 

colectivo y multifuncional. Se caracteriza por su accesibilidad, lo que le hace un 

factor de centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo 

por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza 

mixturante de grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración culturalesò. (Borja, 1998: 

pág. 6) 

El espacio urbano puede ser entendido también como un objeto material que interactúa 

con procesos sociales subjetivos, ya que a través de esta relación es como adquiere una 

función, una forma y un significado social. En efecto, la configuración espacial o forma 

física es producida por la interacción entre individuos y el ambiente. Por lo tanto, el 

espacio urbano es un producto social, y como concepto es principalmente una 

construcción filosófica sujeta a condiciones sociales e históricas específicas (Iracheta, 

2010). 

Esta construcción parte de las necesidades de una población, su cultura, sus formas de 

ocupación y la valoración del medio ambiente circundante, estas relaciones se aprecian 

mejor en zonas rurales o en pequeñas ciudades. En la sociedad contemporánea hay una 

carencia de homogeneidad, principalmente en las grandes ciudades, ya sea por el 

encuentro de diferentes culturas y civilizaciones en espacios comunes, por la 

secularización casi general y por la ruptura de las tradiciones, costumbres y formas de ver 

el mundo (Sahuí, 2002; Carley, 2011). 

2.2.5 Estructura Urbana Expresada 

Las diferentes estructuras que contiene la ciudad no están dadas como piezas aisladas, 

surgen del acto de voluntad y la influencia que ejerce la mano del hombre sobre ella. La 
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mente humana expresa la experiencia del espacio a través del lleno - vacío, es importante 

mantener la relación del espacio sin descontextualizarlo, por medio de diferentes 

elementos que adquiere el lugar y el paisaje. La arquitectura expresada a través del 

espacio debe estar caracterizada por determinantes que generen diferentes sensaciones y 

dinámicas incorporando cualidades de su entorno propio. Una estrategia racional 

direcciona a realizar un diagnóstico enfocado a la planeación y renovación del lugar y así, 

contribuir a la calidad de la ciudad. Extraer fortalezas que contribuyan a un modelo de 

ciudad dónde el espacio público prima, parte de romper pequeñas piezas aisladas y 

aislantes en deterioro que NO aportan a un sistema de diferentes estructuras en función 

de un todo. La ciudad debe promover la colectividad a través de temáticas expresadas en 

espacios amplios capaces de exaltar la ciudad con hitos que caractericen la ciudad, 

creando un tejido urbano eficiente. 

Con el objetivo de diseñar un modelo de ciudad donde prevalece el centro de manzana 

y las relaciones sociales, existe un importante aporte trazando objetivos como: regular la 

ocupación del suelo, la densificación de la manzana, crear un balance entre LLENO Y 

VACÍO, enriquecer la estructura de espacio público a través de plazas acompañados del 

trazo y el equilibrio de la estructura ecológica. Este sistema de estructuras potencializa el 

ámbito social y cultural, brindando al habitante un hábitat en completa armonía que 

genera calidad de vida. 

La importancia por mejorar la vitalidad y variedad del espacio público, trae beneficios 

para fortalecer cada una de las estructuras que contiene el espacio urbano, potenciar la 

relación interior exterior entre los diferentes espacios que contiene la ciudad reflejará un 

mejoramiento físico y funcional. Generar ejes ambientales que mantengan una vitalidad 

para el ecosistema mantendrá una relación dinámica entre el paisaje y el hombre. Es de 

gran valor trazar un lenguaje armónico entre la escala humana y los diferentes materiales 

que se disponen a favor del paisaje. Recuperar la estructura ecológica de cada una de las 

ciudades a través de corredores verdes cobra importancia ya que es el soporte de la vida. 

Este modelo conduce a proponer una ciudad de forma colectiva, genera el aporte de 

vivir en comunidad para así fortalecer las relaciones sociales, un modelo de elementos 

comunitarios de ciudad que permiten un desarrollo integral compuesto por equipamientos 

colectivos, el uso residencial, el espacio público en función permitiendo un desarrollo 

social y una mejor habitabilidad. El territorio debe concebir diferentes centros que hacen 
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la ciudad, éstos al ser ajustados manifiestan diferentes ámbitos de intervención en 

respuesta a determinados conflictos urbanos y de cierta forma se irán relacionando uno 

con otro dentro de una estrategia proyectual, dónde la jerarquía es EL ESPACIO 

PÚBLICO ï EL LLENO Y VACÍO. La calidad que se le dé a éstos definirá la calidad de 

civismo colectivo. Este modelo de ciudad apuesta a integrar estructuras que permitan el 

crecimiento social, ambiental y económico. (EVELYN STEFANIA GUEVARA 

CARREÑO 2015) 

2.2.6 La Integración Urbana Es Dual 

Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. La integración 

recoge todos los elementos o aspectos de algo y lo incorpora al ente o a un conjunto de 

organismos. La Integración en la arquitectura busca una completa relación del espacio 

interior con el espacio exterior. Una dualidad que se complementa mutuamente con las 

características propias de cada ambiente, de cada emplazamiento o de cada región. 

La arquitectura de integraci·n persigue la creaci·n de una ñsegunda naturalezaò, de 

recoger todas las condicionantes del medio ambiente natural y del entorno inmediato para 

diseñar edificios sostenibles y tecnológicamente renovables. La naturaleza se integra al 

ente arquitectónico a través del hombre y este a través de los sentidos. El hombre es 

naturaleza o producto de ella, único usuario de la Arquitectura. Es quien utiliza el medio 

natural (vegetación, suelo, materiales, etc.) de acuerdo a sus necesidades biológicas 

(circulación, cobijo, alimento, etc.) y culturales, haciendo que el espacio urbano se 

caracterice y adquiera ñpersonalidadò. Un sello que lo identifique. De ahí se puede 

deducir que el comportamiento es parcial, es una función de la imagen y esta representa 

el vínculo entre el hombre y su medio. 

La naturaleza no ve ni siente y quien participa de ambos es el hombre, la naturaleza es 

un escenario y el hombre es el actor principal, el cual se integra a ella a través del estímulo 

que reciben sus sentidos o lo que percibe de su entorno. En los últimos años hemos visto 

surgir en el marco del paradigma ambiental, una serie de propuestas que surgieren algunos 

caminos a seguir; Arquitectura Ecológica, Arquitectura Verde, Arquitectura 

Bioclimática, Bioarquitectura, Arquitectura Geomorfíca o Arquitectura Sostenible, que 

incorporan instrumentos para evaluar, controlar y minimizar el impacto físico del 

proyecto y su posterior construcción en el contexto en el que inserta. Estas soluciones se 

rigen por la teoría ambientalistas o cientificista, las cuales se basan en el proceso de diseño 
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a partir de considerar la creación de arquitectura subordinada o dominada por factores 

naturales, estableciendo ciertos parámetros ya sea mediante formas preestablecidas, 

asignando de antemano un coeficiente de contaminación máxima a cumplir, o de los 

flujos de entrada y salida de energía, etc. (ARQHYS.com., 2012). 

