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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito el diseño de un 

Centro de Interpretación Cultural con Identidad Arquitectónica en el centro 

histórico de Ayacucho-Huamanga -Ayacucho, con la finalidad de suplir el 

déficit de equipamientos culturales capaces de impulsar la preservación del 

patrimonio que posee 

Esta investigación estuvo basada en un tipo Proyectual el cual desarrolla un 

trabajo sistémico y progresivo apoyada básicamente con fuentes primarias y 

secundarias para el procesamiento de información a través de fichas de 

observación arquitectónica formal y funcional como de un análisis 

bibliográfico. 

Asimismo, el enfoque arquitectónico tiene como objetivo la puesta en valor de un 

edificio de carácter patrimonial en el centro histórico de Ayacucho, afín de 

contribuir y fortalecer los equipamientos culturales. Por lo que este edificio se 

convierte en una herramienta útil para integrar a la sociedad a través de espacios 

y eventos culturales. De esta manera, la población lo asimila como propio y se 

logran resultados óptimos en el fortalecimiento de la identidad regional. 

 

 

Palabras claves: Equipamiento cultural, centro de interpretación, Identidad.
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ABSTRAC 

 

The purpose of this research project is the design of a Cultural 

Interpretation Center with Architectural Identity in the historic center of 

Ayacucho-Huamanga -Ayacucho, in order to make up for the deficit of 

cultural facilities capable of promoting the preservation of the heritage it 

possesses. 

This research was based on a projective type which develops a systemic and 

progressive work supported basically with primary and secondary sources 

for the processing of information through formal and functional 

architectural observation cards and bibliographic analysis. 

Likewise, the architectural approach has as its objective the enhancement 

of a heritage building in the historic center of Ayacucho, in order to 

contribute and strengthen cultural facilities. Thus, this building becomes a 

useful tool to integrate society through cultural spaces and events. In this 

way, the population assimilates it as their own and optimal results are 

achieved in strengthening the regional identity. 

 

 

Keywords: Cultural equipment, interpretation center, Identity. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se enfoca en un Centro de Interpretación Cultural, un 

equipamiento que contiene espacios activos, participativos y de amplios alcances 

pedagógicos que revelan el significado y la relación del patrimonio que expone con 

el visitante a través de experiencias directas y aplicando principios, cualidades y 

estrategias para la interpretación de este patrimonio. Su característica principal es 

calar en la conciencia colectiva significaciones culturales que ayude a la promoción, 

divulgación, investigación y puesta en valor del patrimonio histórico cultural del que 

alberga. 

En la región de Ayacucho, actualmente no hay instalaciones culturales adecuadas 

para albergar y exponer la riqueza cultural y patrimonial del territorio. Una de las 

razones de esto es la escasez de equipamientos culturales, así como la decisión de las 

autoridades y la población de preservarlos. Por lo que, ante la carencia de una 

infraestructura cultural se desarrolla el presente proyecto de “Centro de 

Interpretación Cultural para la población y Turistas en el Centro Histórico de 

Ayacucho- Huamanga-Ayacucho” con el objetivo de fomentar la concienciación de 

la identidad cultural y patrimonial que alberga la región, entre la población en 

general. 

Este proyecto contempla un proceso de investigación el cual se desarrolló de la 

siguiente manera: 

Fase 1: Investigativa: Se planteó el problema, se establecieron los objetivos, 

hipótesis, la justificación e importancia de la investigación, la viabilidad y las 

limitaciones. También se estableció el marco teórico, que incluye una descripción de 

los antecedentes de las tesis realizadas, normativas, definiciones de términos 

que sirvieron de sustento y el método de investigación. 

 

Fase 2: Proyectual: En esta fase se realiza el análisis del sitio y el contexto, que 

incluye el contexto natural, social y urbano, así como el análisis referencial, que 



 

 

 

  

 
xii 

 

 

describe los aspectos funcionales, formales, estéticos y tecnológicos de los referentes 

del proyecto. También se considera la normatividad y programación arquitectónica y 

la ideación gráfica, que incluye el proceso de diseño del proyecto. 

Fase 3: Solución del proyecto arquitectónico: se explica el diseño arquitectónico, las 

estructuras, las instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Fase 4: Presentación del proyecto arquitectónico, en el que se muestra la Elaboración 

de planos Arquitectónicos. 

Fase 5: Presupuesto estimado, Finalmente, se describen las conclusiones y 

recomendaciones, antes de describir la bibliografía utilizada en este trabajo de 

investigación actual. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

 
La Convención de la (UNESCO, 1972), manifiesta que “Constatando que el 

Patrimonio Cultural y Natural están cada vez más amenazados de destrucción...” y 

“considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del Patrimonio 

constituye un empobrecimiento nefasto de todos los pueblos del mundo”. “Por lo que 

el elemento fundamental de la identidad de un pueblo es su patrimonio histórico- 

cultural, por su significado y valor, que hemos recibido en herencia y es una 

responsabilidad generacional de usarlos, preservarlos y transmitirlos correctamente” 

(Ainsa, 1997) 

La preservación de los caracteres esenciales del paisaje cultural en el que se 

interviene es una preocupación creciente en el ejercicio del urbanismo, la 

arquitectura y la conservación del patrimonio arquitectónico. Esto es especialmente 

cierto cuando estos caracteres tienen origen en tradiciones locales. La pérdida 

progresiva e inexorable de las diversas identidades locales tradicionales ante los 

efectos de la globalización sobre nuestro entorno construido es uno de los temas de 

mayor actualidad en el mundo de la arquitectura y el urbanismo en general, y en el de 

la preservación del patrimonio en particular. 

En el contexto global, cada vez más países e instituciones europeas se unen a 

la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), la cual destaca: 

“incorporaremos a los pueblos indígenas y las comunidades locales en la promoción 

y difusión de los conocimientos del patrimonio cultural tangible e intangible y en la 

protección de las expresiones y los lenguajes tradicionales, incluso mediante el uso 

de nuevas tecnologías y técnicas” (2016, p.38). 

En América Latina, la oferta, el acceso y la calidad de la cultura han 

aumentado en este siglo de acuerdo con la Encuesta Latinoamericana de Hábitos y 

Prácticas Culturales realizada en 2013, la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI) ha proporcionado una radiografía amplia frente al optimismo de la población 

en cuanto a la mejora del acceso y el fomento de la cultura. (Alvarez, Pilar & 

Lafuerte, Javier, 2014). 
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Sin embargo, el patrimonio está en constante deterioro esto genera una 

pérdida de identidad, esto se debe al déficit de equipamientos capaces de impulsar la 

preservación del patrimonio material e inmaterial que posee un determinado 

territorio. “En una realidad práctica se observa que en una sociedad la arquitectura es 

un indicador de los temas relevantes, tomando la importancia que generan los 

equipamientos urbanos” (Portugal, 2016) 

Así mismo en el Perú, la propuesta de identidad y conservación del 

patrimonio se ha deteriorado progresivamente, producto de la escasez de 

equipamientos culturales tales como centros de interpretación capaces de impulsar y 

preservar el patrimonio que esta alberga, originando la pérdida de valores culturales 

y arquitectónicos. Además, existe una desigual distribución de equipamientos 

culturales, según el “Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas: 

Perú”, el año 2011 se registran un total de 317 equipamientos culturales entre museos 

y salas de exposición abiertos al público. Sólo en Lima y el Callao se registran 82 

equipamientos un equivalente al 25 % del total nacional. El resto de los 

departamentos está muy por debajo de la capacidad instalada ya que en la capital se 

concentra 76 equipamientos. (Cultura, 2011) 

Caso particular es la que presenta la región de Ayacucho ya que muestra 

insuficientes equipamientos culturales, tales como 5 museos, 1 centro cultural y 1 

sala-teatro. Que poco o nada aportan a la preservación del patrimonio que alberga la 

región, entre las posibles causas es el desinterés de la población en su cultura que 

origina la pérdida de identidad. Es por ello necesario la creación de un Centro de 

Interpretación, que integre espacios con identidad arquitectónica local, para fomentar 

la promoción, divulgación, investigación y puesta en valor del patrimonio histórico 

cultural de la región de Ayacucho. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema Principal 

P.P: ¿De qué manera se desarrolla el diseño arquitectónico de un centro de 

interpretación cultural con identidad arquitectónica para la población y turistas 

en el Centro Histórico de Ayacucho? 
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1.2.2. Problema Específicos 

P.E.1: ¿De qué manera se determina la necesidad Físico Espacial del Centro de 

Interpretación Cultural con Identidad Arquitectónica para la población y 

turistas en el Centro Histórico de Ayacucho? 

P.E.2: ¿De qué manera se diseña la Ampliación y Puesta en Valor de un 

inmueble de valor patrimonial en el Centro de Interpretación Cultural con 

Identidad Arquitectónica para la población y turistas en el Centro Histórico de 

Ayacucho? 

P.E.3: ¿De qué manera se diseña e integra las expresiones formales y 

espaciales de la arquitectura colonial en el Centro de Interpretación Cultural 

con Identidad Arquitectónica para la población y turistas en el Centro Histórico 

de Ayacucho? 

P.E.4: ¿Cómo se proyecta con patrones de iconografía prehispánica en el 

Centro de Interpretación Cultural con Identidad Arquitectónica para la 

población y turistas en el Centro Histórico de Ayacucho? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

 
O.G: Diseñar un Centro de Interpretación Cultural con Identidad Arquitectónica 

para la población y turistas en el Centro Histórico de Ayacucho. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
O.E.1: Determinar la necesidad Físico Espacial del Centro de Interpretación 

Cultural con Identidad Arquitectónica para la población y turistas en el centro 

histórico de Ayacucho. 

O.E.2: Diseñar la Ampliación y Puesta en Valor de un inmueble de valor 

patrimonial en el Centro de Interpretación Cultural con Identidad Arquitectónica 

para la población y turistas en el Centro Histórico de Ayacucho. 
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O.E.2: Diseñar e integrar con expresiones formales y espaciales de la 

arquitectura colonial en el Centro de Interpretación Cultural con Identidad 

Arquitectónica para la población y turistas en el Centro Histórico de Ayacucho. 

O.E.4: Proyectar con patrones de iconografía prehispánica en el Centro de 

Interpretación Cultural con Identidad Arquitectónica para la población y turistas 

en el Centro Histórico de Ayacucho. 

1.4. Justificación y Limitaciones 

1.4.1. Justificación 

 
La ciudad de Ayacucho es una de las ciudades más emblemáticas de la 

región andina, reconocida por la UNESCO como ciudad creativa de arte popular y 

artesanía del Perú. Además, es una ciudad señorial con uno de los conjuntos 

arquitectónicos, tradicionales y artísticos más destacados del Perú. (wikipedia, s.f.) 

No obstante, no está consciente de su relevancia debido al deterioro progresivo de los 

valores culturales, históricos y patrimoniales de los distintos monumentos históricos, 

que son parte integral de su arquitectura, y la falta de conocimiento de la población 

sobre su historia e identidad. 

Es por ello, que la propuesta de Centro de Interpretación con Identidad 

Arquitectónica tendrá como finalidad diseñar un equipamiento contenedor de 

expresiones y actividades que refuercen la identidad, valor cultural y patrimonial que 

alberga esta ciudad. Promoviendo la difusión y puesta en valor de su importancia 

donde se generará espacios de expresión cultural que refuercen sus tradiciones, 

historia, arte y la conservación de su patrimonio, el cual estará dirigido a la población 

ayacuchana, visitantes locales, nacionales y extranjeros. 

A su vez es importante destacar que la propuesta actual de un Centro de 

Interpretación fortalecerá los ejes turísticos existentes en el centro histórico de 

Ayacucho, y también contribuirá al "PROYECTO BICENTENARIO", que fomenta 

el modelo de ciudades culturales enfocadas en la Agenda 2030, en el que Ayacucho 

será parte integrante como la primera ciudad cultural del Bicentenario. De acuerdo 

con el Decreto Supremo N° 018-2021-EF, el gobierno nacional y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han 

acordado invertir 40 millones de dólares en los proyectos de "Mejoramiento de 
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Centros Históricos" en Rímac (Lima) y Huamanga (Ayacucho), con el fin de 

recuperar elementos patrimoniales, materiales e inmateriales. 

En ese sentido el objetivo del Centro de Interpretación con Identidad Arquitectónica 

es apoyar y mejorar los equipamientos culturales en el centro histórico de la ciudad 

de Ayacucho, lo que asegura resultados óptimos en la promoción de la identidad. 

1.4.2. Limitaciones 

Las siguientes limitaciones se han enfrentado mientras se desarrollaba la 

presente tesis proyectual. 

• La etapa de recopilación de información presento dificultades debido a la falta 

de investigación sobre el equipamiento cultural de los Centros de 

Interpretación con Identidad Arquitectónica. 

• No se contó con un antecedente de estudios en el ámbito local referido a centro 

de interpretación. 

• Falta de apoyo presupuestario el cual limita el proceso de investigación. 

• El plazo de ejecución del proyecto de investigación se limita a los tiempos 

estipulados por la PROFI-UNHEVAL. 

1.4.2.1. Limitación del estudio de la investigación. 

1.4.2.1.1. Limitación espacial. 

La presente tesis proyectual se realiza en el ámbito distrital, 

jurisdicción del distrito de Ayacucho. 

1.4.2.1.2. Limitación conceptual. 

La presente tesis proyectual abarca conceptos fundamentales 

de interpretación cultural enfocados en la difusión y consolidación de identidad de la 

región de Ayacucho. 

1.4.2.1.3. Limitación social. 

La presente tesis proyectual está orientada directamente en la 

población Ayacuchana y sus visitantes. 
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II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

• Benites (2018) centro de interpretación cultural para San Antonio de 

Ibarra- Ecuador. El trabajo actual se lleva a cabo en la parroquia de San 

Antonio de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Se está desarrollando un 

diseño a nivel de anteproyecto para un Centro de Interpretación Cultural para 

la parroquia que incluya espacios con una funcionalidad única en su tipología 

que permitan el desarrollo de actividades culturales, sociales y turísticas. Este 

diseño responde a la necesidad planteada por el GAD de la parroquia. 

Actualmente, la parroquia carece de un equipamiento de tal tamaño, el cual es 

adecuado para los eventos que puedan desarrollarse e integrar actividades 

culturales, educativas, artísticas y económicas. Se trata de promover su 

identidad a través de la artesanía, el tallado en madera y la difusión cultural. 

Aparte de unir el área urbana a través de mejoras en el sistema vial, unir los 

vecindarios cercanos y lograr un acceso universal mediante el uso de 

equipamiento adecuado para todo tipo de usuario. La propuesta arquitectónica 

se crea utilizando un estilo vanguardista para crear una composición integral 

del entorno. Esta propuesta crea estándares de sustentabilidad que ayudan a 

reducir los gastos energéticos y el confort interno, desde adentro hacia afuera, 

con beneficios para todos. (Quintana Benitez & Eduardo Carlos , 2018) 

La presente tesis sirvió como referente por sus espacios propuestos, ya que 

este centro de interpretación cultural desarrolla e integra actividades 

culturales, educativas, artísticas y económicas que fomenta identidad de sus 

actividades propias del lugar. 

• Iral (2018) Adaptación del concepto mimesis natural y artificial a través 

de componentes históricos reflejados en la identidad cultural y 

arquitectónica de honda (Tolima) y en puerto Bogotá (Cundinamarca): 

centro cívico cultural puerto Bogotá (Cundinamarca) El proyecto de 

grado se basa en el concepto dilógico, que incluye una variedad de estrategias 

arquitectónicas a utilizar. La primera es la "mimesis", que se refiere a la 

imitación y reinterpretación de elementos artificiales o naturales. La segunda 

es la "tectónica", que se refiere a la experimentación de técnicas constructivas 
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y materiales teniendo en cuenta climas, entorno y época. La tercera es la 

"contextualización", el cual está referido en estos tres puntos de vista, 

argumentamos que la ciudad de Honda, ubicada en el departamento del 

Tolima, está experimentando un crecimiento urbano sincronizado con el 

municipio de Puerto Bogotá, ubicado en el departamento de Cundinamarca. 

Ambos municipios tienen un vínculo histórico, social, cultural y económico 

significativo. La arquitectura colonial de Honda es única y ha sido declarada 

patrimonio nacional, mientras que en Puerto Bogotá se ha perdido con el 

tiempo. La idea de recuperar la memoria histórica en el municipio de Puerto 

Bogotá, donde la arquitectura ha sido olvidada, se planteó mediante la 

creación de un equipamiento cívico-cultural. Este equipo tiene como objetivo 

principal reinterpretar los elementos de la arquitectura colonial existente en 

Honda, Tolima para crear un modelo para las nuevas edificaciones en Puerto 

Bogotá y así recuperar la memoria histórica de las edificaciones que alguna 

vez existieron en este municipio. (Iral, 2018). 

