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Resumen 

Los Asentamientos Humanos de la ciudad de Huánuco, tienen un crecimiento sin 

planificación, la necesidad de contar con una vivienda, generó como consecuencia la ocupación 

y el asentamiento de lugares que carecen de habitabilidad, por ello nuestro objetivo principal 

fue realizar la propuesta de renovación urbana, en el Asentamiento Humano, la metodología de 

la investigación es tipo cuantitativo con un nivel exploratorio; el diseño de la investigación es 

no experimental. Durante la investigación se usó diferentes técnicas para la recolección se usó 

la guías de observación y cuestionarios, posteriormente se procesó los datos y se presentó los 

resultados mediante gráficos y tablas estadísticas, El resultado fue la propuesta de renovación 

urbana, a través del diagnóstico urbano del lugar, se determinó 28 viviendas en áreas de 

vulnerabilidad física, se determinó los parámetros para el diseño de los espacios públicos, y de 

equipamiento urbano, así mismo se determinó la programación arquitectónica de la vivienda, 

teniendo. En conclusión, se determinó la propuesta de renovación urbana, a través del 

diagnóstico urbano, se identificó 28 viviendas que se encuentran en área de vulnerabilidad física,  

así mismo se pudo determinar los parámetros para el diseño de los espacios públicos, 

equipamientos urbanos, y la programación arquitectónica de la vivienda.  

Palabras clave: Renovación urbana y Asentamiento Humano. 
 

 



 

 

 

Summary 

 
The Human Settlements of the city of Huánuco, have a growth without planning, the 

need to have a house, generated as a consequence the occupation and the settlement of places 

that lack habitability, for this reason our main objective was to carry out the urban renewal 

proposal In the Human Settlement, the research methodology is quantitative with an exploratory 

level; The research design is non-experimental. During the investigation, different techniques 

were used for the collection, the observation guides and questionnaires were used, later the data 

was processed and the results were presented through graphs and statistical tables, The result 

was the urban renewal proposal, through the urban diagnosis of the Instead, 28 houses were 

determined in areas of physical vulnerability, the parameters for the design of public spaces and 

urban equipment were determined, likewise the architectural programming of the house was 

determined, having. In conclusion, the urban renewal proposal was determined, through the 

urban diagnosis, 28 houses were identified that are in an area of physical vulnerability, with this 

it was possible to determine the parameters for the design of public spaces, urban equipment, 

and the architectural programming of the house. 

                     Keywords: Urban Renewal and Human Settlement. 
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INTRODUCCION 

 

la presente investigación esta referido al tema de Renovación Urbana, que podríamos decir 

que es un instrumento de recuperación y planificación de un espacio que se encuentra deteriorado 

o en proceso de consolidación, este se caracteriza por la recuperación de un conjunto de espacios, 

es decir de ciudades, barrio y/o AA. HH. siendo las causas de esta problemática el poco interés por 

parte de las autoridades en estos espacios, otras de las causas que cooperaron fue la necesidad de 

viviendas. 

el interés de esta investigación es plantear soluciones a través de la planificación de los 

espacios urbanos como también desde la proyección de las viviendas del AA. HH. y desde un 

aspecto académico y profesional es aportar nuevos datos acerca del lugar, asi mismo adquirir y 

aportar conocimientos acerca de la renovación urbana en AA.HH. 
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CAPITULO I 

1-. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las ciudades en el mundo sufren cambios ya sea de transformación, destrucción o 

anulación de una parte de su estructura urbana a lo largo del tiempo, por nuevas exigencias 

sociales, políticas, económicas, culturales, demográficas o físicas que van reconfigurando este 

espacio urbano de manera global o parcial. 

La Organización de las naciones Unidas (ONU, 2017); sostiene que el 54% de la población 

del mundo vive en centros urbanos y cerca de mil millones de personas residen en asentamientos 

humanos, por lo que estas tuvieron crecimientos no planificados trayendo como consecuencia 

áreas urbanas circundantes que se encuentran en un caos total. El déficit de viviendas es notorio a 

nivel mundial, los asentamientos humanos son cada vez mayores. 