Para que un proyecto de integración abarque ambas dimensiones, urbana y social, debe 

ser accesible a la diversidad de sectores socioeconómicos. (CARRASCO, 2012) 

2.2.7 Revitalización Urbana Integral 

La revitalización urbana es un modelo de intervención de las políticas urbanas basado 

en una gestión integral y multidisciplinaria. Actualmente es el instrumento global para 

recuperar una ciudad ya que involucra aspectos urbanos, sociales y económicos, 

abogando por la sostenibilidad, la defensa de la ciudad compacta, la mejora de las 

condiciones de habitabilidad y la identidad de los vecinos con su barrio y su ciudad. El 

éxito de este proceso depende de la cantidad de áreas y agentes que se integren, por 

ejemplo, la integración y el trabajo de la administración pública, la inversión privada, las 

asociaciones socioculturales y los mismos vecinos mediante procesos participativos. 

(DIAZ, 2010). 

Es el instrumento y el recurso potencial para revertir los efectos del deterioro ï físico, 

social y económico de los centros de ciudad y de otras partes importantes de la misma; es 

la oportunidad para recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales 

demandan para su sostenibilidad. A través de la definición de lineamientos y estrategias 

para la formulación de políticas públicas de revitalización urbana será posible orientar las 

actuaciones necesarias de planificación de un entorno urbano. 

Por lo que las transformaciones que ocurren en las ciudades o esos procesos 

morfológicos antes mencionados, hacen que ciertos lugares cambien tanto como en su 

imagen urbana, paisaje de la calle, uso del suelo, entre otros, y se conviertan en 

inadecuados para el momento en que se encuentran en la actualidad. El ñprop·sito de la 

revitalización ha sido fundamentada en conservar y rehabilitar el patrimonio de los 

Centros Históricos,ò con el propósito de devolverle su funcionalidad, impulsando con ello 

actividades comerciales y servicios tradicionales, convirtiéndolo en un centro más 

atractivo para el visitante. Recientemente se ha estado utilizando para elementos 

arquitectónicos como áreas urbanas que están abandonadas, deshabilitadas o que carecen 

de ñvidaò, tomando en cuenta las condiciones de la población, usuarios y habitaciones, 
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por lo que no se refiere a las actividades de restauración sino de conservación. 

Actualmente existen en casi todas las ciudades, áreas que cumplen estas características 

y es necesaria una revitalización urbana, y poder hacer de ellos, espacios urbanos con 

nueva vida, y con ello lograr que salgan del abandono en el que se encuentran y para 

poder intervenir o proponer cualquier tipo de revitalización se requiere conocer algunos 

aspectos entre ellos tenemos los siguientes: 

La Homogeneidad:   

El poseer ciertas características similares y constantes, convierte a ciertas áreas en 

homogéneas, y el estar relacionadas en ciertos aspectos como el uso del suelo, actividad 

urbana similar, entre otros, define hacia donde puede ser dirigida la intervención en su 

mejoramiento, de tal manera que no se salgan de esas características y provoque el 

rompimiento de esa homogeneidad. 

El Uso del Suelo:   

El uso de la tierra, va cambiando considerablemente en el transcurso del tiempo, y su 

distribución geográfica¬-espacial, sea planificada o espontánea, va teniendo diferentes 

fines de uso del suelo urbano, como residencial, comercial, administrativo, industrial, 

recreacional, de comunicación, etc. 

Por lo tanto, identificar el uso del suelo es indispensable para orientarnos sobre qué 

uso existe en el área, y de esta manera conocer las características indispensables para 

mejorar o revitalizar un sector específico. Tomando en cuenta el uso predominante en el 

área y el impacto que este provoca en el sector para una decisión adecuada en su 

intervención. 

Estructura Visual:  

Hay diferentes elementos que capta la población en su recorrido por la ciudad o lugares 

espec²ficos de la misma, ñpermitiendo de esta forma tener una imagen estructurada del 

espacioò, por lo tanto, las rutas que la poblaci·n usa, los espacios abiertos, texturas, 

ambiente, y las edificaciones le dan esa estructura visual a la localidad. 

El tomar en cuenta esta estructura visual, nos puede servir para conocer la imagen 

urbana de la localidad, tanto del centro de análisis como del área que le rodea, y con ello 

poder mejorar o reforzar los elementos que ya existen o integrar otros, entre esos 
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elementos podemos encontrar los Barrios, Hitos, Sendas, Nodos y Bordes. 

 Secuencias Visuales:   

Cuando hacemos un recorrido por cualquier parte de la ciudad, observamos en la 

imagen urbana ciertas características, como sus edificaciones, los árboles, señalización, 

pavimento, etc. siendo estas las secuencias visuales, y por medio de ellas sentir la 

sensación de orden, desorden o de caos, según sea la situación en que se encuentren, así 

será el deseo de caminar en ellas, por lo tanto, la imagen que se presente siempre es 

importante en una ciudad. 

La imagen urbana debe de cuidarse, logrando con ello que las personas que la visiten 

y los propios residentes de los lugares se sientan cómodos y se convierta en un lugar 

donde la gente quiera estar. 

Los elementos utilizados para el paisaje de la calle pública, como alcorques, aceras, 

árboles, iluminación, crean un entorno especial y que combinados con los edificios que 

moldean la calle, logran ese confort que se necesita para poder, hacer de la imagen urbana 

un espacio con deseos de querer estar en él. (TARACENA, 2013) 

2.2.8 Dinámica Urbana Una Evolución Constante 

Son las transformaciones de la estructura económica, social y espacial de la ciudad 

(CONNOLLY, 1997).        

El estudio de las dinámicas en las ciudades se ha vinculado tradicionalmente a una 

serie de características locales de los entornos urbanos tales como su densidad, los usos 

del suelo, la mezcla de usos, morfología, o variables socioeconómicas. Frente a ello, se 

ha anunciado un cambio de paradigma, reivindicando la importancia de la accesibilidad 

y otros factores de posición en el conjunto metropolitano, cada vez más articulado sobre 

redes de movilidad diversas (PINEDO, 2014). 

Este primer campo de observación y análisis prioriza los cambios registrados en la 

estructura espacial de la ciudad, en relación con la evolución constante de la población y 

de la economía local, nacional e, inclusive, internacional. En particular, se toman en 

cuenta los efectos espaciales de la re-estructuración económica y las medidas políticas 

adoptadas frente a ella. 

Se refiere, por un lado, a lo que se puede llamar "la economía de austeridad" 

experimentada durante el último decenio y, por otro, a los procesos de "reestructuración 
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económica"; es decir, las nuevas tecnologías, los nuevos productos y las nuevas formas 

de empleo, los procesos de "desindustrializaci·nñy/o de relocalización de las actividades 

económicas dentro y fuera del Área Metropolitana. 

Los principales indicadores tomados en cuenta se refieren a los siguientes procesos de 

cambio: 

¶ Cambios demográficos espaciales 

Indicadores sobre la evolución de la inmigración campo ciudad, las estadísticas 

vitales, la estructura y tamaño familiar, las migraciones intra-urbanas, la distribución de 

las densidades poblacionales, etc. 

¶ Cambios en el empleo e ingreso de la población 

Evolución de los salarios promedios, mínimos y de los ingresos familiares; 

cambios en la población económicamente activa masculina y femenina, diferenciada por 

edades, rama de actividad, etc. Distribución espacial de estos indicadores. 