La presente tesis sirvió como referente en la revaloración de la identidad 

arquitectónica colonial propia del lugar con una reinterpretación de espacios, 

técnicas constructivas y materiales que propician el fortalecimiento de la 

memoria histórica y de modelo arquitectónico para nuevas construcciones. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
• Soto y Vega (2020) centro de interpretación y recinto vivencial turístico 

para el aprovechamiento del patrimonio arqueológico ciudadela de cinto 

en el distrito de Pátapo. El objetivo de esta Tesis es proponer un Centro de 

Interpretación y Recinto Turístico Vivencial que contribuya al 

aprovechamiento del potencial arqueológico "La Ciudadela de Cinto en el 

Distrito de Pátapo". El proyecto se propone como una alternativa de solución 

para el desarrollo de las riquezas culturales, arqueológicas y patrimoniales, 

además de forjar conocimiento, difusión, conciencia e impulsar el desarrollo 

local y su identidad cultural, generando un aporte. Se tomaron en cuenta 

fuentes teóricas como El Cinto, la cultura prehispánica de Lambayeque, libros 

de investigación, arqueología, cultura y turismo en Lambayeque, así como el 

manejo del diseño y la integración con el paisaje. La investigación es 
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cuantitativa y cualitativa, con un diseño no experimental. Para medir las 

variables, se utilizaron técnicas e instrumentos como fichas de validación 

(criterio de experto), encuestas (cuestionarios), entrevistas (guías de 

entrevistas), observaciones de campo (guías de observación de campo) y 

análisis documental (fichas). Los resultados (encuesta) se obtuvieron con 

IBM SPSS 19, y se demostró que el 62,8% de la población expresó su total 

acuerdo debido al desconocimiento cultural y la necesidad de un espacio de 

interpretación. Por lo tanto, es necesario promover la recuperación y 

conservación de más de 500 recursos arqueológicos que se encuentran en la 

costa norte del país. (Moncayo,Alessandro & Garcia,Norma., 2020). 

La presente tesis sirvió como referente por sus espacios propuestos, ya que 

este centro de interpretación realza la revaloración del patrimonio 

arquitectónico y reafirme la identidad local, así como crear un contraste de los 

diferentes periodos que atravesó el distrito de Pátapo a través de la 

arquitectura. 

• Losa (2020) centro de interpretación de la cultura cusqueña. 

El proyecto de tesis actual surge de un análisis previo de la cuestión y tiene 

como objetivo establecer un centro de interpretación de la cultura cusqueña, 

analizando un edificio de valor patrimonial. Esta intervención tiene como 

objetivo integrar culturas tangibles e intangibles. El objetivo de la propuesta 

del Centro de Interpretación es valorar la cultura cusqueña, ya que esto tendrá 

un impacto significativo tanto en la ciudad como en las personas que la 

habitan y visitan. Este equipamiento también tiene como objetivo ayudar a los 

ciudadanos en encontrar su propia identidad. La presente tesis se desarrolló 

mediante la metodología de estudios explicativos y correlativos, que incluye 

pasos que ayudan en identificar el problema principal y avanzar hacia el 

objetivo principal correspondiente. Después de eso, se llevará a cabo el 

análisis técnico del lote y la programación arquitectónica del proyecto. (Loza, 

2020) 

La presente tesis sirvió como referente por el análisis formal y espacial del 

proyecto arquitectónico ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cusco 

que busca transmitir la historia, costumbres, entre otros de la Ciudad del 

Cusco, atreves de un sistema de enseñanza didáctica. 
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• Goycochea (2015) centro de interpretación de la cultura y la historia en 

Cusco. El aumento de la población y el turismo en Cusco requiere la creación 

de proyectos que muestren la cultura y la historia del destino con enfoques 

innovadores, incluyendo nuevos equipamientos culturales, exposiciones con 

una perspectiva distinta sobre la historia, espacios públicos para la recreación 

e intervenciones arquitectónicas contemporáneas que se ajusten al contexto 

histórico del destino. El objetivo de la búsqueda es establecer el Centro de 

Interpretación de la Cultura y la Historia en Cusco, con el objetivo de 

intervenir de manera contemporánea en el centro histórico de Cusco para 

lograr un contraste entre los periodos y que la arquitectura sea una 

interpretación de estos, desarrollando estrategias para exponer el patrimonio a 

los ciudadanos y visitantes de manera que la información recibida sea 

interpretada de manera sencilla. Para mantener la identidad que puede llevar 

al Centro de Interpretación a conectarse con la ciudad, sus habitantes y los 

turistas que visiten la ciudad y su arquitectura, la volumetría se debe presentar 

como una traducción de los distintos periodos arquitectónicos del lugar, 

sumergida en este periodo y dentro de un contexto histórico-patrimonial.. 

(Goycochea, 2015) 

La presente tesis sirvió como referente en el análisis espacial del proyecto 

arquitectónico, que refleja la intervención de una arquitectura contemporánea 

en el contexto histórico de la ciudad de Cusco. 

 

• Mendoza (2007) tipología arquitectónica del centro histórico de la ciudad 

de Huancavelica: Identidad Arquitectónica, reflejo del tiempo y el 

contexto. En el contexto de la arquitectura peruana, que se está volviendo 

cada vez más interconectado, nos encontramos con la influencia de ideas 

arquitectónicas que provienen de contextos que no son nuestros. Estos 

ejemplos son frecuentemente considerados sin realizar un análisis adecuado, 

ya que han demostrado ser efectivos en situaciones diferentes y se cree que 

también podrían funcionar en nuestro entorno. Sin embargo, en realidad se 

trata de reproducciones de una arquitectura que no se ajusta a nuestras 

circunstancias y, por lo tanto, no satisface nuestra demanda de comprender y 

resolver nuestros problemas actuales en nuestro entorno. Esto se debe a que 
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durante nuestra formación académica, los estudiantes toman ejemplos de 

arquitectura de publicaciones de arquitectura exitosas sin realizar un análisis 

adicional, dejando de lado una investigación de la realidad del lugar donde se 

diseña, que nos dará la respuesta al diseño arquitectónico. La construcción de 

grandes edificios, en los que se reconoce en otro importante ya existente en el 

mundo, es un ejemplo de este caso. Los diseños que se basan en principios 

arquitectónicos antiguos, sin tener en cuenta los factores del momento 

histórico en el que fueron diseñados, toman como referencia elementos 

existentes en el lugar que funcionaban bien en ese momento, pero que ya no 

responden a las necesidades actuales de los usuarios y de nuestra sociedad. Es 

crucial examinar los diseños arquitectónicos de edificios anteriores, utilizando 

estos como referencias, pero teniendo en cuenta que los tiempos han 

cambiado y que la nueva obra seguirá las ideas actuales. Por último, es 

importante destacar que el propósito del presente estudio es demostrar que la 

arquitectura es un fenómeno dinámico y, por lo tanto, se ajusta en un entorno 

definido por tres elementos: 1. El espacio físico-geográfico; 2. El momento 

histórico o el tiempo en el que se da en relación con los usuarios; y 3. El 

medio social en el que se proyecta la obra arquitectónica, buscando 

soluciones arquitectónicas a los problemas dentro de su campo. (Pinto, 2007) 

La presente tesis sirvió como referente en el análisis de concepciones 

arquitectónicas propias del contexto del lugar propiciando la identidad 

arquitectónica. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

• Tudela (2016) Centro cultural y turismo en la ciudad de Ayacucho. 

En la actualidad, los centros culturales son el principal foco para promover la 

cultura entre sus habitantes. Este tipo de locales es crucial para la 

preservación de la cultura local, especialmente en comunidades rurales que 

carecen de teatros, cines o salas de conciertos. El objetivo principal 

del proyecto de tesis es proponer un centro cultural y turístico, un lugar de 

encuentro, basado en las manifestaciones culturales y costumbres de la 

población ayacuchana, creando un espacio de aprendizaje para su población y 

permitiendo a los turistas encontrar todas las manifestaciones culturales en un 
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solo lugar. Utilicé una metodología de tipo aplicada, un diseño de 

investigación cuantitativo no experimental y un nivel de investigación 

descriptiva y explicativa. El proyecto es inclusivo y se encuentra en el 

departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga y distrito de Ayacucho 

en Perú. Situado en la región centro sur andina del Perú, en una altitud de 

2,746 metros sobre el nivel del mar, se encuentra entre los paralelos 

12o07’30” y 15o37’00” en latitud sur y los meridianos 72o50’19” y 

75o07’00” en longitud oeste. Situado entre las avenidas Independencia, El 

deporte; el Jr. Bolívar y la Cdra. Cumana, el terreno se encuentra a solo cinco 

cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad. La capacidad es de 1200 personas, 

con personas de todas las edades. Casi toda la ciudad de Ayacucho, 

incluyendo el centro histórico, está cubierta por su área de influencia. El 

terreno tiene una superficie de 36,114.95 m2, con una superficie techada de 

16,800 m2 y una superficie construida de 16,800 m2. Está dividido en seis 

áreas: acceso, capacitación, social y comunitaria, zona recreativa y zona de 

servicios. Por último, es posible llevar a cabo este proyecto, lo que resultaría 

en un centro cultural y laboral para los habitantes de Ayacucho, lo que 

aumentaría los ingresos en la zona, brindaría a los residentes y visitantes 

instalaciones adecuadas y, sobre todo, preservaría la diversidad cultural de la 

ciudad. (Tudela Fernández, 2016) 

La presente tesis aporto en el análisis funcional ya que el proyecto de centro 

cultural contempla espacios para las manifestaciones culturales y costumbres 

de la población ayacuchana, logrando un espacio de aprendizaje para su 

población. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Centro de Interpretación 

 
➢ De acuerdo con Joan Santana, Nuria Serrat y Joan Santacana, un centro de 

interpretación es un dispositivo cuyo propósito principal es fomentar un 

entorno de aprendizaje creativo, con el objetivo de mostrar al público el valor 

del legado cultural o histórico de los artículos que exhibe. Está destinado en 

abordar las cuatro funciones fundamentales: investigación, conservación, 
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divulgación y puesta en valor del bien que lo compone. Se interpreta con el 

fin de revelar significados. Traducir el legado histórico, cultural y patrimonial 

en un lenguaje simple y comprensible para el público se conoce como 

interpretación. Los centros de interpretación tienen como objetivo desarrollar 

en quien acude a ellos una sensibilidad, conciencia, entendimiento, 

entusiasmo, compromiso, hacia el recurso que se interpreta. Se cuenta con 

recursos expositivos e interpretativos clásicos, visitas guiadas y recorridos 

señalizados, además de otras actividades de sensibilización ambiental para 

cumplir con la misión que tienen encomendada estos centros: revelar al 

público los significados e interrelaciones del patrimonio natural y cultural. 

Los centros de interpretación son uno de los recursos de referencia para la 

transmisión de la cultura, la promoción del turismo y el valor económico. 

Esto se debe a su atractivo como actividad recreativa. El reto para una mejor 

difusión cultural es hacerlos más accesibles al público y generar experiencias 

atractivas para los visitantes, más allá de la mera observación. 

La Interpretación como metodología posee cuatro características que hacen 

de ella una disciplina especial: 

• es comunicación atractiva 

• ofrece una información concisa 

• es entregada en presencia del objeto en cuestión 

• su objetivo es la revelación de un significado. 

Interpretar es necesario para comprender símbolos, culturas, sociedades, 

textos, objetos o imágenes, etc. 

Puede definirse como una herramienta de comunicación que combina tanto 

elementos creativos e imaginativos como técnicas, métodos y procedimientos 

para transmitir un mensaje positivo y efectivo sobre el entorno visitado, 

poniéndolo al alcance de cualquier tipo de público: local, turista, jóvenes 

estudiantes, mayores, etc. 

El autor Freeman Tilden afirma que un centro de interpretación es un 

concepto contemporáneo que tiene como objetivo descifrar la realidad actual 

y el pasado histórico de un territorio. La acción de presentar una materia con 

claridad y método se conoce como exponer, en latín exponere. Por otro lado, 

interpretar, en latín interpretare, se refiere a "revelar el sentido de una cosa". 
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La museografía busca dos cosas: presentar una materia con claridad y método 

y, al mismo tiempo, desvelar su sentido. Presentar, mostrar, exhibir algo es 

diferente a revelar su significado, tanto el evidente como el oculto. El que 

tenía en su origen y el que tiene en la actualidad. Debido a esto, se describe la 

interpretación como "lo equivalente a lo que se percibe y se experimenta". 

Cada objeto o elemento patrimonial tiene un significado triple (funcional, 

simbólico y contextual) que debe tenerse en cuenta durante el proceso de 

interpretación. 

Existe otra característica únicamente relacionada con la cultura y la 

educación. Se trata de fomentar que la propia población use los recursos 

naturales y culturales. Como resultado, se convierte en una herramienta 

educativa extremadamente útil. Por lo tanto, las funciones principales de un 

centro de interpretación son las siguientes: 

• Presentar un elemento patrimonial tanto natural como cultural sin 

necesidad de tener contacto directo con el recurso. 

• dar suficientes claves para hacer comprensible el objeto patrimonial. 

•  promover el uso y consumo de los productos típicos de la zona de 

interpretación. 

•  generando deseos de conocer el territorio y todo lo que en él se 

encuentra, e incluso despertando en ocasiones la sensación de que 

con solo una jornada no es posible ver todo lo que presenta el lugar 

visitado, fomentando el turismo. 

➢ De acuerdo con Claudio Bernatoli, Oscar Iriani y Luis Castelli, un centro de 

interpretación es un equipamiento cultural destinado a la educación que 

conecta al visitante tanto intelectual como emocionalmente con el patrimonio, 

fomentando su interés en su conservación o cuidado. En otras palabras, el 

objetivo es influir en la conducta del visitante al aprovechar la oportunidad de 

tener un contacto directo con el patrimonio. Se busca que el visitante tenga el 

mayor nivel de satisfacción dentro de las pautas que aseguran la conservación 

del patrimonio. Es necesario combinar contenidos entretenidos con 

contenidos educativos para lograrlo. Su ubicación suele preceder a los sitios o 

bienes del patrimonio, recibiendo a los visitantes, ordenando su flujo, 

brindándoles una visión de conjunto, explicando su relato de un modo breve, 
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atractivo e interactivo, transmitiendo un mensaje a través de experiencias 

directas y aplicando los principios, cualidades y estrategias de interpretación 

del patrimonio, lo que puede resultar útil para desarrollar otras funciones o 

actividades que impulsen lo mencionado anteriormente. (Claudio, O. I. , 

Iriani, O., Castelli, L., 2010) 

2.2.1.1. Tipología de Centros de Interpretación 

Los centros de interpretación tienen como objetivo proporcionar información, 

orientación y, sobre todo, sensibilizar a los visitantes a través de experiencias 

sensoriales pertinentes que fomenten la interpretación ambiental o cultural, 

ayudando a la conservación de los recursos que se exponen. 

La tipología de los centros de interpretación es infinitamente variada, tal 

como: 

• Cultural. 

• Arquitectura. 

• Espacios naturales protegidos. 

• Yacimientos arqueológicos. 

• Centros etnográficos. 

• Fauna específica. 

• Bodegas. 

• Salinas. 

• Minerías. 

• Patrimonio Rural. 

• Prehistoria. 

• Trashumancia y agua. 

 

2.2.1.1.1. Centro de Interpretación 

Cultural 

Según Rene Payo, este tipo de centro es el que se encarga de la 

interpretación de bienes de carácter inmaterial y/o material del 

patrimonio etnográfico (historia, Semana Santa, Carnaval, tradiciones 

populares, música, arte, etc.). El cual ayudara a conocer y comprender 

el patrimonio, difundir ese conocimiento para que sea respetado y 
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pueda ser integrado en la identidad del lugar donde se manifiesta la 

cultura, identificado como tal por la comunidad y al cual se tiene la 

posibilidad de acceder y participar. 