La problemática de sobrepoblación en América Latina y el Caribe son alarmantes ya que 

el 75% de las personas viven en áreas urbanas, de ellos el 70% son pobres, lo que los lleva a vivir 

en barrios marginales, la ocupación de estos lugares, ha traído como consecuencia la degradación 

del medio ambiente, el crecimiento urbano desordenado y carencia de servicios básicos, en la 

actualidad esto se traduce en Asentamientos Humanos desordenados, precarios y alejados de la 

preservación del medio ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

[PNUMA], 2003). 

El objetivo para el 2030 es permitir que gran parte de la población cuente con su vivienda                                      

y también pueda contar con servicios básicos óptimos y mejorar los asentamientos humanos. Bajo 
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esta iniciativa muchas ciudades estuvieron trabajando para mejorar, creando diversos planes y 

proyectos de renovación urbana (ONU, 2018). 

En el Perú el porcentaje de población que vive en áreas urbanas es de 79.3%, de las cuales 

el 65% vive en asentamientos humanos tugurizados (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], 2017). En las regiones del país, estos asentamientos humanos afrontan 

problemas diversos como la tugurización del área urbana en su conjunto y de inaccesibilidad a 

servicios básicos y equipamientos urbanos ya que la mayoría se encuentran en lugares poco 

accesibles; a esto se suma el constante crecimiento de la población en estos asentamientos humanos 

a llevado a ocupar diversas áreas que estaban destinadas en un principio para otros fines. Frente 

esta problemática se necesita intervenir con acciones correctivas y preventivas enmarcadas dentro 

de una renovación urbana. 

En la ciudad de Huánuco el 59.9% es el porcentaje de población urbana que habitan en 

asentamientos humanos, entendiéndose que las personas que viven en estos lugares carecen de una 

dotación optima de servicios básicos, de viviendas adecuadas, espacios públicos y equipamientos 

urbanos (Sistema Nacional de Información Ambiental [SINIA], 2016). 

Según los datos que se tiene de las municipalidades, Huánuco es el distrito que tiene 82 

Asentamientos Humanos comprendido por Moras, Rondos y Aparicio Pomares, estos AA HH 

tuvieron un crecimiento sin planificación alguna (Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento [MVCS], 2019). 

Se observa que en estos asentamientos humanos carecen de una planificación urbana 

existente, de un diagnóstico urbano que permita conocer la realidad de estos AA. HH. urbana, de 

los espacios públicos que son escasos o que están en proceso de deterioro, de los equipamientos 
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urbanos, asimismo de las viviendas que son autoconstruidas sin tener en cuenta la vulnerabilidad de las 

mismas, esto debido a la  de manda por el crecimiento poblacional. 

Los asentamientos humanos de Aparicio Pomares, seguirán siendo afectados por la falta 

de un plan que regule o norme la zonificación, el equipamiento, el espacio público y edificaciones 

en su conjunto. El desorden urbano, falta del diagnóstico urbano, la falta de proyectos de los 

equipamientos urbanos, espacios públicos importantes, y            prototipos de vivienda, hacen que la vida en 

esos lugares sea de mala calidad, más aún estos asentamientos humanos periféricos se encuentran en 

su mayoría en laderas. La renovación urbana, actúa frente a este tipo de constituciones urbanas, 

para mejorarlas y construir una mejor ciudad. 

Debido a ello, se hiso planteamientos y propuestas que renueven estos sectores, para darle 

una oportunidad a los habitantes, de vivir adecuadamente, con acceso a los equipamientos 

necesarios, aprovechando los espacios públicos, y beneficiándose de una mejor vivienda acorde a 

sus necesidades, es por ello que se estudió el caso de este asentamiento humano y plantear 

soluciones prácticas. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera se define la propuesta de renovación urbana, en el AA HH Buenos Aires 

Comité 13 Aparicio pomares, Huánuco 2023?  

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cómo puede entenderse el diagnostico urbano del AA HH, Buenos Aires comité 13 

Aparicio Pomares Huánuco 2023? 

¿Cómo puede entenderse que las edificaciones se encuentren en áreas de vulnerabilidad 

física en el AA HH Buenos Aires Comité 13 Aparicio pomares, Huánuco 2023? 

¿Cómo puede entenderse los componentes del diseño de los espacios públicos para la 

propuesta de la renovación urbana del AA HH, Buenos Aires comite13 Aparicio Pomares Huánuco 

2023? 