¶ Cambios en la economía de la Ciudad 

La economía registrada: número de establecimientos, capital invertido, número de 

empleados, valor agregado, etc., por rama, distribución espacial y densidad de estos 

indicadores. 

La economía no registrada: especialmente comercio callejero, industria del vestido y 

maquila, etc., intentando mejorar nuestro conocimiento de las manifestaciones "no 

formales" de la economía de la ciudad (comercio ambulante, talleres, etc.). Las llamadas 

"estrategias de sobrevivencia" de los hogares, como también los proyectos productivos 

comunitarios apoyadas por instituciones gubernamentales (PRONASOL) o No 

Gubernamentales (ONG' s).  

¶ Evolución del marco construido y Dinámica Habitacional 

Evolución de los ritmos, formas de producción, costos de edificación y sistemas de 

financiamiento de las viviendas nuevas; procesos de consolidación, mejoramiento y/o 

reconstrucción de la vivienda popular. Indicadores sobre densificación, cambios de 

tenencia, precios de los alquileres y valores inmobiliarios en general. (CONNOLLY, 

1997) 

2.2.9 Calidad Ambiental Y Su Importancia 

Entendiendo a la calidad ambiental como el conjunto de características (ambientales, 
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sociales, culturales y económicas) que califican el estado, disponibilidad y acceso a 

componentes de la naturaleza y la presencia de posibles alteraciones en el ambiente, que 

estén afectando sus derechos o puedan alterar sus condiciones y los de la población de 

una determinada zona o región. (Calidad ambiental, 2013) 

La extensión de la problemática del ambiente amerita de tomar acciones, estrategias, 

tareas y actividades pro del mejoramiento de la misma; accediendo a disminuir el 

detrimento del ámbito ambiental y la existencia del mundo. La educación ambiental se 

cristaliza en la mejor manera de gestionar cambios en la manera en que se utiliza el 

ambiente, en la cual se pueda ser sostenible el uso de los recursos naturales en el tiempo 

y en el espacio. Por otra parte, las acciones de mejoramiento ambiental plantean como 

propósito, que los ciudadanos tomen razón de la acción de la contaminación y deterioro 

de la naturaleza y las formas en que pueden participar en la reversión de ese proceso. De 

esta manera, Blanco (2009a): expone el mejoramiento de la calidad ambiental como 

ñcorresponden a las caracter²stica cualitativas y cuantitativas de los factores ambientales 

o del ambiente en general que son susceptibles de ser modificadosò (p§g. 88). 

El autor hace alusión a la calidad ambiental se encuentra inmersa a peculiaridades 

específicas, descriptivas y cuantificables de los aspectos relacionados con el ambiente y 

que estos pueden aptos de ser transformados en cualquier momento. Por lo tanto, los 

valores del ambiente tienen que ver con la calidad, respeto, tolerancia, democracia, 

libertad y cooperación hacia la globalización de la misma. Blanco (2009b), sostiene que 

ñla necesidad de conocer los niveles de calidad ambiental ha generado toda una serie de 

indicadores de par§metros f²sicos y objetivosò (p§g. 101). La perspectiva de la calidad 

ambiental requiere de docentes que abran espacios hacia la discusión dialógica, que 

acceda a la valoración del ambiente con los miembros de las comunidades donde residen; 

rescatando cada uno de los conocimientos, y que éstos sean impartidos en el aula de clase 

y, a su vez, sean proyectados, difundidos y sentidos en las localidades; todo esto de la 

mano con los estudiantes, padres, representantes y comunidad en general para que el 

aprendizaje sea más ameno, abierto, flexible, se revalorice, se reconstruya y permanezca 

en el tiempo y en el espacio. (UZCATEGUI, 2018) 

2.2.10 Plaza Central Urbana  

La plaza es la primera semilla, el germen primigenio del crecimiento de la ciudad. Es 

la plaza el reflejo de la sociedad que la habita, es la expresión de su existencia, es la 
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materialización de los significados de la comunidad, en los espacios de la plaza se 

encuentra escrita la historia de la ciudad, como un palimpsesto en ladrillo y piedra que 

cuenta cada momento de la vida de todos y cada uno de los eventos y acontecimientos 

que producen la identidad y el imaginario de los habitantes, adheridos como una al 

ambiente, al aire, a lo intangible que solo puede verse con los ojos de los que saben ver.  

La plaza, espacio de la centralidad, nacida del ágora, a cuyo alrededor se ordenaba por 

leyes de indias, la construcción de los edificios del poder, está grabada en nuestra 

memoria histórica como símbolo de la fundación de las ciudades y cuya actividad 

multifuncional se tornaba en el eje de la vida ciudadana. 

La plaza refleja en su marco, el pensamiento de la ciudad, su historia, sus 

trasformaciones, su morfología, sus ambiciones y su identidad. Cada plaza a pesar del 

carácter homogéneo que imprime su tipología fundacional, está llena de particularidades 

impregnadas por la suma de cotidianidades, que cambian el significado, por un nuevo 

significante marcado por la imagen de la ciudad que se desea.  

La plaza se identifica con el centro de la ciudad, es el ónfalo, el lugar donde las águilas 

de Zeus juntaron sus garras y danzaron en círculo, el santuario panhelénico al que acudían 

gentes, ciudades y Estados de todo el mundo, la sede sagrada del oráculo, a pesar que por 

su dinámica, la ciudad creó nuevas centralidades, nuevas plazas, nuevos parques, sus 

habitantes nunca aceptaron estos espacios como centros de ciudad.  La referencia siempre 

es la plaza central como el espacio de la identidad, o en palabras del arquitecto Juan Carlos 

P®rgolis, ñpuede decirse que no se conoce una ciudad latinoamericana si no se conoce su 

plaza, o no se ha estado realmente en la ciudad si no se ha estado en su plaza. 

La construcción de lo público nace en la plaza, de la estética ecléctica del ciudadano 

de a pie, de la construcción vernácula de los usos, anticipados a las formas, que provoca 

las transformaciones morfológicas, resultados de las necesidades de que encuentran su 

expresión en los cambios que impone la dinámica socio-económica, superando en tiempo 

y lugar las decisiones de la planificación urbana y de las políticas de estado.  

Por eso, la plaza no es el resultado de las decisiones de gobiernos, ni de ideologías 

políticas, y menos aún de pensamientos doctrinales impuestos por el poder estatal o 

religioso.  

La plaza es fruto del pensamiento del hombre latinoamericano, construido durante 500 
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años de imaginarios y significados acumulados, así como es el cúmulo expresiones 

urbanas que retroalimentan la identidad cultural, en un proceso comunitario e 

inconsciente, citando nuevamente a P®rgolis (2006),  ñNo existe plaza sin la sociedad que 

se exprese en ella y, al mismo tiempo sienta que ella es su expresi·n.ò  

Encontramos coherencia en el pensamiento de Rangel (2002) al definir la plaza como 

ñTestimonio de la historia e hito fundamental del urbanismo en la ciudad de Am®rica 

Latinaò, tipificando las plazas en centrales, como producto del desarrollo histórico o, 

simbólica-cívica, como conmemorativa de eventos y/o personas de importante 

representatividad, ambas clases, centros de actividades y manifestaciones que son capaces 

de relatar la historia de la ciudad, citando a Borja y muxi (2003), ñEl pulso de un pueblo 

se mide por lo que acontece en sus plazas. (RAMIREZ, 2013)  

2.2.11 Parque Urbano 

El parque público se nos presenta como un elemento ambiental activo en el ecosistema 

urbano, realizando una serie de funciones que son verdaderos servicios a la ciudadanía. 