2.2.2. Identidad Arquitectónica 

 
➢ Elizalde Domínguez afirma que la identidad y la arquitectura son conceptos 

frecuentemente relacionados. Debido a que la arquitectura puede ser vista 

como el depositario directo e indirecto de la identidad del constructor, 

diseñador o usuario. La identidad, que se ha establecido como agente 

definitorio, es capaz de interpretar la arquitectura en función de sus múltiples 

características tangibles e intangibles. La relación se plantea como una 

constante en el devenir del tiempo. La identidad arquitectónica se relaciona con 

la igualdad de expresiones constructivas y se basa en encontrar lo que resalta 

en una cultura. Se busca identificar una forma, una función, un medio 

tecnológico, la utilización de iconografía, materiales, colores o revestimientos 

que exacerbe la identidad del lugar; destacando los elementos formales y/o 

materiales. 

➢ Erick Bojorke afirma que en la Identidad Arquitectónica se priorizan las 

aspiraciones individuales y se busca identificar lo que destaca en una cultura, 

medio, colectivo o familia. Cuando los valores, el carácter y la costumbre 

ponen la identidad, la función y la forma salen sobrando. Nuestra identidad se 

basa en lo que hacemos y dónde vivimos. No se trata de adornos o formas 

geométricas, sino de una conciencia de mirar el mundo descubriendo y 

destacando lo que "hace" a un grupo lo que "es". Estos cambios se derivan de 

cambios sociales, culturales y económicos, que generan un sentido de 

pertenencia local. (Bojorke, 2015). 

2.3. Bases Conceptuales o Definición de Términos Básicos 

2.3.1. Diseño Arquitectónico 

 
“Disciplina que permite transformar la realidad de acuerdo con las 

necesidades básicas de la sociedad, en un entorno definido y con los recursos 

disponibles.” (Monterroso, 2006, párr. 7). 



 

 

 

  

 
28 

 

 

“Haramoto define el diseño arquitectónico como un enfoque que combina 

técnicas teóricas y prácticas.” (Navarrete, y otros, 2018). 

2.3.2. Programa Arquitectónico 

(...) considerados como la base de cualquier proyecto y se derivan del 

análisis y síntesis de la investigación sobre los clientes. Además, se refiere a la 

investigación de las necesidades espaciales, así como a la vinculación y la 

jerarquización de los espacios. Esta información se obtiene a partir de las pláticas y 

sesiones de diseño y conceptualización con los clientes, así como del conocimiento 

tipológico de los expertos, que apoyan la creación de proyectos que son realmente 

pensados por y para el usuario. 

2.3.3. Zonificación 

La zonificación, también conocida como distribución, es una de las partes 

fundamentales de un proyecto y es una condición previa y aliada ineludible de la 

composición en la distribución de los ambientes arquitectónicos en un conjunto de 

zonas que se han definido anteriormente y que podrán ser evaluadas a medida que el 

proyecto se vaya especificando. (Molina Santos, 2009) 

2.3.4. Función 

La idea de función arquitectónica es muy amplia. Lizondo, 2011 (citado 

por Cruz, 2018). Uno de los componentes clave y fundamentales de la arquitectura es 

la función, que estudia la necesidad de crear función entre las diversas actividades 

que se desarrollan en ella, así como su uso. Para satisfacer las necesidades objetivas 

y subjetivas del usuario, la función entonces intenta definir la relación entre el 

edificio, el hombre y el entorno. (Cruz Quiñonez, 2018, p. 93) 

2.3.5. Forma 

Bacon, 1974 (según Cruz, 2018). La forma arquitectónica es la 

correspondencia del espacio y la masa. El tipo de material utilizado para obtener una 

forma espacialmente relevante, como el color, las texturas, las formas y otros 

elementos que resaltan la forma. El resultado final determinará la calidad en la que el 
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diseñador relacione e interactúe con los elementos mencionados anteriormente. (Cruz 

Quiñonez, 2018, p. 94) 

Mies Van Der Rohe, 1927 (como se citó en Cruz, 2018). Según él, la 

forma como fin tiende siempre al formalismo, lo que se refuta en la experiencia que 

experimenta durante su carrera. Sin embargo, solo un interior vivo puede 

proporcionar un exterior vivo. 

2.3.6. Infraestructura Cultural: 

“Espacios destinados al desarrollo artístico y cultural con el objetivo de 

mejorar y potencializar el turismo cultural” (MINCETUR, 2015). 

2.3.7. Centro de Interpretación 

 
Un centro de interpretación es un lugar que explica el significado y la 

relación del patrimonio con el visitante a través de experiencias directas y aplicando 

los principios, cualidades y estrategias de la disciplina (Interpretación del 

patrimonio). (Bertonati, 2009) 

2.3.8. Interpretación del Patrimonio 

 
“La Interpretación del Patrimonio (IP) es un proceso de comunicación 

estratégica que se desarrolla en función del público al que va dirigido (visitantes) y el 

recurso patrimonial que es un conjunto de bienes tangibles e intangibles 

proporcionados a las sociedades que son heredados del pasado, se crean en el 

presente y se transmiten a lo largo de los siglos para su beneficio, contribuyendo a la 

revalorización y protección por parte de una nación utilizando las técnicas y los 

medios más adecuados” (Principios Teóricos de la Interpretación). 

2.3.9. Conocimiento sociocultural 

Es una variable que responde a la características, valores, costumbres, 

estilos o rasgos de una cultura integrada por un grupo social o cosas que distinguen 

de otra colectividad (Aimi, 2017, p.36). 

El término "conocimiento" se refiere a las interacciones con las personas que 

viven en su lugar y su cultura. Esto se logra mediante la interacción física con ellos: 
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observarlos, discutirlos, compartir y, lo más importante, escucharlos. La persona que 

experimenta un problema probablemente es la que mejor lo entiende y probablemente 

también es la que tiene la mejor idea de una solución. En este caso se incorpora la idea de 

Participación Ciudadana, que se define como "el proceso en el que el arquitecto se 

transforma de un arquitecto-autor a un arquitecto-actor, pasando del diseño de objetos al 

diseño de procesos de transformación urbana y social". (Romero, y otros, 2004) 

2.3.10. Identidad Cultural 

“Se trata de un sentimiento de pertenencia a un colectivo social que posee 

una serie de características y rasgos culturales propias a cada persona y comunidad; 

siendo diferenciados del resto y por los que también serán juzgados, valorado y 

apreciado” (Ortega, 2018). 

2.3.11. Reinterpretación 

 
Acción de volver a interpretar (Real Academia Española, 2019). 

 

2.4. Marco Normativo 

 
➢ Norma A.140-RNE (Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales). 

➢ Resolución directoral nacional N°105/INC (parámetros técnicos para inmuebles 

integrantes del centro histórico). 

➢ Ley N° 28296 -Ley de Patrimonio Cultural de la Nación. 

➢ ley N° 30487 – Ley de Promoción de los puntos de cultura. 

➢ Reglamento para la Gestión y Administración del Centro Histórico de 

Ayacucho. 

➢ Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Huamanga (2021-2031). 
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3.1.2. Esquema Metodológico. 

 

 

Esquema N° 1. Procedimiento Metodológico (Elaboración Propia). 

 

3.1.3. Diseño de Investigación 

Según J. Sarquis, "Es una manera especial de hacer proyectos con el objetivo 

de obtener conocimientos disciplinares", se utilizará un diseño de investigación de tipo 

proyectual. El procedimiento proyectual aborda temas que no se abordan en los 

proyectos profesionales o en los formatos convencionales. Por lo tanto, una tesis de 

proyecto o tesis de proyecto se refiere a una investigación sistemática que utiliza 

métodos y técnicas de representación específicos del proyecto arquitectónico urbano 

o de paisaje. 

III. Metodología de Investigación 

3.1. Metodología Documental y de Campo 

3.1.1. Líneas de Investigación 

 
La tesis proyectual actual se enmarcará en las líneas de investigación de la 

Escuela profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, 

específicamente en el ámbito del diseño arquitectónico de equipamiento cultural. 
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3.2. Métodos, Técnicas e Instrumentos y Fuentes de Recolección de 

Datos para el Proyecto Arquitectónico 

El presente estudio utilizará dos fuentes de datos para el proyecto 

arquitectónico: fuentes primarias y secundarias. 

3.2.1. Fuentes Primarias 

 
La información se recopilo directamente con el tema de estudio a través 

de observación, cuestionarios, encuestas y entrevistas. 

3.2.2. Fuentes Secundarias 

 
Se utilizaron datos que ya han sido procesados de investigaciones, 

como tesis, textos y libros. 

3.3. Procesamiento de la Información 

 
La información se procesó mediante encuestas, fichas de observación 

arquitectónica formal-funcional y análisis bibliográfico. 

3.4. Procesamiento y presentación de Datos 

3.4.1. Procesamiento 

 
Dado que este método permite realizar encuestas en menor tiempo y llegar a la 

mayor cantidad de personas, se utilizó un cuestionario digital de Google Forms. 

Después de completar la recopilación de datos de un cuestionario dirigido a la 

población de la ciudad de Ayacucho (117 encuestas según muestreo). Se utilizó la 

tabulación de datos. 
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3.4.2. Presentación de datos 

 
Variable 01: Centro de interpretación cultural- cuadro de necesidades. 

Item 01. Teniendo en cuenta que un Centro de Interpretación es un 

equipamiento que tiene la función de divulgar, investigar, revalorar y poner en 

valor el patrimonio e identidad cultural. ¿Considera usted necesario dicho 

equipamiento en la ciudad de Ayacucho? 

Tabla 01: 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE (%) FRECUENCIA 

SI 97.4 % 115 

NO 2.6% 2 

TOTAL 100% 117 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 01: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos de la tabla 01 y la figura 01, el 97.4 % de 

los participantes en la encuesta está de acuerdo con la propuesta de establecer un 

Centro de Interpretación cultural. Además, demuestra la factibilidad y aceptación del 
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proyecto, ya que la ciudad de Ayacucho carece de infraestructura cultural para la 

interpretación cultural, lo que requiere la creación de un centro de interpretación 

cultural con una identidad arquitectónica acorde a las demandas de la población. 

Item 02. ¿Con que frecuencia visita Equipamientos Culturales tales como 

museos, centros culturales, teatro u otros, en la ciudad de Ayacucho? 

Tabla 03. 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE (%) FRECUENCIA 

Frecuentemente 69.2 % 81 

A veces 23.9 % 28 

Casi nunca 6.8 % 8 

No me interesa 0.00 % 0 

TOTAL 100% 117 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 02: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: De acuerdo con la tabla 02 y la figura 02, el 69.2 % de la población 

encuestada manifiesta que asiste ocasionalmente a equipamientos culturales, 

mientras que el 23.9 % manifiesta que casi nunca. Solo el 6,8 % manifiesta que asiste 

con frecuencia. Este resultado demuestra que la mayoría de la población no está 

interesada en los equipamientos culturales porque carecen de espacios e 

infraestructura adecuados. Por lo tanto, apoya la idea de crear un equipamiento 

adecuado para fomentar tales actividades. 

Item 03. ¿Considera usted que un Centro de Interpretación Cultural será un 

lugar de interés y aprendizaje para la población y turistas en la ciudad de 

Ayacucho? 

Tabla 03: 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE (%) FRECUENCIA 

SI 100 % 117 

NO 0.00% 0 

TOTAL 100% 117 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 03: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: La tabla 03 y la figura 03 muestran que el 100% de la población 

encuestada cree que un centro de interpretación cultural será un lugar de interés y 

aprendizaje. Como resultado, se crearán espacios de difusión cultural para cubrir la 

falta de equipamiento para la educación y la difusión. 

Item 04. ¿Estaría usted de acuerdo que el Centro de interpretación Cultural este 

ubicado en el Centro histórico de Ayacucho? Teniendo en cuenta que se 

relacionaría directamente con el Patrimonio existente. 

Tabla 04: 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE (%) FRECUENCIA 

SI 88 % 103 

NO 12 % 13 

TOTAL 100% 116 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 04: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: De acuerdo con las tablas 04 y figuras 04, el 88% de los 

encuestados estaría de acuerdo en que el equipamiento para el centro de 

interpretación debe estar ubicado en el centro histórico, ya que estaría relacionado 

directamente con el patrimonio de la ciudad de Ayacucho. Como resultado, se 

justifica la ubicación del proyecto. 

Variable 02: Identidad cultural- programación arquitectónica. 

Item 05. ¿En escala del 1 al 5, indique usted hasta qué punto conoce sobre la 

Identidad Cultural y Patrimonial de la Región Ayacuchana? 

Tabla 06: 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE (%) FRECUENCIA 

1 2.6 % 3 

2 8.5 % 10 

3 48.7 % 57 

4 33.3 % 39 

5 6.8 % 8 

TOTAL 100% 117 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 04: 
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Interpretación: De acuerdo con la tabla 05 y la figura 05, solo el 6.8 % de la 

población encuestada sabe sobre la identidad cultural y patrimonial de la región de 

Ayacucho, lo que representa un índice muy bajo. Por lo tanto, es crucial diseñar 

espacios arquitectónicos que fortalezcan y promuevan la identidad de la región, 

como salas de exposición y aulas de enseñanza. 

Item 06. ¿Qué talleres y actividades considera usted que debería brindar el 

Centro de interpretación para la promoción de la identidad cultural y 

patrimonial de la región Ayacuchana? 

Tabla 06: 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE (%) FRECUENCIA 

a) Exposición y Talleres de 

Arte Ayacuchano (dibujo, 

pintura, artesanía, escultura) 

11.1% 13 

b) Exposición y Talleres de 

Expresión Artística (Teatro, 

literatura, música, 

fotografía, baile) 

12 % 14 

c) Exposición y Talleres de 

Investigación del 

patrimonio Ayacuchano. 

3.4 % 4 

d) Todas las Anteriores 71.8 % 84 

TOTAL 100% 117 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

  

 
39 

 

 

Figura 06: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 06 y figura 06, el 71.8% de la muestra 

expresa su apoyo a los talleres y actividades que fortalezcan la identidad cultural y 

patrimonial de la región Ayacuchana. 

Item 07. ¿Qué espacios complementarios te gustaría que tuviera un centro de 

interpretación? 

Tabla 07: 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE (%) FRECUENCIA 

a) Mediateca. 6 % 7 

b) stands de venta 4.3 % 5 

c) Auditorio 6.8 % 8 

d) Todas las anteriores 81.2 % 95 

TOTAL 100% 117 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 07: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 07 y la figura 07, el 81.2 % de los 

participantes en la encuesta expresa su apoyo a todas las propuestas adicionales al 

centro de interpretación que se propondrán. 
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FASE PROYECTUAL 

 

IV. Ubicación del proyecto 

4.1. Ubicación del Proyecto y Memoria Descriptiva 

4.1.1. Ubicación Geográfica 

 
Figura 08: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en la figura la ubicación nacional, departamental y provincial en 

donde está ubicado el equipamiento. 

• Departamento: Ayacucho. 

• Provincia: Huamanga. 

• Distrito: Ayacucho. 

• Sector: sector I del centro histórico de Ayacucho. 

• Nombre de vías colindantes: jr. Arequipa y jr. Dos de mayo. 
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Figura 09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Fuente: Ubicación del Predio y Vista Fotográfica (Elaboración Propia). 

 

4.1.2. Memoria Descriptiva: 

 

• Nombre del Proyecto: Centro de Interpretación Cultural. 

• Tipo de Intervención: Ampliación y Puesta en Valor de Inmueble 

Patrimonial. 

• Propietario: Policía Nacional del Perú (PNP). 

• Denominación: casona gran chaparral. 

• Número del Inmueble Patrimonial: Lote N° 71. 

• Calificación de bien cultural 

El inmueble está declarado monumento del Centro Histórico de la 

Ciudad de Ayacucho mediante R.S. N° 2900-72-ED de fecha 

28/12/1972. 

• Estado situacional del Lote 

El lote 71 denominada “Casona Gran Chaparral” actualmente se encuentra 

posesionada por la Policía Nacional del Perú, en el cual el área declarada 

como patrimonio se encuentra desocupada. 
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• Límites y Linderos: 

Frente: Colinda con el Jr. Dos de mayo en un tramo de 45.00 ml. 

Derecha: Colinda con en cuatro tramos de 25.80, 15.45, 33.60 y 24.83 

ml. 

Izquierda: Colinda con el inmueble patrimonial N° 72, en cinco tramos 

de 28.70, 8.00, 6.60, 2.78, 27.17 y 22.18 ml. 

Fondo: Colinda con el inmueble patrimonial N° 73, en un tramo de 

39.80 ml. 

• Área: 3679.45 m2. 

 

• Perímetro: 289.91 ml. 

• Ubicación y Localización: Según el ANEXO XIV-MDVCS 

 
Figura 10. 