¿Cómo puede entenderse los parámetros de diseño del centro educativo inicial para la 

propuesta de renovación urbana del AA HH, Buenos Aires comité 13 Aparicio pomares Huánuco 

2023? 

¿Cómo puede entenderse el programa arquitectónico del diseño de prototipo de vivienda 

para propuesta de renovación urbana del AA HH, Buenos Aires comité 13 Aparicio pomares 

Huánuco 2023?  



20 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.3.1 Objetivo General 

Definir la propuesta de renovación urbana, en el Asentamiento Humano, Buenos Aires, 

comité 13 Aparicio Pomares, Huánuco 2023. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Diagnosticar urbanísticamente el AA HH, Buenos Aires, comité 13 Aparicio Pomares, 

Huánuco 2023. 

Determinar las viviendas que se encuentren en áreas de vulnerabilidad física en el AA HH, 

Buenos Aires, comité 13 Aparicio Pomares, Huánuco 2023 

Determinar los componentes y proyectar los espacios públicos para la propuesta de 

renovación urbana del AA HH, Buenos Aires, comite13 Aparicio pomares, Huánuco 2023 

Determinar los parámetros de diseño del centro educativo inicial para la propuesta de 

renovación urbana del AA HH. Buenos Aires, comité 13 Aparicio pomares, Huánuco 2023 

Determinar la programación arquitectónica del diseño de prototipo de vivienda para la 

propuesta de renovación urbana del AA HH, Buenos Aires, comité 13 Aparicio pomares, Huánuco 

2023. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

según el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad De Huánuco (PDUH, 2019) que tiene una 

vigencia desde el 2019 al 2029 señala que los Asentamientos Humanos han sido ocupados y desde 

entonces vienen creciendo sin ninguna planificacion, en ella sus habiatantes no poseen espacios 

publicos, equipamientos urbanos ni viviendas (9.6%  con deficit cualitativo) planificacadas y mas 

aun carecen de servicios basicos, estos AA. HH. carecen de toda plaificacion, por lo que es 

necesario secotirsar o delimitar para la posterior intervencion atraves de planes especificos o planes 

de renovacion urbana. 

Este estudio cuenta con una justificación teórica porque resumió la contribución de 

diferentes autores referentes al tema de renovación urbana en Asentamiento Humano. 

¿Por qué es importante realizar la investigación? Porque permitió saber cómo se realiza 

una propuesta de Renovación Urbana en Asentamiento Humano 

¿Para qué investigar un problema? es importante para incrementar los conocimientos sobre 

el tema y plantear una solución. 

Asimismo, tiene una relevancia social, debido a que muestra cómo se da la problemática 

en la ciudad y las personas que habitan el espacio urbano, así mismo en la actualidad la población 

mundial vive una de las amenazas más grandes de la historia como es Covid-19, que ha obligado 

a la población mantenerse aislado en su vivienda como primera instancia y entorno inmediato 

como segunda instancia. 

Cuenta con una justificación científica porque lo estudiado en la presente investigación 

servirá como antecedente a futuras tesis, que podrían abordar la misma variable o similar con otro 
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grupo de personas y en diferente contexto. La investigación ampliará el conocimiento del Diseño 

a través de la propuesta de renovación Urbana en un AA. HH. 

1.5 LIMITACIONES 

La principal limitación que se tuvo para realiza la investigación es la poca información 

respecto a este comité, debido a que no existen muchos estudios relacionados con la investigación 

en este lugar. Otras de las limitaciones que se ha presentado están relacionado a la pandemia que 

amenaza a la población mundial, lo cual impidió realizar reuniones de coordinación de manera 

directa con las autoridades y la población del AA HH. 

Así también una de las limitaciones al momento de realizar el proyecto de investigación 

fue la poca información con la que cuenta las autoridades del AA HH del mismo modo que la 

municipalidad de Huánuco, por lo que se hace necesario contar con una información actualizada. 



23  

1.6 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECIFICA 

Según Hernández y Mendoza (2010) los estudios exploratorios pueden o no presentar 

hipótesis, y la presente investigación no posee hipótesis, porque no se pronostica un hecho, y no se 

podrá probar una hipótesis mediante    la propuesta de Renovación Urbana, para probarlas haría falta 

construir y no se cuenta con la financiación para su ejecución. 