(LORCA, 1989) 

ñLos parques son un lugar de escape a las presiones y rutinas de la vida urbana.ò 

(MONTIJO). 

Definición de parque  

Los jardines son los antecedentes de los parques privados, cuando estos se extendieron 

a la población se transformaron en parques públicos. Desde épocas antiguas, los parques 

y otros espacios públicos como la plaza, fueron el punto de partida de la fundación de los 

asentamientos humanos que posteriormente se convirtieron en grandes ciudades. Como 

ejemplos se encuentran Egipto, Mesopotamia, Persia, Babilonia, Grecia, Roma, Arabia, 

Inglaterra, Francia, Italia, España, China, Japón y México; cuyos jardines hasta la 

actualidad nos sorprenden por su legado. Los parques se pueden definir como el espacio 

urbano con predominio de vegetación por excelencia útil para la recreación y descanso 

de los habitantes de un asentamiento humano. Actualmente es un lugar propicio para 

escapar de las presiones y rutinas cotidianas de la vida urbana; es el lugar de juego, 

diversión de los niños y jóvenes, así como para el descanso y paseo de las personas 

adultas. La SEDESOL define parque de barrio como ñel espacio abierto arbolado 

destinado al libre acceso de la población en general, para disfrutar del paseo, acceso y 

recreación. Su localización corresponde a los centros de barrios, acceso y recreación, 
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preferentemente vinculado con las zonas habitacionales. Esta constituido para áreas 

verdes y descanso, áreas de juegos y recreación infantil, plazas, andadores, sanitarios, 

bodegas, mantenimiento, estacionamiento y eventualmente instalaciones de tipo 

culturalò.  

Elementos del parque.  

Los elementos urbanos insertos dentro del espacio público se valoran de acuerdo a su 

utilidad y su capacidad de dar respuesta a las demandas que se generan. La oferta del 

mobiliario urbano consiste en brindar mejores condiciones para los usuarios, incidiendo 

en el moldeamiento de sus comportamientos en pos del bien común. La oferta de bienes 

y servicios urbanos en el espacio público permite regular o normar el comportamiento de 

las personas, promoviendo conductas ordenadas. El respeto por el espacio público es un 

deber y un derecho de todos. Si la población se comporta de manera arbitraria, (dañando 

el mobiliario urbano, no obedeciendo las señalizaciones, cruzando la calle en cualquier 

lugar), es decir, tomando decisiones privadas, generan, en lo social, un desorden que 

perjudica a todos. Para la integración de los elementos urbanos es importante considerar 

que un mismo objeto no funciona de igual manera en contextos distintos. No deben 

ignorarse los niveles de comprensión de los contextos donde se sitúan los nuevos objetos 

o elementos urbanos, ni las características de los individuos que los usarán. Las diferentes 

configuraciones que pueden tener un mueble urbano y sus niveles de respuesta formal 

deben estar determinadas principalmente por las necesidades de demanda del servicio, lo 

que hace que resulten diversas respuestas de acuerdo a las condiciones de cada caso. 

Los elementos urbanos como los semáforos, basureros, señalizaciones, etc. de ninguna 

manera deben obstaculizar el paso o la visibilidad del espacio público, siendo que no 

puedan suponer peligro, debiendo desplazarse o retirarse fuera del itinerario de los 

peatones. En cuanto a la estética no se debe entender como algo accesorio de los 

elementos urbanos. El urbanista Jordi Borja (2003) plantea dentro de los derechos 

urbanos el derecho a la belleza como prueba de calidad urbana y de reconocimiento 

cívico. El espacio público es de todos, y por lo tanto los elementos urbanos también lo 

son; su utilización es indistinta al sexo, edad, raza o condición socioeconómica, siendo 

un derecho el beneficio de su oferta. (MONTIJO). 

2.2.11.1 CLASIFICACIÓN DE PARQUE URBANO 

Parque urbano activo  
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Son aquellos espacios físicos que pueden ser construidos, diseñados o reconstruidos 

para el desarrollo de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas 

lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin promover la salud física y mental, y 

que requieren infraestructura destinada a concentraciones de público. Estos espacios 

sufren intervenciones paralelas a las actividades específicas del parque e invitan al sector 

informal a participar activamente. (ELJAIEK, 2008) 

Parque urbano pasivo 

Son espacios físicos que se encuentran tanto en territorio urbano como rural, y están 

dirigidos a la realización de actividades contemplativas cuyo fin es el disfrute escénico y 

la salud física y mental; además, su impacto ambiental es muy bajo. Entre ellos se 

encuentran: senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna, y el 

mobiliario propio de las actividades contemplativas. 

Es muy difícil identificar espacios con tales características, puesto que generalmente 

en estos espacios también se llevan a cabo actividades que motivan el movimiento o el 

desarrollo psicomotor. Las diferencias radican en los usuarios que acostumbran visitar 

estos espacios; en este caso, estos espacios van dirigidos a usuarios que en promedio son 

adultos mayores con un auxiliar, o acompañados de niños y niñas de una edad inferior a 

5 años o un máximo de 12 años. (ELJAIEK, 2008) 

Parque de difusión cultural 

El concepto de espacio público ha ido cambiando a lo largo del tiempo y con los el uso 

de los mismos. Al inicio estaban relacionados sobre todo con la existencia de espacios 

verdes y el bienestar ecológico en las ciudades. 

Pero hoy en día los estos lugares cada vez más han sido tomados y adueñados por las 

personas. Uno de los propósitos principales es el de crear espacios públicos culturales, 

para el entretenimiento y la preservación de tradiciones. 

Es un lugar en donde se generan puntos de fuga de la cultura, de mi cultura y de otros. 

Cada vez más las personas por medio de actos de toma de espacios públicos desean 

participar y disfrutar de ellos. 