 

Fuente: Plano de Ubicación del Predio según Formato XIV-MDVCS (Elaboración Propia). 
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• Cuadro de Coordenadas -Sistema Georreferenciado Psad 56: 

Las coordenadas y ángulos de los vértices del predio son los siguientes. 

 

Figura 11. 
 

Fuente: Cuadro de Coordenadas Georreferenciadas (Elaboración Propia). 

 

4.2. ANÁLISIS DEL SITIO Y DEL CONTEXTO 

4.2.1. Contexto Natural 

 
a) Condiciones Climáticas del sitio: 

Los veranos en Ayacucho son cortos, cómodos y nublados, mientras que los 

inviernos son cortos, frescos, secos y parcialmente nublados. La temperatura 

generalmente oscila entre 8 °C y 22 °C durante todo el año, y rara vez 

disminuye a menos de 5 °C o aumenta a más de 25 °C. 

 

b) Topografía: 

El predio presenta una topografía relativamente llana con una diferencia de 

altura de 1.00 m entre cada curva de nivel, contando con una diferencia de 

altura de 5.00 m aproximadamente a lo largo del predio. 
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Figura 12 
 

Fuente: Vista de plano Topográfico (Elaboración propia). 

 

c) Asoleamiento. 

Análisis del recorrido solar y vientos. 

 

Figura 13. 

 

 
Fuente: Vista de plano análisis de asolamiento y de vientos (Elaboración 

propia). 
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d) Perfil Urbano Circundante. 

• Planos del estado actual del lote 

Se muestra los planos de arquitectura del estado actual del lote tales como 

elevaciones, cortes y planta. 

Figura 14. 
 

 

Fuente: Elevación Principal del predio Jr. Arequipa (Planos AECI). 

 

Figura 15. 
 

 

fuente: Elevación Lateral del predio Jr. 2 de mayo (Planos AECI). 

 

Figura 16. 
 

Fuente: Vista de Corte A-A del predio (Planos AECI). 
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Figura 17. 
 

 

 

 
Fuente: Vista de Planta del Primer Nivel del predio (Planos AECI-Elaboración propia). 

 

Figura 18. 
 

 

 
Fuente: Vista de Planta del Segundo Nivel del predio (Planos AECI-Elaboración propia). 
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• Perfil Urbano: 

 

Perfil urbano de las calles colindantes del predio: Jr. 2 de mayo y Jr. Arequipa 

respectivamente. 

Figura 19. 

 

 
Fuente: Vista del Perfil Urbano Jr. 2 de mayo (Planos AECI). 

 

Figura 20. 

 

 
Fuente: Vista del Perfil Urbano Jr. Arequipa (Planos AECI). 

 

• Altitud Georreferencial de Ayacucho 

La altitud georreferencial es de 2746 metros sobre el nivel de mar (msnm), 

según el BM del INEI, ubicado en el centro de la plaza Mayor de la ciudad. 

4.2.2. Contexto Social. 

 
a) Población y Muestra: 

El objetivo del proyecto es atender a la población de Huamanga-Ayacucho, la 

cual está compuesta por cinco distritos urbanos según el PDU: Ayacucho, 

San Juan Bautista, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Jesús Nazareno y 
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Carmen Alto, con una población total de 198,101 habitantes según el INEI. 
 

Tabla 01. INEI 2017- Mapa Poblacional PDU (2020-2030). 

 

En tanto la muestra será el cálculo del subconjunto de la población, el cual se 

determinará con la siguiente formula. 

 

Donde: 

N: Representa el total de la población (198,101 habitantes). 

n: Tamaño de la muestra por determinar y servirá para realizar el trabajo de 

campo. P: Se asume un valor de p= 0.5 

Q: Se asume un valor de q= 0.5 

Z: (95%) 

E: 10% 

Si se determina que 198,101 personas son el total de la población, 97 de ellas 

se presentan como muestra representativa. En el 95 % de los casos, el dato que 

se quiere medir estará en el intervalo de plus o menos 10 % de lo que se observa 

en los mismos. El tipo de muestreo será probabilístico, también. 

4.2.3. Contexto Urbano. 

 
a) Área de Influencia del proyecto: 

El área de influencia del proyecto se extenderá por los cinco distritos urbanos 

de Ayacucho, San Juan Bautista, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Jesús 

Nazareno y Carmen Alto. 



 

 

 

  

 
50 

 

 

Figura 21. 

 

Fuente: Vista de la sectorización urbana según el PDU (2021-2031) 

 

b) Identificación de Usos de Suelos: 

• Zonificación: Según PDU-HUAMANGA (2021-2031), el predio se 

encuentra dentro de la Zona de Reglamentación Especial ZRE-CENTRO 

HISTORICO (CH). 
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Figura 22. 

 

fuente: Vista del Plano de Zonificación (PDU 2021-2031). 

c) Identificación de Tipología de Vivienda del Entorno: 

El material predominante en el entorno de la propuesta es el material rustico y 

la tipología de vivienda es de carácter monumental. 
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Figura 23. 

 

Fuente: Vista del Plano de material predominante (PDU 2021-2031) 

d) Densidad y Niveles de Construcción. 

El nivel de construcción predominante en el entorno es de Dos niveles. 

Figura 24. 

Fuente: Vista del Plano de Altura de Edificaciones (PDU 2021-2031). 

e) Accesibilidad del Sitio: 

El acceso al predio es mediante los jirones 2 de mayo y Arequipa mediante 

accesos vehiculares y peatonales. 
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Figura 25. 
 

Fuente: Vista de accesibilidad al predio (Elaboración propia). 

 

 

f) Jerarquía de Vías: 

 

Figura 26. 

 

Fuente: Vista de Plano de Jerarquía de Vías PDU (2021-2031). 
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g) Factibilidad de Servicios: 

 

Figura 27. 

 

Fuente: Vista de Plano de Cobertura de Agua potable PDU (2021-2031). 

 

Figura 28. 

 

Fuente: Vista de Plano de Cobertura de Alcantarillado PDU (2021-2031). 
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Figura 29. 

 

 
Fuente: Vista de Plano de Cobertura de Energía Eléctrica PDU (2021-2031). 

 

V. Marco Referencial 

5.1. Museo Arqueológico de Vitoria-BIBAO- España; Arq. 

Francisco Mangado. 

La instalación actual se encuentra en el área monumental de Avala- 

Vitoria en España. El arquitecto propuso un diseño denso y hermético por fuera para 

el nuevo Museo Arqueológico, que se basa en el contexto y la continuidad que 

establece con el antiguo Palacio de Bendaña, que ha sido declarado patrimonio por la 

UNESCO. Sin embargo, que el interior sea atractivo y mágico. 

5.1.1. Aspectos Formales 

La volumetría se percibe como un gran paralelipedo perforado, esta se 

percibe como un volumen abierto y transparente que crece de forma escalonada. La 

volumetría está dividida en 2 bloques que se componen a partir de un patio central, a 

su vez la composición permite saber que el bloque principal es el que tiene una forma 

regular limpia y la de mayor área utilizada, asimismo la escala predispuesta con el 
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entorno monumental se acopla a ella por lo que ambos bloques mantienen una 

proporción general del contexto dependiendo de su entorno. 

Figura 30. 

 

 
Fuente: Vista isométricas del proyecto en el que observa la integración del 

bloque nuevo y el edificio patrimonial que se componen a partir de un patio central. 

5.1.2. Aspectos Funcional y Estético 

En el interior, una planta libre predomina como característica principal del 

espacio articulador lineal, que permite tener el máximo de área para los ambientes. 

La proporción es en su mayoría horizontal para que el recorrido no pueda ser 

interrumpido. El acceso principal se encuentra en el mismo patio de entrada al 

Palacio, lo que facilita la comprensión del conjunto y aumenta las dimensiones del 

patio, lo que hace que el acceso sea dignificado. El edificio está estructurado de 

manera que las áreas de trabajo, la biblioteca y los talleres se encuentran en la planta 

baja, con menor cota del solar y acceso independiente del principal. El salón de actos 

y la sala de exposiciones temporales se encuentran en la planta de entrada desde el 

patio común con el museo de Naipes. Las exposiciones permanentes se encuentran 

en el resto de las plantas elevadas. Parte de la fachada del edificio se dirige hacia el 

patio de acceso a través de la escalera principal que conecta los diferentes niveles. 

Los muros envolventes tienen múltiples capas. La escalera principal se encuentra en 

el centro del muro de dos capas de vidrio serigrafiado, mientras que la fachada del 

patio de acceso presenta al exterior un enrejado de piezas de fundición de bronce 

material que establecen claras conexiones con lo arqueológico. El frente que da a la 

calle baja es más hermético y está formado por una primera capa de prefabricados de 
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fundición de bronce, en este caso más tupidos, con aberturas donde sea necesario, y 

una capa interior que contiene expositores e instalaciones. De esta manera, los 

espacios de exposición quedan libres y los prismas de luz son los únicos que los 

rodean. 

Figura 31. 

 

 
Fuente: Vista de Plano de distribución en el que predomina la planta libre y 

plano de techos del museo en el que se observa los prismas proyectados. 

5.1.3. Aspecto Estructural 

En la estructura que se propuso es de concreto armado formada por muros 

de contención, pilares y losas de concreto el cual se complementa con una estructura 

metálica para aquellos espacios virtuales. Asimismo, la modulación que se 

contempla en ambientes de exposiciones permanentes es de una grilla de 10*3.5 m, 

se configuro de esta forma para obtener una planta sin elementos estructurales 

irrumpiendo los ambientes principales. Por otro lado, en los ambientes de 

investigación y servicios los cuales se encuentran en segundo plano se usó una grilla 

de 8*3.5 m y por último se modulo una grilla de dimensiones 2.5*3.5 m en este 

sector la grilla es reducida para contener espacios articulados como la caja de 

graderías principales y accesos verticales. 
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Figura 32. 
 

Fuente: Vista isométrico y corte transversal en el que se muestra la estructura de concreto 

y estructura metálica para generar espacios abirtualados. 

5.1.4. Materiales y Tecnología. 

El edificio plantea una expresión en materialidad en el exterior única y en el 

interior una variada composición de diferentes materiales con texturas diferentes y 

tonos relacionados con tierra o transparencias. Los materiales exteriores usados en el 

edificio son: celosía de placa de bronce, muro cortina de cristal templado, vanos con 

madera cedro, fachada ventilada de placa de bronce, piso laminado. Por otro lado, los 

materiales usados interiormente son: cielo raso, muros recubiertos, tabiquería y piso 

de madera cedro, parapetos y vanos de cristal. 

Figura 33. 
 

Fuente: Vista exterior del museo con material de celosía de bronce que genera 

texturas diferentes imitando a tonos tierra. 
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5.1.5. Iluminación. 

En realidad, los muros envolventes son espacios de múltiples capas. La 

fachada del patio de acceso cuenta con un enrejado de piezas de fundición de bronce 

al exterior y un muro de dos capas de vidrio serigrafiado. La escalera principal 

permite contemplar el patio de acceso desde arriba con una iluminación natural 

directa del exterior. Además, se utilizan prismas de vidrio para iluminar las áreas 

expositivas durante el día. De esta manera, los espacios internos quedan iluminados 

con luz natural. 

Figura 34. 

 

Fuente: Vista exterior de prisma de vidrio que atraviesa hasta los primeros 

niveles del equipamiento. 

5.1.6. Conclusiones. 

El presente proyecto de una intervención nueva insertada a un edificio 

antiguo ubicada en el Centro Histórico de España tiene gran relevancia ya que se 

adapta al contexto que lo rodea y al terreno. En el interior se desarrolla como espacio 

principal un atrio central que conecta el edificio patrimonial con la intervención 

nueva creando un equilibrio con la configuración de los solares y con los materiales 

entre los bloques existentes. 
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5.2. Museo de la Memoria y Tolerancia de la CDMX; Arditti 

y RDT Arquitectos. 

El equipamiento actual está ubicado cerca del centro histórico de la 

ciudad de México, que es reconocido como un icono debido a sus 

imponentes salas e instalaciones que sirven como referencia internacional 

en cuanto a museos memoriales, una modalidad museográfica que cobró 

especial relevancia durante la segunda mitad del siglo XX. El 

equipamiento fue diseñado por un equipo de investigación en diseño 

arquitectónico llamado Arditti + RDT Arquitectos en México. 

5.2.1. Aspectos Formales 

La volumetría se percibe desde el ingreso o el patio principal como 

parte de un conjunto, el cual se diferencia por el cuerpo vidriado que 

tiene, la volumetría se compone a través de dos volúmenes paralepipedos 

puros, el que conforma los primeros niveles “base” se contrasta con el 

“cuerpo” en materialidad. El cuerpo se retranca para que la base de 

conjunto se mantenga continua y que pueda ser alto, lo cual está 

permitido por los parapetos; adopta la escala de su contexto, desde el 

edificio patrimonial que tiene una escala monumental, así como los 

edificios con una escala genérica sin relación ya que el edificio se 

mantiene secundario al estar rodeado de edificios verticales e imponentes 

en altura en proporción el volumen tiene base un carácter horizontal y el 

cuerpo tiene proporciones cuadradas. 
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Figura 35. 
 

 
Fuente: Vistas volumétricas del Museo de la memoria en el que se muestra un 

contraste del volumen principal con el edificio patrimonial. 

5.2.2. Aspecto Funcional y Estético 

En el aspecto funcional en el interior del edificio predomina una 

planta libre. Este diseño se realizó de tal forma que el interior este 

organizado a través de un espacio central y que sea este el espacio 

principal, los demás ambientes rodean este espacio para generar una 

mejor visualización. El proyecto cuenta con una distribución jerárquica el 

cual la zona de difusión cuenta con mayor área y enfoque principal, la 

zona de investigación se encuentra sin una conexión directa con la zona 

de difusión, las circulaciones son en su mayoría verticales a través de 

escaleras, rampas y ascensor esto es dado a la configuración de la forma. 
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Figura 36. 

 

 
Fuente: Vista de Plano de distribución de primer nivel en el que predomina la 

planta libre con circulación vertical y horizontal. 

Figura 37. 

 

 
Fuente: Vista de Plano distribución del segundo nivel en el que predomina la 

planta libre y se observa un espacio central libre que genera mejor visualización 

de los ambientes del equipamiento. 
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Figura 38. 

 

 
Fuente: Vista de Plano distribución del segundo nivel en el que predomina la 

planta libre y se observa un espacio central libre que genera mejor visualización 

de los ambientes del equipamiento. 

 

 

 

Figura 39. 

 

 

 
Fuente: Vista desde el patio central del equipamiento como elemento organizador 

de los ambientes propuestos. 
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5.2.3. Aspecto Estructural 

En este edificio se propuso una estructura combinada, se utilizan 

pilotes de concreto, losas colaborantes y el uso de estructuras de acero en 

cerchas para el volumen flotante y techos. Este sistema estructural 

afronta grandes luces para tener una planta libre y de esta forma 

desarrollar el diseño sin inconvenientes. 

5.2.4. Materiales y Tecnología. 

El edificio plantea una materialidad exterior que concuerde con su 

entorno y simule una materialidad conocida. La interior contrasta al 

tener espacios blanco de color puo y museografía con colores oscuros. 

Los materiales externos son: enchape de cerámica crema, muro cortina 

de cristal templado, vanos remarcados con chapa metálica; asimismo 

los materiales internos utilizados fueron celosías a diseño, tabiquería de 

drywall para museografía en colores oscuros, pisos laminados blancos. 

Figura 40. 

 

Fuente: Vistas volumétricas del Museo de la memoria en donde se muestra los 

materiales empleados tales como cerámica crema y tonos oscuros para mantener 

el contexto con su entorno. 
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5.2.5. Iluminación. 

El edificio cuenta con muro cortina en la fachada en cual sirve para 

la iluminación y ventilación, la cubierta del espacio central es de material 

policarbonato y sus características son la transmisión lumínica por ser 

translucido, protección a los rayos UV y es impermeable, se protege del 

clima. 

Figura 41. 

 

 

 
Fuente: Vista de la iluminación central del equipamiento. 

 

5.2.6. Conclusiones. 

El proyecto actual, ubicado en el centro histórico de la ciudad de 

México, tiene una gran importancia porque es uno de los equipamientos 

más representativos y contribuye a la integración con el entorno. Su 

característica principal es la planta libre y flexible, que se compone a 

través de un espacio central con jerarquía y organización. 
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5.3. Centro Gallego de Arte Contemporáneo- España; Arq. 

Álvaro Siza. 

El Centro Gallego de Arte Contemporáneo se encuentra en el centro 

histórico de Santiago de Compostela, cerca del convento de Santo Domingo 

de Bonaval y del parque de Bonaval. El arquitecto Álvaro Siza fue el 

arquitecto que ganó los premios Mies Van der Rohe en 1988 y Pritzker en 

1992. El objetivo del Centro Gallego de Arte Contemporáneo es impulsar el 

panorama artístico actual y reflexionar sobre la variedad de conformaciones 

culturales en la sociedad actual. 

5.3.1. Aspectos Formales 

El volumen que se compone es una forma pura el cual se identifica 

por ser un volumen macizo con planos verticales que lo aligeran, el cual es 

parte de la adaptación de su entorno, los cuales son macizos y puros. La 

composición volumétrica es la intersección de diferentes volúmenes que al 

final dan la sensación de ser uno. Asimismo, en proporción y elementos 

utilizados en fachada son generalmente horizontales, el edificio adopta la 

escala monumental de su entorno, el cual es proporcional al convento que 

tiene al lado. 

Figura 42. 
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Fuente: Vista volumétrica del museo centro gallego en el que se compone un 

volumen horizontal macizo y puro adaptándose al edificio patrimonial que lo 

circunda. 

5.3.2. Aspecto Funcional y Estético 

En el aspecto funcional, el interior del edificio cuenta con tres 

espacios horizontales distintos que conectan todo el volumen del edificio a 

través de corredores y escaleras. El edificio se articula en torno a un eje, 

abriendo sus espacios interiores como si fuera un abanico, con altos muros 

al exterior y luz al interior. Las salas de exposiciones, el auditorio y la 

biblioteca se encuentran en el vestíbulo principal. La planta del edificio se 

ve silueteada por la terraza superior, que también permite ver una vista 

impresionante del casco monumental y comprender la voluntad integradora 

del autor del edificio. Consta de cuatro plantas y sus salas se pueden 

convertir; la terraza también puede servir como exposición o contenedores 

de seguridad de obras de arte. 

Estos espacios son contenidos en un espacio propio generando la sensación 

de amplitud al llegar a través de un espacio cerrado a uno abierto, se tiene 

una variedad en proporción ya que el edificio interiormente vario en alturas 

y anchos para generar distintas sensaciones espaciales. La escala varía 

dependiendo del espacio como por ejemplo los ambientes de descanso 

conservan la escala monumental de la volumetría en cambio los de 

ambientes de exposición tienen una escala humana; Asimismo mencionar 

que en el edificio en sus dos niveles se desarrollan funciones netamente 

públicas lo cual se puede recorrer el edificio por completo. 
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Figura 43. 

 

Fuente: Vista de la zonificación del equipamiento. 

 

5.3.3. Aspecto Estructural 

La estructura del edificio se compone por pilares de acero con una 

cimentación y zapatas que permite tener una planta libre para el desarrollo 

de los ambientes interiores, estructuralmente en la fachada se usan cerchas 

tipo Pratt para sostener estos planos verticales que vuelan sobre el espacio, 

asimismo, las grillas varían de forma constante para adaptarse a la función 

interior. 

Figura 44. 

 

 
Fuente: Vistas del plasmado de cerchas tipo pratt que sostienen el edificio en 

planos verticales. 
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5.3.4. Materiales y Tecnología. 

En cuanto a los materiales empleados en el interior del edificio, es 

importante destacar que se utilizaron principalmente tres: madera, mármol y 

granito emplastado y pintado en blanco. La textura de la madera contrasta 

con el color blanco predominante en los pisos, muros y cubiertas. En las 

áreas públicas, el suelo y el mobiliario están llenos de mármol griego 

blanco. 

El granito emplastado también se utiliza en los muros, columnas y cubiertas 

del edificio. El mármol y el granito emplastado agregan una sensación de 

calma y pureza a la composición. Los cuartos de exhibición, el anfiteatro y 

la librería tienen madera reservada. La elección de emplear el granito, que 

se puede encontrar en todas partes de Santiago de Compostela, como 

material exterior es beneficiosa, ya que con el tiempo perderá su color 

original y se convertirá gradualmente en el color de los edificios barrocos, 

integrándose aún más en el conjunto. El granito se corta en bloques, como 

los edificios antiguos que se componen de piezas o bloques. 

5.3.5. Iluminación. 

La iluminación diseñada en este edificio es de tipo cenital que guía e 

ilumina el recorrido de sus ambientes; esto se logra al utilizar superficies 

que se desfasan del nivel del techo hacia abajo para lograr el ingreso de luz 

cenital. 
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Figura 45. 

 

 
Fuente: Vista de la iluminación cenital del edificio que guía y brinda iluminación 

en todo el recorrido de la edificación. 

5.3.6. Conclusiones. 

El presente proyecto muestra una conexión entre el entorno y su cultura, el 

cual responde a una necesidad urbanística de rehabilitar y regenerar el 

espacio urbano; realizando una adaptabilidad en el uso de materiales para la 

mimetización con el contexto que lo rodea. 

VI. Normativa y Programa Arquitectónico 

6.1. Normatividad Relativa al Proyecto 

6.1.1. Parámetros urbanísticos y Edificatorios. 

El presente proyecto está regido bajo las normativas del PDU (2021- 

2031) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 15-2021-MPH/A y el Reglamento 

para la Gestión y Administración de Centro Histórico de Ayacucho el cual tiene los 

siguientes Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: 

• Área Territorial: Ayacucho. 

• Zonificación: Zona de Reglamentación Especial (ZRE). 

• Usos Permisibles y Compatibles: Área Residencial, Centro Cívico-Cultural, 

Centro Turístico Recreativo, Centro de Culto Político Institucional. 

• Densidad Neta: 1300 Hab/HA. 
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• Coeficiente Máximo de Edificación: 2.4 

• Porcentaje Mínimo de Área Libre: 20 % 

• Altura Máxima Permisible: 2 Pisos **. 

• Alineamiento de Fachada: A plomo con límite de propiedad***. 

• Índice de Espacios de Estacionamiento: según el RNE. 

• Otros Particulares: 100% de techo inclinado con tejas de arcilla de la zona; 

No exceder la altura del inmueble declarado. 

• Calificación de Bien Cultural: El inmueble está DECLARADO 

MONUMENTO del Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho mediante 

R.S. N° 2900-72-ED de fecha 28/12/1972. 

 

* Anexo VI del Reglamento del Centro Histórico de Ayacucho-2008. 

 

** La altura máxima permisible (en metros) de la construcción, deberá 

adoptar las mismas alturas o el promedio de las construcciones existentes y 

circundantes a la propiedad, sin considerar las construcciones que 

distorsionan el perfil dominante de la calle. 

*** Se prohíben los retiros y voladizos, excepto si se trata de conservar la 

balconería tradicional y aleros existentes (Reglamento del Centro Histórico, 

Ordenanza Nº 037-2007-MPH/A, Art. 14º, inc. A). 

6.1.2. Otras Normas Relativas al Proyecto 

 
• RNE-NORMA A.010: Condiciones generales de diseño. 

• RNE-NORMA A.090: Servicios comunales. 

• RNE-NORMA A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad y de 

las personas adultas mayores. 

• RNE-NORMA A.140: Bienes culturales inmuebles. 

• RNE-NORMA A. 0.80: Oficinas. 

• RNE-NORMA A. 0.100: Recreación y Deportes. 

• RNE-NORMA A. 0.130: Requisitos de Seguridad. 
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6.2. Análisis Antropométrico 

 
Para determinar el área de los ambientes del proyecto “CENTRO DE 

INTERPRETACION CON IDENTIDAD ARQUITECTONICA PARA LA 

POBLACION Y TURISTAS EN EL CENTRO HISTORIO DE AYACUCHO- 

HUAMANGA- AYACUCHO-2022” se tomó de referencia las dimensiones mínimas 

estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones del mismo modo se tomó 

como referencia el libro enciclopedia de arquitectura PLAZOLA (1990) y NEUFERT. 

A continuación, se plasmará los requerimientos antropométricos y ergonométricos de 

los principales ambientes que contemplará el Centro de Interpretación. 

• Oficinas y sala de reuniones: 

 

Figura 46. 
 

Fuente: Análisis antropométrico- Neufert. 
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Figura 47. 
 

 
Fuente: Análisis antropométrico- Neufert. 

 

• Salas de Exposición: 

 

Figura 48. 
 

 

Fuente: Análisis antropométrico- Ergométrico y recorrido según Plazola. 
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• Salas de Exposición: 

 

Figura 49. 

 

 

 

 
Fuente: Análisis antropométrico- Ergométrico y recorrido según Plazola. 
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Figura 50. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis antropométrico- Ergométrico y recorrido según Plazola. 
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Figura 51. 

 

Fuente: Análisis antropométrico- Ergométrico y recorrido según Plazola. 

 

Figura 52. 

 

 
Fuente: Análisis antropométrico para discapacitados. 
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6.3. Programación Arquitectónica 
 

TIPO DE 

INTERVENCION 

 

ZONA 
 

SUBZONA 
 

AMBIENTES 
 

ACTIVIDADES 
 

USUARIOS 
 

MOBILIARIOS 
 

NORMATIVA 

INDICE 

OCUPACION 

m2. 

AFORO 
 

CANTIDAD 
 

AREA 
 

30% 

SUB- TOTAL TOTAL 

m2. 
 

AFORO Nro. DE 

TRABAJADO 

Nro. DE 

USUARIOS 
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T
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A
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de espera Orientacio n 
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A rt.3 1.40 1 6 1 9 .80 2 .94 12 .74 
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9 .30 
1 1 1 9 .30 2 .79 12 .09 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  

A dministració n + Sh. 
A dministrar 

T rabajado r 
escrito rio s co n pc, 

sillas 
no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt.3 
9 .30 

1 1 1 9 .30 2 .79 12 .09 

D epartamento C ultural 
A dministrar, 
o rientar T rabajado r 

escrito rio s co n pc, 
sillas 

no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt.3 

9 .30 
1 1 1 9 .30 2 .79 12 .09 

Oficina de R ecurso s 
H umano s 

A dministrar, 
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escrito rio s co n pc, 
sillas 

no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt.3 

9 .30 
1 3 1 9 .30 2 .79 12 .09 

 
Sala de R eunio nes 

So po rte tecnico 

reunio nes 
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A rt.3 

1.40  
10 1 14 .00 4 .20 18 .20 

SS. H H . D amas 

( empleado s) 
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Servicio s 
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artefacto s y acceso rio s 

sanitario s 
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3 .00 
 

1 
 

1 

 

1 

1 

 

9 .00 
 

2 .70 
 

11.70 

A rchivo 
C usto dia de 
do cumento s T rabajado r 

anaqueles, 
escrito rio ,sillas 

no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt.3 

9 .30 
1 2 1 18 .60 5 .58 24 .18 
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discapacitado s 

N o rma A - 

120 .SubC ap.III- A rt.13 

4 .00  

1 
 

1 
 

1 
 

3 .00 
 

0 .90 
 

3 .90 

S S . HH. D a m a s 

( public o ) 

S S . HH. Ho m bre s 
( public o ) 

S e rv ic io s P ublic o 

P ublic o 

 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s 

 

N o rma A - 090 / OP S 

( guia de diseño ) 

3 .0 0 

3 .0 0 
 

1 

 

10 

10 

 

1 

1 

 

3 0 .0 0 

3 0 .0 0 

 

9 .0 0 

9 .0 0 

 

3 9 .0 0 

3 9 .0 0 
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T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
N

U
E

V
A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ED IA TEC A 

S a la de v is ua liza c io n 
3D  

 

pre s e nta c io ne s 

inte ra c t iv a s 

P ublic o sillo nes, estantes de 
lentes realidad virtual 

N eufert- 
antro po metria 

2 .00 
1 20  1 40 .00 12 .00 52 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

424 .45 
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s a la de im pre s ió n 3 D P ublic o sillo nes, estantes de 
lentes realidad virtual 

N eufert- 
antro po metria 

2 .00 
1 20  1 40 .00 12 .00 52 .00 

S a la s de A udio y Vide o 
o bs e rv a r y 
e s c uc ha r 

P ublic o sillas, mesas de 
trabajo ,estante 

N eufert- 
antro po metria 

3 .00 
1 20  1 60 .00 18 .00 78 .00 

 
S a la s de Le c tura le e r 

P ublic o librero s, sillas, mesas N o rma A - 90 .C ap.II- 
A rt.11 

4 .50 
1 25  1 112 .50 33 .75 146 .25 

A lm a c e n a lm a c e na m ie nto Tra ba ja do r anaqueles  10 .00 1 - 1 10 .00 3 .00 13 .00 

 

 
S S - HH. D is c a pa c ita do 

s e rv ic o s P ublic o artefacto s y acceso rio s 

sanitario s para 
discapacitado s 

N o rma A - 

120 .SubC ap.III- A rt.13 

4 .00  

1 
 

1 
 

1 
 

4 .00 
 

1.20 
 

5 .20 

S S . HH. D a m a s 

( public o ) 

S S . HH. Ho m bre s 

( public o ) 

 

s e rv ic o s 

 

P ublic o 

P ublic o 

 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s 

 

A ntro po metria 

 

3 .0 0 

3 .0 0 

 

1 

 

10 

10 

 

1 

1 

 

3 0 .0 0 

3 0 .0 0 

 

9 .0 0 

9 .0 0 

 

3 9 .0 0 

3 9 .0 0 
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R
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E

N
C

IO
N

 
N

U
E

V
A

 

  

ZO
N

A
 D

E 
FO

R
M

A
CI

O
N

 C
U

LT
U

R
A

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA LLER ES 

Ha ll - R e c e pc io n 
D is tribuc io n de 
a m bie nte s P ublic o 

sillo nes no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt.3 

3 .00 
1 3 1 9 .00 2 .70 11.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

991.90 
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ta lle r de a rte s 
e s c e nic a s da nza r P ublic o 

tarima, silla A ntro po metria 5 .00 
1 20  1 100 .00 30 .00 130 .00 

ta lle r de pintura pinta r P ublic o mesas de trabajo , sillas A ntro po metria 5 .00 1 20  1 80 .00 24 .00 104 .00 

ta lle r de dibujo dibujar P ublic o mesas de trabajo , sillas A ntro po metria 5 .00 1 20  1 80 .00 24 .00 104 .00 

ta lle r de e s c ultura 
e s c ulpir, 
m o lde a r, c re a r P ublic o 

mesas de trabajo , sillas A ntro po metria 5 .00 
1 20  1 80 .00 24 .00 104 .00 

ta lle r de c e re ria mo ldear en cera P ublic o mesas de trabajo , sillas A ntro po metria 5 .00 1 20  1 80 .00 24 .00 104 .00 

ta lle r de ta lla do de 
pie dra de hua m a ng a 

mo ldear en 
piedra alabastro P ublic o 

mesas de trabajo , sillas A ntro po metria 5 .00 
1 20  1 80 .00 24 .00 104 .00 

ta lle r de e la bo ra c io n 
de re ta blo a ya c uc ha no tallar, crear P ublic o 

mesas de trabajo , sillas A ntro po metria 5 .00 
1 20  1 80 .00 24 .00 104 .00 

ta lle r de ins trum e nto s 
de c ue rda 

aprendizaje de 
guitarra P ublic o 

mesas de trabajo , sillas A ntro po metria 5 .00 
1 20  2 80 .00 24 .00 104 .00 

ta lle r de ins trum e nto s 

de v ie nto 

a pre ndiza je de 

que na , 
hua c c ra puc o 

 

P ublic o 

mesas de trabajo , sillas A ntro po metria 1.50  

1 
 

20  
 

1 
 

80 .00 
 

24 .00 
 

104 .00 

A lm a c e n a lm a c e na m ie nto Tra ba ja do r anaqueles A ntro po metria 10 .00 1 
 

7 10 .00 3 .00 13 .00 

 

S S - HH. D is c a pa c ita do 

 

s e rv ic io s 

 

P ublic o 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s para 
discapacitado s 

N o rma A - 

120 .SubC ap.III- A rt.13 

4 .00   

1 
 

1 
 

4 .00 
 

1.20 
 

5 .20 

S S . HH. D a m a s 

( public o ) 

S S . HH. Ho m bre s 
( public o ) 

 

s e rv ic io s 

 

P ublic o 

P ublic o 

 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s 

A ntro po metria 3 .0 0 

3 .0 0 
 

1 

 

10 

10 

 

1 

1 

 

3 0 .0 0 

3 0 .0 0 

 

9 .0 0 

9 .0 0 

 

3 9 .0 0 

3 9 .0 0 
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T
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R
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E

N
C

IO
N

 
N
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E
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A
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 C

O
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C A F ETER IA 

Ha ll - R e c e pc io n - C a ja 
D is tribuc io n de 
a m bie nte s Tra ba ja do r 

recepcio n,silla no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt.3 

3 .00 
1 1 1 3 .00 0 .90 3 .90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 .05 
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C o c ina c o c ina r Tra ba ja do r 
co cina,co ngelado r, no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt.3 
10 .00 

3 
 

1 10 .00 3 .00 13 .00 

A la c e na g ua rda r c o m ida Tra ba ja do r 
 no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt.3 
30 .00 

1 
 

1 30 .00 9 .00 39 .00 

A re a de c o m e ns a le s 
a m bie nte de 
m e s a s P ublic o 

mesasy sillas no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt.3 

1.50 
2 50  1 1.50 0 .45 1.95 

B a rra de A te nc ió n 
S S . HH. P e rs o na l 

a nte nc io n a l 
c lie nte 

P ublic o 
P ublic o 

barra taburetes no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt.3 

1.0 0 
3 .0 0 

2 
5 5 

1 
1 

1.0 0 
3 .0 0 

0 .3 0 
0 .9 0 

1.3 0 
3 .9 0 

S S . HH. 