La cultura es una de las formas en las que podemos expresarnos en ellos y dar a conocer 

nuestras tradiciones. De igual manera realizar actividades culturales de otros tipos tanto 

artísticas, teatro y ópera que procedan de otros lugares. (SANTOS, 2019) 
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2.3 MARCO REFERENCIAL  

En la localidad de Taraco, provincia de Huancané, no se pudo encontrar antecedentes, 

estudios o proyectos de intervención urbana que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

las personas creando espacios públicos adecuados, no dejando de lado los aspectos 

socioculturales, así mismo tampoco se pudo encontrar antecedentes en nuestra propia 

región, pues los espacios públicos se han dejado de lado, restándole su propio uso como 

es el de la recreación. Asimismo, podemos presentar casos de tesistas que proyectaron 

problemas de la región en cuanto al mal uso de los espacios públicos y a la vez naturales 

de esta manera:  

GLADYS CCOA (2017), en su tesis ñPROPUESTA ARQUITECTONICA 

INTEGRAL PARQUE URBANO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTON ï PUNOò 

nos indica que en la localidad de San Antón existen dos espacios urbanos (pueblo antiguo 

y el pueblo nuevo), ambos espacios urbanos se encuentran divididos física y naturalmente 

por el río Ramis, y sin embargo, a nivel índole social, económico, ambiental y urbano se 

desenvuelven como un solo espacio en el pueblo nuevo de San Antón, también se ha 

concebido un problema medio ambiental quebrantando su ecología, en donde se evidencia 

en el descuido, abandono de espacios abiertos destinados a áreas verdes y a vez existe 

una contaminación de la ribera del rio Ramis, afluente importante de la cuenca del 

Titicaca. De esta manera nos indica que existen espacios naturales pero que no están 

tratados adecuadamente.  

MIYOSHI APAZA Y ARTURO CACSIRE (2018), en su tesis nos indica que el 

proyecto Tratamiento eco-paisajístico y servicios turísticos en el margen del rio para la 

ciudad de Azángaro, lograra revitalizar el paisaje natural y cultural en el margen de la 

ciudad de Azángaro.    

ALBERT CUTIPA (2018), Un cambio de la sociedad solo es posible mediante la 

acción de una población activa y es ahí donde la arquitectura puede aportar, generando 

espacios públicos para promover actividades y eventos para el desarrollo de la ciudadanía.  

Es así que estos tres casos de nuestra región nos dan a conocer la potencialidad que existe 

tanto en el entorno urbano como en la zona rural, la cual nos da la posibilidad de 

identificar zonas naturales y urbanas con la capacidad de poder integrarse una con otra, 

adoptando técnicas arquitectónicas de planificación urbana, el buen uso del espacio 

público, tratamiento eco- paisajístico, cultural, entre otras que se desarrolla en un centro 
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urbano.  

A nivel Nacional podemos encontrar en Lima distintos parques, como son el ñParque 

del Amorò en Miraflores, ubicada en el malec·n Cisneros, este parque tem§tico, nos da 

idea de la relación que existe con la naturaleza, ya que se emplea el área verde y la misma 

playa como recurso arquitectónico ï paisajístico.   

 

 

 

 

 

 

 

Otro parque que podemos destacar en el parque Kennedy ubicada también en el distrito 

de Miraflores, Lima, sin duda esta debe de ser una parada apropiada, en donde las 

personas disfrutan del área verde que desliga al ciudadano de la carga de una ciudad 

congestionada y desordenada.   

Encontramos también el parque de la reserva en Cercado de Lima, Lima; ideal para el 

esparcimiento del ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Paisaje mimetizado con la naturaleza ñParque del amorò 

Fuente: Ocho parques más bellos de Lima, el Comercio, 2017. 

Imagen 2: Parque Kennedy. 

Fuente: Ocho parques más bellos de Lima, el Comercio, 2017. 
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Parque El Olivar, San Isidro, Lima. Destaca por sus más de 1700 olivos. La extensión 

de este parque es de aproximadamente 87 mil metros cuadrados de áreas verdes. Las 

hermosas casas que lo rodean hacen que tenga una característica natural, un verdadero 

parque de esparcimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pudimos observar, en el Perú también podemos encontrar parques destinados a 

las actividades sociales, culturales, etc. Es necesario entonces poder conocer las 

características sociales, culturales de cada zona en el Perú, ya que con estas referencias 

podemos destinar al espacio público empleado de tal forma q nos ayude a mejorar la 

calidad de vida del ciudadano.   

A nivel internacional se puede encontrar estudios similares en el proyecto denominado  

ñParque Rio Madridò, en la ciudad de Madrid, Espa¶a; es un proyecto de intervenci·n 

y de renovación urbana del entorno del río Manzanares en Madrid para conectar la ciudad 

de forma eficiente con movilidad, espacio público, equipamientos complementarios e 

intervención ambiental; además de la interacción del ciudadano con el Rio Manzanares y 

con su paisaje, integrando el proyecto a un estilo y forma de vida.  

Imagen 3:Parque el olivar. 

Fuente: Ocho parques más bellos de Lima, el Comercio, 2017 
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Los corredores costeros en Barcelona es un claro ejemplo del aprovechamiento al 

máximo de las cualidades naturales como son las playas, en donde se incluyen parques, 

es así que decimos que la parte construida debe de complementar al área natural, 

resaltando sus características que son importantes para la preservación de la misma.  

MARIA YAGUE (2008). Indica que, el significado de la rehabilitación, no debería 

asociarse solamente a los edificios, debe integrarse con los espacios y elementos urbanos, 

con sostenibilidad de la ciudad, por lo tanto, un adecuado acercamiento a la rehabilitación 

debería incluir transporte, infraestructura y demás, edificios públicos, privados, etc.  

Además, EVELYN GUEVARA (2015). Nos dice que; explorar la manera de crear un 

conjunto de elementos que aporten al crecimiento y la construcción social de una 

comunidad frente a un territorio, y a su vez sea capaz de generar espacio público que 

propague carácter e identidad, siendo dinámico, brindando una condición a toda la 

comunidad, respondiendo a una infraestructura de servicios y necesidades, conduce a 

plantear una de tantas variables que hace perecedora de coexistir en el hábitat: La 

vivienda, el equipamiento y el espacio público. El hábitat creador de relaciones sociales, 

se transforma en el tiempo, está dado a través de la relación que se da entre la sociedad y 

el medio ambiente, se ha ido desarrollando y/o acoplando hacia una conducta que sólo 

depende del entorno Urbano que se ha plasmado para el ser humano; conduce a pensar 

en la construcción de un lugar que adquiera condiciones óptimas y brinde una manera de 

vivir con calidad de vida, un espacio capaz de generar confort. Vivienda aquella que 

Imagen 4: Parque del Rio, Madrid. 

Fuente: Imágenes. Google. 
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construye familia, equipamiento constructor de intercambio de relaciones que sea 

asequible y accesible, y el espacio público cómo principio ordenador. Se implementa el 

desarrollo de una propuesta revitalizando y atendiendo factores económicos, sociales y 

ambientales en el triángulo de Fenicia, Bogotá - Colombia.  

 ANTONIO URDANIGUE (2018). Da a conocer algunos estudios que desarrollan la 

importancia de los actores sociales como gestores de la conservación del patrimonio 

arquitectónico, en especial aquellos que se dedican al comercio tradicional. Contreras 

busca exponer la revitalizaci·n ñdesde adentroò de Barrios Altos. Con ese objetivo, se 

explica la experiencia norteamericana desde el programa llamado Main Street, que desde 

inicios de los años 80 se viene desarrollando exitosamente en pequeñas y medianas 

localidades de los Estados Unidos. El programa se enfoca en la revitalización del área 

comercial ubicada principalmente alrededor de la calle principal (Main Street); de ahí el 

nombre. Desde esta perspectiva, su investigación busca aterrizar este programa en una 

zona de Barrios Altos, específicamente en el ambiente urbano monumental de Cinco 

Esquinas, uno de los lugares más representativos donde todavía tiene lugar un comercio 

local tradicional y existe arquitectura patrimonial a conservar.   