D is c a pa c ita do s 

 

Servicio s 
 

P ublic o 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s para 
discapacitado s 

N o rma A - 

120 .SubC ap.III- A rt.13 

4 .00  

1 
 

1 
 

1 
 

4 .00 
 

1.20 
 

5 .20 

S S . HH. D a m a s 

( public o ) 

S S . HH. Ho m bre s 
( public o ) 

 

Servicio s 

 

P ublic o 

P ublic o 

 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s 

 

A ntro po metria 

3 .0 0 

3 .0 0  

1 

 

15 

15 

 

1 

1 

 

3 .0 0 

3 .0 0 

 

0 .9 0 

0 .9 0 

 

3 .9 0 

3 .9 0 

D e po s ito 
a lm a c e na m ie nto 
y pro v ic io ne s Tra ba ja do r 

anaqueles A ntro po metria 10 .00 
1 

 
1 10 .00 3 .00 13 .00 

 

C OM ER C IO 
Tie nda de S o uv e nirs c o m pra r P ublic o 

estanterias,go ndo las,re 
cepcio n 

no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt.3 

3 .00 
3 50  3 150 .00 45 .00 195 .00  

208 .00 
 

50  

A lm a c e n a lm a c e na m ie nto Tra ba ja do r anaqueles  10 .00 1 
 

1 10 .00 3 .00 13 .00 

    

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
N

U
E

V
A

 

  

ZO
N

A
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

S 

G
EN

ER
A

LE
S 

 

 

S EGUR ID A D 

C a bina de C o ntro l 

( c a m a ra s de 
Vig ila nc ia ) 

c o ntro l de 

v ig ila nc ia 

 

Tra ba ja do r 

sillas,mesa A ntro po metria  

5 .00 
 

2 

  

1 
 

10 .00 
 

3 .00 
 

13 .00 

 

 

22 .10 

 

 

6 

C a s e ta de C o ntro l 
( ing re s o princ ipa l) 

c o ntro l de 
ing re s o Tra ba ja do r 

silla,mesa A ntro po metria 
2 .00 2 

 
1 4 .00 1.20 5 .20 

 

 

M A N TEN IM IEN TO 

C ua rto de m a quina s 
e quipo s 
a lm a c e na do s Tra ba ja do r 

 A ntro po metria 4 .50 
1 

 
1 4 .50 1.35 5 .85 

 

 

559 .65 

 

 

14 S ube s ta c io n e le c tric a 
e quipo s 
a lm a c e na do s Tra ba ja do r 

 A ntro po metria 5 .00 
1 

 
1 5 .00 1.50 6 .50 

Lim pie za 
e quipo s de 
lim pie za Tra ba ja do r 

anaqueles A ntro po metria 3 .00 
6 

 
1 30 .00 9 .00 39 .00 

AREA Y AFORO TOTAL 5456.75 1337 

Tabla N° 01. Cuadro de Programación Arquitectónica (Elaboración propia). 
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6.4. Análisis de Circulaciones 

 

6.4.1. Organigrama de zonas 

 

Zona Administrativa 

Figura 53. 
 

 

 

 

Zona Difusión Cultural 

Figura 54. 
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Zona Formación Cultural 
 

 

Figura 55. 

 

 

 

Zona Complementaria 

Figura 54 
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Zona de Servicios Generales 

Figura 55 
 

 

 

 

VII. Ideación Grafica – Metodología Proyectual. 

7.1. Memoria Explicativa de la Propuesta. 
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VIII. PROYECTO ARQUITECTONICO. 

8.1. Estudio del análisis solar aplicado a la propuesta. 

 
El proyecto actual está diseñado de manera estratégica para que el recorrido solar no 

ingrese directamente a los ambientes de tal manera que no afecte el confort del 

usuario. 

8.2. Diseño Arquitectónico. 

 
El diseño de centro de interpretación con identidad arquitectónica se encuentra en el 

centro histórico de Huamanga y se enfoca en la preservación de la casona "gran 

chaparral" que ha sido declarada patrimonio. El diseño combina la arquitectura 

antigua con una nueva intervención que respeta los estándares de intervención en una 

zona monumental. Asimismo, el presente equipamiento se encuentra conformado por 

5 zonas tales como: zona administrativa, zona de difusión cultural donde se 

encuentran los ambientes expositivos y de interpretación, zona de formación cultural 

en donde se encuentran los talleres de formación de la cultura ayacuchana, zona 

complementaria en donde se encuentran tienda de souvenirs y cafetería que 

complementan al equipamiento y la zona de servicios generales. 

El equipamiento se encuentra distribuidos en 1 semisótano y 2 niveles de tal manera 

que no compita con la casona existente, el referente principal es la iconografía 

prehispánica de Ayacucho y el análisis formal de la tipología de viviendas que 

existen dentro del centro histórico. 

8.3. Diseño de la Estructura. 

 
El centro de interpretación tiene un diseño estructural que cumple con la Norma E- 

010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Se utiliza una estructura de 

aporticado. 

Se adjunta la memoria de cálculo de los elementos estructurales. (Ver anexo) 
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8.4. Diseño de Instalaciones Eléctricas. 

 
Las instalaciones eléctricas se llevaron a cabo de acuerdo con la NORMA EM.010 

del reglamento nacional de edificaciones, que especifica que la fuente de 

alimentación proviene de la red pública. El centro de interpretación recibe energía de 

un suministro eléctrico que incluye tomacorrientes, iluminación, cajas de 

distribución y otros componentes. Se utilizaron las alturas recomendadas para salidas 

eléctricas. El tablero general tiene el conductor de mayor tamaño porque tiene un 

calibre de 70mm2. 

El proyecto actual incluye el diseño de instalaciones eléctricas a nivel de diseño de 

redes exteriores, alimentadores para tableros de distribución e instalaciones de 

interiores. 

8.5. Diseño de Instalaciones Sanitarias. 

 
Las instalaciones sanitarias se llevaron a cabo de acuerdo con la NORMA IS.010 del 

reglamento nacional de edificaciones, que identificó dos tipos de redes: redes de agua 

y redes de desagüe. 

Red de agua: La instalación de una red de agua utilizó tuberías de 1/2”, 3⁄4” y 1”, 

teniendo en cuenta que el alimentador es la tubería que abastece a los ramales. 

Red de desagüe: Para las instalaciones de desagüe, se utilizaron tubos recolectores 

principales de 4”, mientras que las ramificaciones se utilizaron tubos de 2”, con 

pendientes de 1” y 1.5”, respectivamente, con empalme en ángulos de 45°. 

IX. ELABORACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS. 

 

9.1. Planos de Distribución. 

9.1.1. Planta general y propuesta urbana 

 
La planta general y la propuesta urbana muestran la planimetría 

del proyecto en el entorno circundante, que incluye vías para 

peatones y vehículos. 
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Figura 56. 

 

 

La figura muestra el diseño del proyecto arquitectónico y el 

entorno en el que se encuentra dentro de la zona monumental de 

Ayacucho. 

9.1.2. Planta nivel Sótano 
El sótano se encuentra aun desnivel -3.80m, en el que se 

distribuyen la zona de formación cultural donde se 

encuentra los talleres y parte del auditorio por lo que se 

aprovecha el desnivel de la topografía que se presenta en el 

terreno. Asimismo, el acceso al sótano se da mediante el 

patio principal que se encuentra en el primer nivel a través 

de escaleras rampa que llegan al segundo patio del sótano 

el cual sirve de elemento organizador de los espacios 

arquitectónicos. 
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Figura 57. 
 

La figura muestra distribución del sótano- Elaboración 

propia. 

 

9.1.3. Planta primer nivel. 

El primer nivel cuenta con un acceso principal que se da 

por el Jirón Arequipa el cual llega a un patio principal en 

el que se encuentra una explanada de exposiciones al aire 

libre el cual sirve para organizar espacios y diferenciar la 

puesta en valor de la casona como de la intervención 

nueva. 

Se encuentra zonificado de manera marcada por las zonas 

de difusión cultural que se encuentra acondicionado en la 

casona y las zonas de formación cultural que continúan en 

la intervención nueva, asimismo el auditorio y zonas 

complementarias. 
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Figura 58. 

 

La figura muestra la distribución del primer nivel – elaboración 

propia. 

9.1.4. Planta segundo nivel. 

El segundo nivel también muestra la continuación de ambas zonas 

marcadas y diferenciadas con los tipos de intervención nueva y 

puesta en valor de la casona. Por lo que continua la zona 

expositiva en la casona y en la intervención nueva la zona 

complementaria de mediateca y auditorio. 
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Figura 59. 

 

 

La figura muestra la distribución del segundo nivel- elaboración 

propia. 

9.2. Cortes y Elevaciones. 

 
Figura 60. 

 

 

La figura muestra la elevación principal del jr. 2 de mayo en el que se 

visualiza la intervención en la casona con paneles expositivos que no son 

invasivos a la edificación para así no dañar la estructura de esta. 
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Figura 61. 

 

 

La figura muestra la elevación principal del jr. Arequipa en el que se 

visualiza la intervención en la casona y el diseño del pórtico principal de 

ingreso al equipamiento. 

Figura 62. 

 

 

La figura muestra la elevación lateral interior de la intervención nueva. 
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Figura 63. 

 

 

La figura muestra la elevación frontal interior de la intervención nueva 

 

Figura 64. 

 

 

Figura 65. 
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Figura 66. 

 

 

9.3. Vistas 3D del proyecto. 

 
Figura 67. 

Vista exterior de la intervención de la casona. 
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Figura 68. 

Vista exterior de la intervención de la casona y acceso principal. 
 

Figura 69. 

Vista interior del patio principal de la explanada central con exposiciones 

al aire libre. 
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Figura 70. 

Vista interior del segundo patio el cual organiza los espacios de la 

intervención nueva. 

Figura 71. 

Vista aérea desde la perspectiva de la intervención nueva. 
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Figura 72. 

Vista interior de la intervención nueva. 
 

Figura 73. 

Vista interior de la intervención nueva, con pisos mosaico tipo 

iconografía wari. 
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Figura 74. 

Vista interior de la intervención nueva. 
 

Figura 75. 

Vista desde la intervención nueva hacia la casona. 
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Figura 76. 

Vista aérea de los tipos de techo de la propuesta. 
 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO. 

 
10.1. Presupuesto del Proyecto. 

El presupuesto destinado al proyecto actual se calculó utilizando los 

valores unitarios de construcción oficiales de la sierra para el 

desarrollo del año fiscal 2023. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

 

NIVEL 
 

AREA m2 
 

COSTO UNITARIO 
 

COSTO PARCIAL 

CATEGORIA 

MUROS Y 

COLUMNAS 
TECHOS PISOS 

PUERTAS Y 

VENTANAS 
REVESTIMIENTO BAÑOS 

INS. SANITARIAS Y 

ELECTRICAS 

SOTANO 1213.14 m2 S/. 1585.13 s/.1, 922, 984.61 B (399.84) A (349.46) D (109.70) C (171.26) C (221.26) B (84.81) B (248.80) 

1 NIVEL 1601.25 m2 S/. 1585.13 s/. 2, 538,189.41 B (399.84) A (349.46) D (109.70) C (171.26) C (221.26) B (84.81) B (248.80) 

2 NIVEL 1465.68 m2 S/. 1585.13 s/. 2, 323,293.34 B (399.84) A (349.46) D (109.70) C (171.26) C (221.26) B (84.81) B (248.80) 

COSTO TOTAL DE INTERVENCION NUEVA S/. 6, 784,467.36 
 

1 NIVEL 726.93 m2 s/. 536.31 s/. 389,859.83 
  D (109.70) D (100.45) C (221.26)  D(104.90) 

2 NIVEL 581.57 m2 s/. 536.31 s/. 311,901.81 
  D (109.70) D (100.45) C (221.26)  D(104.90) 

COSTO TOTAL DE INTERVENCION PATRIMONIAL S/. 701,761.64 
 

COSTO TOTAL DE LA OBRA : S/. 7,486,229.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

En cuanto al objetivo principal del proyecto, fue la elaboración del proyecto Centro 

de Interpretación Cultural con una Identidad Arquitectónica para la Población y 

Turistas en el Centro Histórico de Ayacucho, al respecto podemos decir que se logró 

satisfactoriamente. Este desarrollo respondió a las necesidades físicas espaciales de 

la población para promover, difundir y valorar la identidad regional, en el que se 

incluyeron zonas de difusión cultural, formación cultural, zona administrativa, zona 

complementaria y de servicios generales, los cuales a su vez están distribuidas en 

ambientes diseñados que cubren con las necesidades del público. 

Además, se tomó en cuenta ampliar y revalorar el edificio que posee un valor 

patrimonial, denominado “casona Gran Chaparral”, en el que se llevaron a cabo 

intervenciones no invasivas a la estructura del edificio para cumplir con las normas 

del centro histórico de la ciudad. Asimismo, se hicieron modificaciones para que 

cumpliera con el propósito de difundir cultura y ofreciera espacios para salones 

expositivos. 

De la misma manera, en el diseño arquitectónico de la intervención nueva, se 

consideró expresiones formales y espaciales de la arquitectura colonial, como el 

patio central, las columnas que lo rodean, los pasillos, la forma del techo, los 

materiales utilizados y los colores, para que se integren con el entorno que lo rodea. 

Asimismo, se consideró patrones de iconografía prehispánica expresada en 

elementos diseño de pisos, balconeras, jardineras y otros elementos arquitectónicos. 

De esta manera se pudo cumplir con las expectativas de la población y los visitantes, 

para el disfrute, aprendizaje y consolidación de la identidad de la región Ayacuchana. 
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ANEXO1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL CON IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA PARA LA POBLACIÓN Y TURISTAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO-2022” 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES SUB DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 
METODOLOGIA DE 

INVESTIGACION 

PROBLEMA GENERAL 
 

 

¿De qué manera se 

desarrollara el diseño 

arquitectóni co de un centro de 

interpreta ción cul tura l con 

identidad arquitectóni ca para 

la población y turi s ta s en el 

Centro His tóri co de Ayacucho- 

Huamanga-Ayacucho? 

 
 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 
¿De qué manera se desarrollará el 

diseño arquitectónico de un centro 

de interpretación cultural con 

identidad arquitectónica para la 

población y turistas en el Centro 

Histórico de Ayacucho-Huamanga- 

Ayacucho? 

 
¿De qué manera se diseñará e 

integrará las expresiones formales y 

espaciales de la arquitectura 

colonial en el Centro de 

Interpretación Cultural con 

Identidad Arquitectónica para la 

población y turistas en el Centro 

Histórico de Ayacucho? 

¿De qué manera se realizará un 

diseño arquitectónico 

reinterpretando los materiales, 

acabados y sistemas constructivos 

para el Centro de Interpretación 

Cultural con Identidad 

Arquitectónica para la población y 

turistas en el Centro Histórico de 

Ayacucho? 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

 

Diseñar un Centro de 

Interpreta ción Cul tura l con 

Identidad Arquitectóni ca para 

la población y turi s ta s en el 

Centro His tóri co de Ayacucho. 

 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
Diseñar un Centro de 

Interpretación Cultural con 

Identidad Arquitectónica para la 

población y turistas en el Centro 

Histórico de Ayacucho. 

 

 
Diseñar e integrar con expresiones 

formales y espaciales de la 

arquitectura colonial en el Centro 

de Interpretación Cultural con 

Identidad Arquitectónica para la 

población y turistas en el Centro 

Histórico de Ayacucho. 

 

 
Realizar un diseño arquitectónico 

reinterpretando los materiales, 

acabados y sistemas constructivos 

para el Centro de Interpretación 

Cultural con Identidad 

Arquitectónica para la población y 

turistas en el Centro Histórico de 

Ayacucho. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE INTERPRETACION 

CULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IDENTIDAD 

ARQUITECTONICA 

 
 
 
 

 
DISEÑO ARQUITECTONICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERPRETACION CULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANALISIS FORMAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALISIS CONSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICONOGRAFIAS 

 
PROGRAMA 

ARQUITECTONICO 

 
 
 

 
FUNCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMA 

 
 

 
ESTRUCTURA 

CUADRO DE NECESIDADES 

 
CUADRO DE ACTIVIDADES 

 
CUADRO DE AREAS 

FLUJOGRAMA Y 

ORGANIGRAMA 

 
 

ZONIFICACION 

ACTIVIDADES CULTURALES 

ESTUDIO DEL PATRIMONIO 
 
 

TALLERES DE APRENDIZAJE 

Y DIFUSION 

 
PROPORCION 

ORGANIZACIÓN 

CARÁCTER 

MODULACION 

TRAMA 

 

 
MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

 

 
TECNICAS DE 

CONSTRUCCION 

 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 
 
 
 

 
VALOR 

REVISION DE 

DOCUMENTOS, 

REVISION DE LIBROS 

, ENCUESTAS. 

 
REVISION DE 

DOCUMENTOS, 

REVISION DE LIBROS 

, ENCUESTAS. 
 
 
 

 
ENCUESTAS, 

REVISION DE 

DOCUMENTOS. 

 
 
 
 
 

 
FICHAS DE 

OBSERVACION, 

ANALISIS. 

 
 
 
 
 
 

 

FICHAS DE 

OBSERVACION, 

ANALISIS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISION DE 

DOCUMENTOS, 

REVISION DE 

LIBROS. 

 
ANALISIS DE CONTENIDO, 

CUESTINARIO DIGITAL 

 
 

 

ANALISIS DE CONTENIDO, 

CUESTINARIO DIGITAL 

 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE CONTENIDO, 

CUESTINARIO DIGITAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE ANALISIS DE CASOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE ANALISIS DE CASOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANALISIS DE CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según, (Odón, 2012), para la 

investigación se usó lo siguiente: 

 
NIVEL DE INVESTIGACION 

Descriptivo. 
 

 
DISEÑO DE INVESTIGACION 

No experimental 

TIPO DE INVESTIGACION 

Por énfasis en la naturaleza 

Cualitativa: 

 
Prolongación en el tiempo: 

transversal 

Según, (Odón, 2012), para la 

investigación se usó lo siguiente: 

 
NIVEL DE INVESTIGACION 

Descriptivo. 
 

 
DISEÑO DE INVESTIGACION 

No experimental 

TIPO DE INVESTIGACION 

Por énfasis en la naturaleza 

Cualitativa: 

 
Prolongación en el tiempo: 

transversal 

V
A

R
IA

B
LE

 2
 

V
A

R
IA

B
LE

 1
 



  100 

 

 

 

ANEXO 2: PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION. 
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TIPO DE 

INTERVENCION 

 

ZONA 
 

SUBZONA 
 

AMBIENTES 
 

ACTIVIDADES 
 

USUARIOS 
 

MOBILIARIOS 
 

NORMATIVA 

INDICE 

OCUPACION 

m2. 

AFORO 
 

CANTIDAD 
 

AREA 
 

30% 

SUB- TOTAL TOTAL 

m2. 
 

AFORO Nro. DE 

TRABAJADO 

Nro. DE 

USUARIOS 

    

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
N

U
E

V
A

 

  

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

S
IT

R
A

T
IV

A
 

H A LL D E IN GR ESO 
H all+R ecepcio n+Sala 
de espera Orientacio n 

R ecepcio nista/ P u 
blico Sillo nes, mesa, recibido r 

no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt .3 1.40 1 6 1 9 .80 2 .94 12 .74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 .18 

6 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION 

Secretaria 
A tencio n, 
recepcio n T rabajado r escrito rio , sillas 

no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt .3 

9 .30 
1 1 1 9 .30 2 .79 12 .09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  

A dministració n + Sh. 
A dministrar 

T rabajado r 
escrito rio s co n pc, 

sillas 
no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt .3 
9 .30 

1 1 1 9 .30 2 .79 12 .09 

D epartamento C ultural 
A dministrar, 
o rientar T rabajado r 

escrito rio s co n pc, 
sillas 

no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt .3 

9 .30 
1 1 1 9 .30 2 .79 12 .09 

Oficina de R ecurso s 
H umano s 

A dministrar, 
o rientar T rabajado r 

escrito rio s co n pc, 
sillas 

no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt .3 

9 .30 
1 3 1 9 .30 2 .79 12 .09 

 

Sala de R eunio nes 

So po rte tecnico 

reunio nes 
T rabajado r 

T rabajado r 
mesa de trabajo ,sillas 

no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt .3 

1.40  

10 1 14 .00 4 .20 18 .20 

SS. H H . D amas 

( empleado s) 

SS. H H . H o mbres 
( empleado s) 

 

Servicio s 

 

T rabajado r 

T rabajado r 

 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s 

 

A ntro po metria 

3 .00 
 

1 
 

1 

 

1 

1 

 

9 .00 
 

2 .70 
 

11.70 

A rchivo 
C usto dia de 
do cumento s T rabajado r 

anaqueles, 
escrito rio ,sillas 

no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt .3 

9 .30 
1 2 1 18 .60 5 .58 24 .18 

   

IN
T

E
R

V
E

N

C
I 

O
N

 

N
U

E
V

A
 

  

Z
O

N
A

 D
E

 D
IF

U
S

IO
N

 C
U

LT
U

R
A

L 

 

 

 

IN T ER A C C ION SOC IA L 

Ha ll - R e c e pc io n 
D is t ribuc io n de 
a m bie nte s 

R e c e pc io nis ta  no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt .3 1.40 

 
30  1 43 .40 13 .02 56 .42 

 

 

 

446 .42 

 

 

 

132 Z o na de explanada 

central- Expo sicio nes 

al aire libre. 

espacio s de 

expo sicio nes al 

aire libre 

 

 

P ublic o 

 

 

paneles de expo sicio n 

 

no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt .3 

 

 

3 .00 

  

 

100 

 

 

1 

 

 

300 .00 

 

 

90 .00 

 

 

390 .00 

    

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
P

A
T

R
IM

O
N

IA
L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP OS IC IÓN Y 

D IF US ION 

S a la de Expo s ic ió n e 

Inte rpre ta c io n de a rte y 

pintura 

e xpo s ic io ne s 

te m po ra le s y 

pe rm a ne nte s 

 

P ublic o 

paneles,vitrinas , 

pedestales, asiento s 
no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt .3 

3 .00  

1 
 

35  
 

2 
 

210 .00 
 

63 .00 
 

273 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390 .20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233  

S a la de Expo s ic ió n e 

Inte rpre ta c io n de 

fo to g ra f ia 

e xpo s ic io ne s 

te m po ra le s y 

pe rm a ne nte s 

 

P ublic o 

paneles,vitrinas , 

pedestales, asiento s 
no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt .3 

3 .00  

1 
 

35  
 

2 
 

210 .00 
 

63 .00 
 

273 .00 

S a la de Expo s ic ió n e 

Inte rpre ta c io n de 
e s c ultura y a rte s a nia 

e xpo s ic io ne s 

te m po ra le s y 

pe rm a ne nte s 

 

P ublic o 

paneles,vitrinas , 

pedestales, asiento s 
no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt .3 

3 .00  

1 
 

35  
 

3 
 

210 .00 
 

63 .00 
 

273 .00 

S a la de Expo s ic ió n e 

Inte rpre ta c io n de 
his to ria 

e xpo s ic io ne s 

te m po ra le s y 

pe rm a ne nte s 

 

P ublic o 

paneles,vitrinas , 

asiento s 
no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt .3 

3 .00  

1 
 

35  
 

3 
 

210 .00 
 

63 .00 
 

273 .00 

S a la de Expo s ic ió n e 

Inte rpre ta c io n de 
P a t rim o nio 

e xpo s ic io ne s 

te m po ra le s y 

pe rm a ne nte s 

 

P ublic o 

paneles,vitrinas , 

asiento s 
no rma A - 130 .C ap.1- 

A rt .3 

3 .00  

1 
 

35  
 

3 
 

210 .00 
 

63 .00 
 

273 .00 

 

S S - HH. D is c a pa c ita do 

 

 

 

s e rv ic io s 

 

P ublic o 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s para 

discapacitado s 

N o rma A - 

120 .SubC ap.III- A rt .13 
 

4 .00 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 .00 
 

1.20 
 

5 .20 

S S . HH. D a m a s 

( public o ) 

S S . HH. Ho m bre s 
( public o ) 

 

P ublic o 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s 

 

N o rma A - 090 / OP S 

( guia de diseño ) 

 

3 .0 0 

3 .0 0 

 

1 
 

5 

 

1 

1 

 

30 .00 
 

9 .00 
 

39 .00 

    

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
N

U
E

V
A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UD ITOR IO 

F o ye r tra ns ic io n 
P ublic o 

mamparas bancas N eufert- 
antro po metria 

1.00  
100 1 300 .00 90 .00 390 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1209 .80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

492  

S a la de e s pe c ta do re s o bs e rv a y 

e s c uc ha r 

P ublic o butacas no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt .3 

1.50 
1 350  1 450 .00 135 .00 585 .00 

Es c e na rio pre s e nta c io n P ublic o sillas, atriles, tarima N eufert- 
antro po metria 

75 .00 
1 1 1 75 .00 22 .50 97 .50 

Ve s t ido re s v e s t ir y c a lza r P ublic o sillo nes, to cado r N eufert- 

antro po metria 

3 .00 
1 5 1 15 .00 4 .50 19 .50 

S h. Ve s t ido r s e rv ic o s P ublic o artefacto s sanitario s  3 .00 1 5 1 3 .00 0 .90 3 .90 

H all pre pa ra c io n de 

pre s e nta c io n 

P ublic o Sillo nes, mesa, recibido r no rma A - 130 .C ap.1- 
A rt .3 

1.40 
1 10 1 25 .00 7 .50 32 .50 

S S - HH. D is c a pa c ita do S e rv ic io s P ublic o artefacto s y acceso rio s 

sanitario s para 

discapacitado s 

N o rma A - 

120 .SubC ap.III- A rt .13 

4 .00 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 .00 
 

0 .90 
 

3 .90 

S S . HH. D a m a s 

( public o ) 

S S . HH. Ho m bre s 
( public o ) 

S e rv ic io s P ublic o 

P ublic o 

 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s 

 

N o rma A - 090 / OP S 

( guia de diseño ) 

3 .0 0 

3 .0 0 
 

1 

 

10 

10 

 

1 

1 

 

3 0 .0 0 

3 0 .0 0 

 

9 .0 0 

9 .0 0 

 

3 9 .0 0 

3 9 .0 0 

    

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
N

U
E

V
A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ED IA TEC A 

S a la de v is ua liza c io n 

3D  
 

pre s e nta c io ne s 

inte ra c t iv a s 

P ublic o sillo nes, estantes de 

lentes realidad virtual 

N eufert- 

antro po metria 

2 .00 
1 20  1 40 .00 12 .00 52 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424 .45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

s a la de im pre s ió n 3 D P ublic o sillo nes, estantes de 
lentes realidad virtual 

N eufert- 
antro po metria 

2 .00 
1 20  1 40 .00 12 .00 52 .00 

S a la s de A udio y Vide o 
o bs e rv a r y 

e s c uc ha r 

P ublic o sillas, mesas de 
trabajo ,estante 

N eufert- 
antro po metria 

3 .00 
1 20  1 60 .00 18 .00 78 .00 

 
S a la s de Le c tura 

le e r 
P ublic o librero s, sillas, mesas N o rma A - 90 .C ap.II- 

A rt .11 

4 .50 
1 25  1 112 .50 33 .75 146 .25 

A lm a c e n a lm a c e na m ie nto Tra ba ja do r anaqueles  10 .00 1 - 1 10 .00 3 .00 13 .00 

 

 
S S - HH. D is c a pa c ita do 

s e rv ic o s P ublic o artefacto s y acceso rio s 

sanitario s para 
discapacitado s 

N o rma A - 

120 .SubC ap.III- A rt .13 

4 .00  

1 
 

1 
 

1 
 

4 .00 
 

1.20 
 

5 .20 

S S . HH. D a m a s 

( public o ) 

S S . HH. Ho m bre s 

 

s e rv ic o s 

 

P ublic o 

P ublic o

 

artefacto s y acceso rio s 

sanitario s 

 

A ntro po metria 

 

3 .0 0 

3 .0 0 

 

1 

 

10 

10 

 

1 

1 

 

3 0 .0 0 

3 0 .0 0 

 

9 .0 0 

9 .0 0 

 

3 9 .0 0 

3 9 .0 0 



  102 

 

 

( public o )  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

    

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
N

U
E

V
A

 

  

Z
O

N
A

 D
E

 F
O

R
M

A
C

IO
N

 C
U

LT
U

R
A

L
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T A LLE R E S 

H a ll - R e c e p c io n 
D is t rib u c io n d e 
a m b ie n t e s P u b lic o 

s illo ne s no rm a A - 13 0 .C a p.1- 
A rt .3 

3 .0 0 
1 3 1 9 .0 0 2 .7 0 11.7 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 9 1.9 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 5 

t a lle r d e a rt e s 
e s c e n ic a s d a n z a r P u b lic o 

t a rim a , s illa A nt ro po m e t ria 5 .0 0 
1 20  1 10 0 .0 0 3 0 .0 0 13 0 .0 0 

t a lle r d e p in t u ra p in t a r P u b lic o m e s a s de t ra ba jo , s illa s A nt ro po m e t ria 5 .0 0 1 20  1 8 0 .0 0 2 4 .0 0 10 4 .0 0 

t a lle r d e d ib u jo dibuja r P u b lic o m e s a s de t ra ba jo , s illa s A nt ro po m e t ria 5 .0 0 1 20  1 8 0 .0 0 2 4 .0 0 10 4 .0 0 

t a lle r d e e s c u lt u ra 
e s c u lp ir, 
m o ld e a r, c re a r P u b lic o 

m e s a s de t ra ba jo , s illa s A nt ro po m e t ria 5 .0 0 
1 20  1 8 0 .0 0 2 4 .0 0 10 4 .0 0 

t a lle r d e c e re ria m o lde a r e n c e ra P u b lic o m e s a s de t ra ba jo , s illa s A nt ro po m e t ria 5 .0 0 1 20  1 8 0 .0 0 2 4 .0 0 10 4 .0 0 

t a lle r d e t a lla d o d e 
p ie d ra d e h u a m a n g a 

m o lde a r e n 
pie dra a la ba s t ro P u b lic o 

m e s a s de t ra ba jo , s illa s A nt ro po m e t ria 5 .0 0 
1 20  1 8 0 .0 0 2 4 .0 0 10 4 .0 0 

t a lle r d e e la b o ra c io n 
d e re t a b lo a ya c u c h a n o t a lla r, c re a r P u b lic o 

m e s a s de t ra ba jo , s illa s A nt ro po m e t ria 5 .0 0 
1 20  1 8 0 .0 0 2 4 .0 0 10 4 .0 0 

t a lle r d e in s t ru m e n t o s 
d e c u e rd a 

a pre ndiza je de 
guit a rra P u b lic o 

m e s a s de t ra ba jo , s illa s A nt ro po m e t ria 5 .0 0 
1 20  2 8 0 .0 0 2 4 .0 0 10 4 .0 0 

t a lle r d e in s t ru m e n t o s 

d e v ie n t o 

a p re n d iz a je d e 

q u e n a , 
h u a c c ra p u c o 

 

P u b lic o 

m e s a s de t ra ba jo , s illa s A nt ro po m e t ria 1.5 0  

1 
 

20  
 

1 
 

8 0 .0 0 
 

2 4 .0 0 
 

10 4 .0 0 

A lm a c e n a lm a c e n a m ie n t o T ra b a ja d o r a na que le s A nt ro po m e t ria 10 .0 0 1  7 10 .0 0 3 .0 0 13 .0 0 

 

S S - H H . D is c a p a c it a d o 

 

s e rv ic io s 

 