CARLOS MARTÍNEZ (2018). Desarrolla una propuesta de intervención realizada en 

el barrio Villa luz, ubicado en el suroriente de la localidad de Engativá - Colombia, 

teniendo como principal problemática el deterioro y falta de apropiación de los residentes 

por los espacios públicos y equipamientos del lugar, razones que llevan a que se generen 

nuevas problemáticas de inseguridad y contaminación ambiental principalmente. A partir 

de este se auto cuestiona sobre el funcionamiento de las actividades urbanas, ¿Cómo 

articular los sistemas urbanos con los arquitectónicos sin limitar las actividades sociales? 

De esta manera determinar el tipo de proyecto arquitectónico e intervención urbana más 

apropiada en el lugar y responder a las necesidades de la comunidad, enfocada en la 

conservación del medio ambiente, potencializar la recreación y la educación.  

DIANA CARREÑO (2016). En un proyecto colaborativo desarrollado con la 

Organización No Gubernamental (ONG), Hábitat para la humanidad y la Universidad 

Católica de Colombia en el año 2016 investiga y reconoce características de este con el 

propósito de instaurar un plan de mejoramiento de barrio ubicado en el municipio de 

Soacha, sobre la Comuna 4 Ciudadela Sucre, en el barrio Buenos Aires. Incluye proyectos 

de tipo habitacional, equipamientos y de desarrollo urbano en sus perímetros colindantes, 
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(Eje Oriental, Eje Occidental). Metodológicamente subdividió el concepto de articulación 

en el entorno mediante una zonificación social, una conexión espacial y un tratamiento 

natural del lugar, diagnosticada bajo variables de calidad, percepción y estado del espacio 

público, sus diferentes usos, equipamientos del sector, entre otros. Como resultado 

planteó escenarios de Conglomeración Comunitaria, tuvo como objetivo articular los 

barrios perimetrales a la propuesta mediante un eje natural de transición y recorrido por 

parte de los habitantes y puntualmente desarrollar un proyecto arquitectónico que unifica 

cada uno de los conceptos del proyecto.  

HERNANDO JIMÉNEZ (2018). Nos dice en su investigación que existe la 

problemática mono funcional del uso del suelo, propia de la ciudad difusa, se evidencia 

en la ciudad de Bogotá, puntualmente en la zona céntrica que corresponde al sector de 

San Andresito de la 38, caracterizada por un uso exclusivamente comercial, ocasionando 

una pérdida de vitalidad por la falta de mezcla de usos, que se enmarca dentro del modelo 

de ciudad compacta a través de la integración de los servicios para la comunidad. Para tal 

fin, realizó una propuesta de renovación urbana recuperando espacio público y una 

aproximación a la problemática desde tres etapas: urbana, arquitectónica y constructiva. 

Así, se construyó parámetros conceptuales para el desarrollo del proyecto desde la 

centralización de actividades, como la base de la renovación urbana, enfocada en la 

resignificación del edificio, dentro de la estructura del espacio público, a través de la 

multiplicidad de usos dentro de una pieza urbana. Como resultado, a través de un objeto 

arquitectónico se cualifica el espacio público en relación con actividades del ocio y la 

recreación, enfocados en la ocupación y uso de estos entornos urbanos. En conclusión, se 

desarrollan proyectos de renovación urbana en áreas comerciales y de transformación, 

enfocados en la reestructuración de los escenarios en el espacio público.  

CARLOS CLEVES (2016). Cleves en su investigación nos da a conocer un caso que 

se ubica en el barrio Egipto de la ciudad de Bogotá en donde existen barreras invisibles 

con los otros sectores aledaños, que generan problemas de inseguridad y violencia esto 

ligado bajos niveles de educación, el desempleo, entre otros aspectos hacen que desde el 

dise¶o arquitect·nico se busque una alternativa con el fin de crear un ñumbral urbanoò, 

que permita a los habitantes comunicarse entre sí y que sirva como espacio lúdico abierto, 

generar desarrollo y sano esparcimiento en la población a la cual está dirigido. Por medio 

de análisis cartográfico, visitas de campo, entrevistas y trabajo con grupos focales de la 

comunidad, se logró un proceso de diseño participativo con el objetivo de identificar los 
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espacios, puntos de referencia y conectividad necesaria entre la comunidad. Por medio 

del diseño y la infraestructura propuesta se busca mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del barrio Egipto y sus alrededores, y reducir los principales problemas que 

afectan a los habitantes del sector.  

El estudio del espacio público y la democracia se debe al interés de explorar no solo 

su dimensión espacial, sino de examinarlo como escenario público de expresión cultural 

que da vida a las ciudades y soporta la vida en público. (Páramo & Burbano, 2014, pág. 

8) En el ámbito colectivo hemos construido ciudades a las cuales no es que les falte 

espacio público, sino que han estado siendo edificadas, ocupadas, reglamentadas y 

administradas sin que la concepción del espacio para la expresión, la creatividad, la 

recreación y el ocio haga parte de los presupuestos y componentes de su entidad 

ciudadana. (Viviescas, 1997, pág. 3) 

2.4 MARCO NORMATIVO  

2.4.1 Según La Constitución Política Del Perú  

CAPÍTULO II: DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES  

Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 

la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a 

su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.  

Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales.  

Artículo 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas.  

Artículo 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una 

legislación adecuada. 

CAPÍTULO XIV: DE LA DESCENTRALIZACION, LAS REGIONES Y LAS 

MUNICIPALIDADES 

Artículo 191°.- ñLas Municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas 

conforme a ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica 

y administrativa en los asuntos de su competencia. 
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Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, las 

funciones ejecutivas. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un 

periodo de cinco años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable pero 

irrenunciable. Gozan de las prerrogativas que se¶ala la leyò. 

Artículo 192°.- Las municipalidades tienen competencia para:  

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.  

2. Administrar sus bienes y rentas.  

3. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 

municipales. 

4. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 

responsabilidad. 

5. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes 

y programas correspondientes. 

6. Participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme 

a ley 

7. Lo demás que determine la ley. 

2.4.2 Según La Ley General De Desarrollo Urbano 

CAPÍTULO III: DELIMITACIÓN TERRITORIAL  

Artículo 27°.- Zonificación de los usos de suelo 

Determinación del Uso de Suelo  

a) En la determinación del Uso del Suelo, se busca lograr diversidad y eficiencia del 

mismo y se evita el desarrollo de esquemas segregados o tendencias a la urbanización 

extensiva para el bienestar común.  

b) En la determinación de las diversas áreas para el crecimiento de los centros 

poblados, se fomenta la compatibilidad del uso residencial y no residencial, siempre y 

cuando no represente riesgo o daño a la salud de la población, así como al ambiente 

urbano, y que dichas áreas no se encuentren en zonas de amenaza o peligro.  

c) La determinación del Uso del Suelo debe guardar relación con la dinámica de las 
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variables a que hace referencia el artículo 31º, y la demanda de la dinámica económica, 

siempre y cuando no genere impacto negativo. 