P u b lic o 

a rt e f a c t o s y a c c e s o rio s 

s a nit a rio s pa ra 
dis c a pa c it a do s 

N o rm a A - 

12 0 .S ubC a p.III- A rt .13 

4 .0 0   

1 
 

1 
 

4 .0 0 
 

1.2 0 
 

5 .2 0 

S S . H H . D a m a s 

( p u b lic o ) 

S S . H H . H o m b re s 

( p u b lic o ) 

 

s e rv ic io s 

 

P u b lic o 

P u b lic o 

 

a rt e f a c t o s y a c c e s o rio s 

s a nit a rio s 

A nt ro po m e t ria 3 .0 0 

3 .0 0 
 

1 

 

10 

10 

 

1 

1 

 

3 0 .0 0 

3 0 .0 0 

 

9 .0 0 

9 .0 0 

 

3 9 .0 0 

3 9 .0 0 

    

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
N

U
E

V
A

 

  

Z
O

N
A

 C
O

M
P

LE
M

E
N

T
A

R
IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A F E T E R IA 

H a ll - R e c e p c io n - C a ja 
D is t rib u c io n d e 
a m b ie n t e s T ra b a ja d o r 

re c e pc io n,s illa no rm a A - 13 0 .C a p.1- 
A rt .3 

3 .0 0 
1 1 1 3 .0 0 0 .9 0 3 .9 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 .0 5 
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C o c in a c o c in a r T ra b a ja d o r 
c o c ina ,c o nge la do r, no rm a A - 13 0 .C a p.1- 

A rt .3 
10 .0 0 

3 
 

1 10 .0 0 3 .0 0 13 .0 0 

A la c e n a g u a rd a r c o m id a T ra b a ja d o r 
 no rm a A - 13 0 .C a p.1- 

A rt .3 
3 0 .0 0 

1 
 

1 3 0 .0 0 9 .0 0 3 9 .0 0 

A re a d e c o m e n s a le s 
a m b ie n t e d e 
m e s a s P u b lic o 

m e s a s y s illa s no rm a A - 13 0 .C a p.1- 
A rt .3 

1.5 0 
2 50  1 1.5 0 0 .4 5 1.9 5 

B a rra d e A t e n c ió n 
S S . H H . P e rs o n a l 

a n t e n c io n a l 
c lie n t e 

P u b lic o 
P u b lic o 

ba rra t a bure t e s no rm a A - 13 0 .C a p.1- 
A rt .3 

1.0 0 
3 .0 0 

2 
5 5 

1 
1 

1.0 0 
3 .0 0 

0 .3 0 
0 .9 0 

1.3 0 
3 .9 0 

S S . H H . 

D is c a p a c it a d o s 

 

S e rv ic io s 
 

P u b lic o 

a rt e f a c t o s y a c c e s o rio s 

s a nit a rio s pa ra 
dis c a pa c it a do s 

N o rm a A - 

12 0 .S ubC a p.III- A rt .13 

4 .0 0  

1 
 

1 
 

1 
 

4 .0 0 
 

1.2 0 
 

5 .2 0 

S S . H H . D a m a s 

( p u b lic o ) 

S S . H H . H o m b re s 

( p u b lic o ) 

 

S e rv ic io s 

 

P u b lic o 

P u b lic o 

 

a rt e f a c t o s y a c c e s o rio s 

s a nit a rio s 

 

A nt ro po m e t ria 

3 .0 0 

3 .0 0  

1 

 

15 

15 

 

1 

1 

 

3 .0 0 

3 .0 0 

 

0 .9 0 

0 .9 0 

 

3 .9 0 

3 .9 0 

D e p o s it o 
a lm a c e n a m ie n t o 
y p ro v ic io n e s T ra b a ja d o r 

a na que le s A nt ro po m e t ria 10 .0 0 
1 

 
1 10 .0 0 3 .0 0 13 .0 0 

 

C O M E R C IO 
T ie n d a d e S o u v e n irs c o m p ra r P u b lic o 

e s t a nt e ria s ,go ndo la s ,re 
c e pc io n 

no rm a A - 13 0 .C a p.1- 
A rt .3 

3 .0 0 
3 50  3 15 0 .0 0 4 5 .0 0 19 5 .0 0  

2 0 8 .0 0 
 

50  

A lm a c e n a lm a c e n a m ie n t o T ra b a ja d o r a na que le s  10 .0 0 1 
 

1 10 .0 0 3 .0 0 13 .0 0 

    

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
N

U
E

V
A

 

  

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

G
E

N
E

R
A

LE
S

 

 

 

S E G UR ID A D 

C a b in a d e C o n t ro l 

( c a m a ra s d e 

Vig ila n c ia ) 

c o n t ro l d e 

v ig ila n c ia 

 

T ra b a ja d o r 

s illa s ,m e s a A nt ro po m e t ria  

5 .0 0 
 

2 

  

1 
 

10 .0 0 
 

3 .0 0 
 

13 .0 0 

 

 

2 2 .10 

 

 

6 

C a s e t a d e C o n t ro l 

( in g re s o p rin c ip a l) 

c o n t ro l d e 

in g re s o 
T ra b a ja d o r 

s illa ,m e s a A nt ro po m e t ria 
2 .0 0 2 

 
1 4 .0 0 1.2 0 5 .2 0 

 

 

M A N T E N IM IE N T O 

C u a rt o d e m a q u in a s 
e q u ip o s 

a lm a c e n a d o s 
T ra b a ja d o r 

 A nt ro po m e t ria 4 .5 0 
1 

 
1 4 .5 0 1.3 5 5 .8 5 

 

 

5 5 9 .6 5 

 

 

14 S u b e s t a c io n e le c t ric a 
e q u ip o s 

a lm a c e n a d o s 
T ra b a ja d o r 

 A nt ro po m e t ria 5 .0 0 
1 

 
1 5 .0 0 1.5 0 6 .5 0 

Lim p ie z a 
e q u ip o s d e 

lim p ie z a 
T ra b a ja d o r 

a na que le s A nt ro po m e t ria 3 .0 0 
6 

 
1 3 0 .0 0 9 .0 0 3 9 .0 0 

AREA Y AFORO TOTAL 5456.75 1337 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:   

 

EDAD:   CORREO ELECTRONICO:   

 

CELULAR:   FECHA:  / /  

 

CUESTIONARIO 

 
DIMENSION Preguntas: Marque. 

  

D
IS

E
Ñ

O
 A

R
Q

U
IT

E
C

T
O

N
IC

O
 

1. Teniendo en cuenta que un Centro de Interpretacion es un equipamiento 

que tiene la funcion de divulgar, investigar, revalorar y poner en valor el 

patrimonio e identidad cultural. ¿Consiera usted necesario dicho 

equipamiento en la ciudad de Ayacucho? 

 

a). SI 

b). NO 

 

2. ¿ Con que frecuencia visita Equipamientos Culturales tales como museos, 

centros culturales, teatro u otros, en la ciudad de Ayacucho? 

a) Frecuentemente 

b) Aveces 

c) Casi nunca 

d) No me interesa 

3. ¿Considera usted que un Centro de Interpretacion Cultural sera un lugar de 

interes y aprendizaje para la poblacion y turistas en la ciudad de Ayacucho? 

a). SI 

b). NO 

4. ¿ Estaria usted de acuerdo que el Centro de Interpretacion Cultural este 

ubicado en el Centro Historico de Ayacucho? Teniendo en cuenta que se 

relacionaría directamente con el Patrimonio existente. 

a). SI 

b). NO 

  

ID
E

N
T

ID
A

D
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

 

 

5. En escala del 1 al 5, indique usted hasta que punto conoce sobre la 

Identidad Cultural y Patrimonial de la Region Ayacuchana 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

6. En escala del 1 al 5, indique usted hasta que punto considera importante la 

Identidad Cultural y Patrimonial de la Region Ayacuchana 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
e) 5 

 

 

 

7. ¿ Cual cree usted que son los factores que contribuyen a la perdida de 

identidad cultural y patrimonial en la ciudad de Ayacucho? 

a) Carencia de equipamientos cul tura les 

que promuevan identidad. 

b) vaga presencia de entidades publicas y 

privadas en la promocion y difusion cul tura l 

-patrimonial. 

C) carencia de espacios de aprendizaje e 

investigacion de la cul tura Ayacuchana. 

d) Todas las anteriores. 

 

 

 

8.¿Que talleres y actividades considera usted que deberia brindar el Centro 

de interpretacion para la promocion de la identidad cultural y patrimonial de 

la region Ayacuchana? 

 

a) Exposicion y Talleres de Arte Ayacuchano 

(dibujo, pintura , artesania, escul tura ) 

b) Exposicion y Talleres de Expresion 

Artistica (Teatro, l itera tura , musica , 

fotogra fia, baile) 

c) Exposicion y Talleres de Investigacion del 

patrimonio Ayacuchano. 

d) Todas las Anteriores 

e) otros; mencione: 

 

9. ¿ Que espacios complementarios te gustaria que tuviera un centro de 

Interpretacion? 

a) Mediateca. 

b) s ta nds de venta 

c) Audi tori o 

d) Todas las anteriores 

e) otros; mencione: 
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ANEXO 04 

 

BASE DE DATOS DE LOS ENCUESTADOS. 
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ANEXO 05. 

 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 
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1. VIGAS PRINCIPALES 

h = 80 cm 

b = 40 cm 

 
 

 

 

 

 

 

1.1. CRITERIO DE LA CATEGORÍA DE LA EDIFICACIÓN 
 

Cálculo del peralte  

 
h: Peralte de la viga. 

L : Luz libre de la viga (entre ejes). 

 
En base a las categorías establecidas en la Norma E.030 - 2018 

Categoría 

A B C D 

Edificaciones 

esenciales 

Edificaciones 

importantes 

Edificaciones 

comunes 

Edificaciones 

temportales 

𝐿 
ℎ = 

10
 

𝐿 
ℎ = 

11
 

𝐿 
ℎ = 

12
 

A criterio del 

proyectista 

 
L = 9.50 m 

Categoría = C 

h = 79.17 cm 
 

 
Cálculo de la base o ancho 

 
Opciones 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

ℎ 
b = 

2 

2ℎ 
b = 

3 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
b = 

20 

 

b: Base de la viga. 

h: Peralte de la viga. 

 
Opción = Opción 1 

- 5.50 m 

h = 80.00 cm 

b = 40.00 cm 
 

 
 
 
 

 
80 cm 

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

  
  

  

PERALTE DE LA VIGA 

BASE DE LA VIGA 
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h = 80 cm 

b = 40 cm 

2. VIGAS SECUNDARIAS 

1.2. CRITERIO DE LA SOBRECARGA 

 
Cálculo del peralte 

 
Vigas Principales 

Sobrecarga (S/C) α 

S/C ≤ 350 kg/m² 12 

200 < S/C ≤ 350 kg/m² 11 

350 < S/C ≤ 600 kg/m² 10 

600 < S/C ≤ 750 kg/m² 9 

 
h: Peralte de la viga. 

L : Luz libre de la viga (entre ejes). 

α : Parámetro que depende de la sobrecarga. 
 

L = 9.50 m 

α = 12 

h = 79.17 cm 
 

 
Cálculo de la base o ancho 

 
Opciones 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

ℎ 
b = 

2 

2ℎ 
b = 

3 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
b = 

20 

 

b: Base de la viga. 

h: Peralte de la viga. 

 
Opción = Opción 1 

- 5.50 m 

h = 80.00 cm 

b = 40.00 cm 
 

 
 
 
 

 
80 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2.1. CRITERIO DE LA CATEGORÍA DE LA EDIFICACIÓN 

 

Cálculo del peralte  

 
h: Peralte de la viga. 

L : Luz libre de la viga (entre ejes). 

 
 

 

PERALTE DE LA VIGA 

BASE DE LA VIGA 
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h = 70 cm 

b = 35 cm 

En base a las categorías establecidas en la Norma E.030 - 2018 
Categoría 

A B C D 

Edificaciones 

esenciales 

Edificaciones 

importantes 

Edificaciones 

comunes 

Edificaciones 

temportales 

𝐿 
ℎ = 

13 

𝐿 
ℎ = 

14 

𝐿 
ℎ = 

15
 

A criterio del 

proyectista 

 
L = 9.50 m 

Categoría = B 

h = 67.86 cm 
 

 
Cálculo de la base o ancho 

 
Opciones 

Opción 1 Opción 2 

ℎ 
b = 

2
 

2ℎ 
b = 

3 

 

b: Base de la viga. 

h: Peralte de la viga. 

 
Opción = Opción 1 

h = 70.00 cm 

b = 35.00 cm 
 

 
 
 
 

 
70 cm 

PERALTE DE LA VIGA 

BASE DE LA VIGA 
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LOSAS ALIGERADAS 

1. LOSAS ALIGERADAS EN UNA DIRECCIÓN 

h = 30 cm 

 

 
 

 

 

 
Según ACI 318-19 

𝐿 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 

𝐿 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 
> 2

 

 
𝐿 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 

𝐿 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 
≤ 2

 

 

1 DIRECCIÓN 
 

 
2 DIRECCIONES 

 

L mayor: Longitud del lado mayor. 

L menor: Longitud del lado menor. 

 
 
 
 
 

 
𝐿 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 

𝐿 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 
=
 

 

1.36 

 

 
 

 

 

 

1.1. CRITERIO PRÁCTICO  

 
h: Peralte de la losa. 

L n : Luz menor de la losa (entre ejes). 

 
L n = 6.50 m 

h = 26.00 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. CRITERIO DE LA SOBRECARGA 

5 cm 

25 cm 
30 cm 

 

Sobrecarga 
S/C 

150 kg/m² 200 kg/m² 250 kg/m² 300 kg/m² 350 kg/m² 400 kg/m² 450 kg/m² 500 kg/m² 

Peralte de la 

losa: h 

𝐿𝑛 
ℎ = 

30 

𝐿𝑛 
ℎ = 

28 

𝐿𝑛 
ℎ = 

26 

𝐿𝑛 
ℎ = 

24 

𝐿𝑛 
ℎ = 

22 

𝐿𝑛 
ℎ = 

21 

𝐿𝑛 
ℎ = 

20 

𝐿𝑛 
ℎ = 

19 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECCIONES 

SE RECOMIENDA LOSA EN DOS DIRECCIONES 

 
 

 

PERALTE DE LOSA 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSAS 

L mayor = 9.50 m 

L menor = 7.00 m 
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h = 30 cm 

2. LOSAS ALIGERADAS EN DOS DIRECCIONES 

h = 20 cm 

h: Peralte de la losa. 

L n : Luz menor de la losa (entre ejes). 

 
L n = 7.00 m 

S/C = 300 kg/m² 

h = 29.17 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. RECOMENDACIONES PARA LOSA ALIGERADA EN UNA DIRECCIÓN 

5 cm 

25 cm 

 
30 cm 

 
Recomendaciones tomando en cuenta la luz y el peralte, con el fin de mantener una 

cierta economía: 

 

Luz de la losa: Ln Peralte de la losa: h 

Menor a 4 m 17 cm 

Entre 4 m a 5.5 m 20 cm 

Entre 5 m a 6.5 m 25 cm 

Entre 6 m a 7.5 m 30 cm 

 

 

 
Son utilizadas según el criterio del inicio y generalmente en luces mayores a los 6 m. 

 
2.1. CRITERIO PRÁCTICO 

 
2.1.1. CUANDO LA LOSA ES CUADRADA: Ln1 = Ln2 

 

h: Peralte de la losa. 

L n : Luz de la losa (entre ejes). 

 
L n = 7.00 m 

h = 17.50 cm 
 

 
 
 

5 cm 

15 cm 

 
20 cm 

PERALTE DE LOSA 

 
 

 

PERALTE DE LOSA 
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h = 20 cm 

 

 

 
2.1.2. CUANDO LA LOSA ES RECTANGULAR: Ln1 ≠ Ln2 

 

h: Peralte de la losa. 

L n : Luz de la losa (entre ejes). 

 
L n1 = 9.20 m 

L n2 = 7.00 m 

Perímetro = 32.40 m 

h = 18.00 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. RECOMENDACIONES PARA LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES 

5 cm 

15 cm 

 
20 cm 

 
Recomendaciones tomando en cuenta la luz y el peralte, con el fin de mantener una 

cierta economía: 

 

Luz de la losa: Ln Peralte de la losa: h 
 

Entre 6.5 m a 7.5 m 25 cm Se elige 

Entre 7 m a 8.5 m 30 cm  

 
 

 

PERALTE DE LOSA 
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