TÍTULO III: ELEMENTOS DE SOPORTE URBANO 

CAPÍTULO I: SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Artículo 28°.- Definición y clases de espacios públicos  

Se entiende por espacio público, la red conformada por el conjunto de espacios abiertos 

de dominio y/o usos públicos destinada por su naturaleza, uso o afectación a la 

satisfacción de necesidades humanas. El espacio público puede ser natural o creado por 

el hombre. i) Espacio Públicos Natural, está conformado por los ríos, playas, lagos, 

lagunas, humedales, cerros, bosques, lomas y otros elementos naturales ubicados dentro 

o en el entorno inmediato de los centros poblados; y, ii) Espacio Público Habilitado, está 

conformado por los parques, plazas, jardines, vías, zonas deportivas al aire libre.  

Artículo 29°.- Previsión del espacio público  

a) El planeamiento urbano prevé, como parte del sistema general del espacio público, 

una superficie mínima que es determinada por el Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, para lo cual desarrolla acciones encaminadas a la dotación, uso, 

conservación, mejoramiento y protección del espacio público dentro de su 

jurisdicción. La determinación del Plan de Ordenamiento Urbano es expresamente 

motivada cuando no se puede atender de manera inmediata la superficie mínima 

establecida. Se entiende a estos efectos por sistema general, el conjunto de espacios 

públicos al servicio de la generalidad de los ciudadanos. 

b) La superficie mínima a que hace referencia el literal anterior no considera, en su 

cómputo, los espacios naturales existentes ni los aportes derivados de las obras de 

habilitación urbana. La superficie 23 mínima establecida se distribuye 

homogéneamente en el área de intervención, procurando la máxima accesibilidad a 

ella.  

c) El manejo del espacio público es de competencia exclusiva de las municipalidades, 

no obstante, éstas podrán convocar al sector privado social y empresarial para 

contribuir con ellas en su dotación, uso, habilitación, conservación, mejoramiento y 

protección en cualquiera de las modalidades previstas por la legislación vigente. 
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d) Las áreas identificadas como suelo de protección y las zonas urbanas resultantes del 

proceso de reubicación paulatina sujetas a una Reglamentación Especial, se incorporan 

al sistema de espacios públicos. 

2.4.3 Según El Código Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales  

Fue creado mediante la ley N° 25238: 

En dónde señala, que es obligación del estado proteger y conservar los ecosistemas 

que comprenden su territorio; pero la falta de una debida reglamentación de dicho código, 

toda disposición dada, carece de fuerza. 

TÍTULO PRELIMINAR 

Toda persona tiene derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de una la vida y así mismo, la 

preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el derecho de conservar dicho 

ambiente. 

Es obligación del estado mantener la calidad de vida de las personas a nivel compatible 

con la dignidad humana. Le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental 

y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que puedan 

interferir el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad. Las personas están 

obligadas a contribuir inexcusablemente con estos propósitos. 

CAPITULO I. POLÍTICA AMBIENTAL.  

Tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de reservas 

naturales a fin de ser posible el desarrollo integral de la persona humana, a base de 

garantizar una adecuada calidad de vida. Su diseño, formulación y aplicación, están 

sujetas a os siguientes lineamientos:  

a. La conservación del medio ambiente y de los recursos naturales para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las presentes y futuras generaciones. El estado promueve 

el equilibrio dinámico en el desarrollo, entre el desarrollo socioeconómico, la 

conservación y el uso sostenido del ambiente y los recursos naturales. 

b. El aprovechamiento de los recursos naturales y de los demás elementos ambientales 

de modo compatible con el equilibrio ecológico y el desarrollo en armonía con el 

interés social y de acuerdo con los principios establecidos en este código. 
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CAPÍTULO II: DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL.  

a. La planificación ambiental tiene por objeto crear las condiciones para el 

restablecimiento y mantenimiento para el equilibrio entre la conservación del medio 

ambiente y de los recursos naturales, para el desarrollo nacional, con el fin de alcanzar 

una calidad de vida compatible con la dignidad humana. 

b. La planificación ambiental, comprende el ordenamiento del territorio, de los 

asentamientos humanos y de los recursos, para permitir una utilización adecuada del 

medio ambiente a fin de promover el desarrollo económico sostenido.  

2.4.4 Según Reglamento Nacional De Edificaciones (R.N.E).  

NORMA A.100: RECREACION Y DEPORTES  

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES  

Artículo 1.- Se denominan edificaciones para fines de Recreación y Deportes aquellas 

destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la presentación 

de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a espectáculos 

deportivos, y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para facilitar la 

realización de las funciones propias de dichas actividades.  

Artículo 2.- Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente norma, 

los siguientes tipos de edificaciones:  

¶ Centros de Diversión 

¶ Salones de baile  

¶ Discotecas  

¶ Pubs  

¶ Casinos  

¶ Salas de Espectáculos 

¶ Teatros  

¶ Cines  

¶ Salas de concierto  

¶ Edificaciones para Espectáculos Deportivos  

¶ Estadios  

¶ Coliseos  
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¶ Hipódromos  

¶ Velódromos  

¶ Polideportivos  

¶ Instalaciones Deportivas al aire libre.  

Artículo 3.- Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la 

elaboración de los siguientes estudios complementarios:  

a) Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren más de 1,000 ocupantes.  

b) Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren más de 3,000 

ocupantes.  

Artículo 4.- Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los 

lugares establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente:  

a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 

diferenciadas a espacios abiertos.  

b) Factibilidad de los servicios de agua y energía;  

c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 

predominantes  

d) Facilidad de acceso a los medios de transporte 

NORMA A.120: ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

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. Las disposiciones de esta Norma se aplican para dichos 

ambientes y rutas accesibles.  

Artículo 5.- En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente:  

a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes y tener una superficie con 

materiales antideslizantes.  

b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones uniformes.  
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c) El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm. 

d) Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de 

bordes; entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de 1:2, 

y los superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas.  

Artículo 7°.- Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público, deberán 

ser accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad.  

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes:  

El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y 

deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas:  

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m.             12% de pendiente  

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m.             10% de pendiente  

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m.             8% de pendiente  

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m.             6% de pendiente 

 Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m. 4% de pendiente Diferencias de nivel mayores 

2% de pendiente.  

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos  

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

llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa.  

c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el ojo o 

muro intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 

d) Cuando dos ambientes de uso público adyacentes y funcionalmente relacionados 

tengan distintos niveles, deberá tener rampas para superar los desniveles y superar el 

fácil acceso a las personas con discapacidad. 

2.4.5 Según El Sistema Nacional De Estándares De Urbanismo (S.I.S.N.E.) 

RECREACION - EDUCACION FISICA Y DEPORTES ORGANIZACIÓN GENERAL 

A. Recreación 

Es la realizaci·n o pr§ctica de actividades durante el ñtiempo libreñ, que proporcionan 
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descanso diversión y participación social voluntaria, permitiendo el desarrollo de la 

personalidad y la capacidad creadora, a través de actividades deportivas, socioculturales 

y al ñaire libreò. 

B. Modalidades 

Deporte Recreativo, es la modalidad que puede ser practicada por toda la población, 

como forma de expansión y distracción libre, sin perseguir como fin esencial la 

competencia, el perfeccionamiento, ni la clasificación definida en el sistema. No utiliza 

necesariamente reglas de juego internacionales. 

Recreación sociocultural, es la modalidad practicada en forma espontánea y orientada 

hacia las actividades artísticas, manuales y cívico sociales. 

Recreación al Aire Libre, es la modalidad cuya finalidad es el descanso y 

esparcimiento de la población en contacto con la naturaleza. Se desarrolla en o a través 

de: 

¶ Campamentos, campismo, colonias y centros vocacionales. 

¶ Parques (incluyendo los parques infantiles). 

¶ Albergues para la Juventud. 

¶ Andinismo. 

¶ Excursiones, marchas, caminatas.  

¶ Turismo Social y vacaciones recreativas para los trabajadores. 

¶ C. Equipamiento Red 

La infraestructura requerida para las actividades RED, se puede clasificar de acuerdo 

a la importancia que se da al espectador o al practicante de las actividades de la cultura 

física, recreación y deporte de competencia.  

Clasificación: 

a. Instalaciones de Tipo Escenarios 

Å Estadios  

Å Coliseos 

b. Campos Deportivos Para práctica de: 

Å Educación Física  
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Å Deportes  

Å Recreación Física 

c. Parques  

Para la recreación pasiva al aire libre, sociocultural y otras modalidades. 

Estas áreas se complementan con campos deportivos de diferentes jerarquías. 

Los tipos de parques a nivel urbano son: 

1. Parque Metropolitano, son las áreas recreacionales que están destinadas a satisfacer 

las necesidades de recreación a escala metropolitana. Están generalmente ubicadas en las 

zonas de expansión urbana y al tener una función específica sirven a la población 

metropolitana total. Este tipo de parque contempla una población servida de más de 1 

millón de hab. 

2. Parque Zonal, son aquellas áreas cuya función y equipamiento están destinadas a 

servir a la población del distrito de planteamiento (con una población aproximada de 100 

mil a 300 mil hab.), estando ubicados en las zonas residenciales a las que sirven. Estas 

áreas han de prestar servicios de recreación activa y pasiva, complementados en algunos 

casos con teatros, cinemas y centros de esparcimiento de diverso tipo. ? Existen asimismo 

los parques Metropolitano - Zonales que son aquellas áreas que además de prestar 

servicios a escala metropolitana cumplen funciones zonales por estar ubicadas en zonas 

residenciales 

3. Parque del Sector, son aquellas áreas destinadas a servir a la población del sector de 

planteamiento con una población de 10 mil a 30 mil hab. Está definido por sectorización 

urbana. En lo referente a actividades predominantemente pasivas. 

Consta de tres zonas diferenciadas:  

Å Áreas Verdes (con espacios arbolados, senderos, etc.).  

Å Parque Infantil (columpios, túneles, armazones metálicos, arena, etc.) 

Å Arena de juegos para jóvenes de 8 a 15 años (barras, paralelas, argollas, etc. 

Conjuntamente con el campo deportivo (que consta de diversos campos 

deportivos, instalaciones complementarias y estacionamiento), conforman las áreas 

recreacionales del sector.  
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4. Parque Jardín de Barrio, son las áreas de recreación pasiva para la población del 

barrio. 

Consta de los mismos elementos del parque de Sector, pero en menos extensión. 

Asimismo, debe tener unas áreas deportivas adyacentes a campos deportivos e 

instalaciones complementarias para completar las áreas recreacionales que requiere el 

barrio. Unidad de 2500 a 7500 hab. 
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CAPITULO III  

3. MATERIALES Y M ÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 Material Cartográfico:  

¶ Plano catastral  

¶ Imagen satelital  

¶ Plano lotizado 

¶ Imagen aérea (DRON) 

 

3.1.2 Material De Escritorio 

¶ Flexómetro 

¶ Hojas bond 

¶ Lapiceros 

¶ Papel canson 

¶ Plotter 

¶ Escalímetro 

¶ Planos ploteados 

¶ Hojas para plotter 

¶ Tableros 

¶ Computadora y/o laptop 

¶ Cámara fotográfica 

¶ Impresora 

¶ Usb´s 

¶ DRON 

¶ Dinero (pasajes, comida y hospedaje) 

¶ Materiales para la elaboración de maqueta. 

 

3.2 METODOLOGIA:  

La metodología de investigación empleada en el presente proyecto de investigación 

parte de un análisis integral del marco real, permitiendo que la investigación abarque 

aspectos y los diferentes fenómenos en estudio, este mismo facilitará una elaboración 
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apropiada de la propuesta para dar solución al problema que viene enfrentando la 

localidad de Taraco.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: La presente investigación se realizará bajo el tipo de 

investigación aplicada pues se empleará conocimientos, datos e información de la misma 

zona, además de investigaciones realizadas referente al presente tema de investigación, 

para su posterior aplicación en una propuesta arquitectónica, que ayude al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Taraco. 

Comprende además de tres etapas: 

PRIMERA ETAPA:  Informativa. En esta etapa se recopilarán datos, de esta manera 

identificaremos el problema, se definirán conceptos, y es netamente de relevamiento 

bibliográfico, así como los antecedentes nacionales e internacionales, la normatividad 

vigente, entre otros antecedentes. 

SEGUNDA ETAPA: Análisis y diagnóstico. En esta etapa se realizará la elaboración 

del análisis real de la zona de estudio, su caracterización en cuanto a sus propias 

características, además se establecerán ideas de diseño en base a los conceptos 

encontrados, teniendo en cuenta características de la zona, como su emplazamiento, 

zonificación, aspectos naturales y artificiales, flora, fauna, así como su historia y 

costumbres. 

TERCERA ETAPA: Resultados, propuesta arquitectónica. En esta etapa se realizará 

el desarrollo del diseño, como es el anteproyecto, y el proyecto final en sí, además de la 

elaboración detallada de los planos, el presupuesto y la maqueta final. 
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3.2.1 Esquema Metodológico:  

Esquema 3: Esquema de metodología. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANALISIS EXTERNO- DIAGNÓSTICO : 

4.1.1 Ubicación Geográfica A Nivel Departamental: 

4.1.2 Ámbito Territorial:  

El distrito de Taraco se ubica en la región sur del Perú, además de encontrarse a laderas 

de una vía principal que conecta al distrito de Ananea, que es un centro de explotación 

informal de oro. También es una localidad importante para sus propias comunidades, 

centros poblados y comunidades campesinas, pues esta reúne en días principales la 

actividad comercial, social, cultural, entre otras. 

Taraco está en el Piso ecológico Suni, por encontrarse comprendida dentro de los 3,500 

a 4,200 m.s.n.m. de las regiones naturales del Perú, al Norte del Departamento de Puno y 

Oeste de la Capital de la provincia de Huancané, a las orillas del Lago Sagrado de los 

Incas; Titicaca. Ubicada a 32.2 km de la ciudad de Juliaca y a 27.7 km de la localidad de 

Esquema 4: Ubicación geográfica del distrito de Taraco. 

Fuente: Elaboración propia. 








































































































































































































































