1.7 VARIABLES 

Renovación Urbana 

1.8 DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Según el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS, 2016):  

Es el proceso de gestión urbana, con carácter permanente mediante el cual se 

ejecutan las acciones preventivas, correctivas y de eficiencia urbana, en términos de 

seguridad física, prevención de desastres y compatibilidad ambiental, destinadas a 

contrarrestar el deterioro físico de las edificaciones e infraestructura y la degradación de 

áreas urbanas identificadas en una determinada localidad, actuando dentro del marco 

general de los Planes de Desarrollo Urbano. (p. 50) 

Según Calean (1950) una renovación urbana consiste en la reconversión de la zonificación 

urbana, de las edificaciones, de los equipamientos y de sus espacios públicos, articulándose entre 

ellas y dándoles nuevos usos es decir son hechos que se para ser comprendidos se necesita analizar 

a profundidad sobre la rea que se desea estudiar. 

También podemos señalas que la renovación urbana. “Es un proceso básico 
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mediante el cual la comunidad puede sincronizar y coordinar una serie de medidas que 

tienen afecto directo en las áreas ya desarrolladas afín de mantener y restaurar un estado 

de salud mental de aquellas áreas” (Velásquez, 2020, p.23). 

También la renovación urbana es entendida como un proyecto integral para prevenir el 

deterioro, realizar un tratamiento y generar propuestas, por lo que el proceso de renovación urbana 

implica intervenir en mejorar la accesibilidad del lugar, en propuestas sobre espacio públicos, en 

la ampliación y mejoramiento de equipamientos urbanos (Velásquez, 2020). 

Tabla 1  

Definición conceptual de la variable 

Variable Definición Dimensiones 

 Consiste en proponer acciones preventivas y 

correctivas (edificaciones en áreas de 

vulnerabilidad física) teniendo como referencia 

un diagnóstico urbano, de ese modo, estas 

propuestas se dan en áreas urbanas que presenten 

edificaciones en áreas vulnerables; espacios 

públicos y equipamientos urbanos deteriorados 

en su conjunto, así mismo sobre viviendas que 

tienen un crecimiento desordenado; es decir 

sobre áreas urbanas que hayan tenido un 

crecimiento sin ninguna planificación. Esta 

propuesta se hace teniendo en cuenta las 

necesidades de los usuarios que habitan en el 

AA HH Buenos Aires. 

 

Diagnostico 

urbano 

Renovación Urbana 

Edificaciones 

en áreas 

vulnerables 

Espacio 

publico 

 

 

Equipamiento 

urbano 

 
Prototipo de 

viviendas 

Nota. Fuente: información tomada en base las definiciones citadas. 
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Tabla 2 

Dimensiones e indicadores 

Dimensiones Indicadores 

 Demografía 

 Social 

Diagnostico urbano Economía 

 Físico Ambiental 

edificaciones en áreas de vulnerabilidad 

física 

edificaciones en áreas de vulnerabilidad física 

 Programación Arquitectónica 

Espacio Publico Función 

 Forma 

 Programación Arquitectónica 

 Función 

equipamiento urbano Forma 

 Estructura 

 Programación Arquitectónica 

 Función 

Prototipo de Vivienda Forma 

 Estructura 

 Material 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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2 CAPITULO II 

2-. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Tesis internacionales revisadas. 

El estudio realizado por Páez Parra (2016) tuvo como objetivo integrar el sistema de 

espacio público a las dinámicas urbanas en un proyecto de Renovación Urbana en Bazurto, 

realizó diagnostico urbano para realizar propuestas de prototipos de vivienda, diagramas de 

zonificación, donde   incluyó zonas de comercio, recreación y otros usos, en el proyecto citado; 

concluyeron en el diseño de espacios públicos como parques, losas multiusos y tipologías de 

viviendas multifamiliares según la características sociales del lugar clasificándolas por etapas; 

siendo la primera etapa, área multiuso y área de servicios, distribuidos en el primer piso; como 

segundo etapa es el área social, área privada y área servicios en el primer piso; en la tercera etapa 

está comprendida por todo el primer piso más el segundo piso. Además, en la propuesta integral 

de renovación incluyó un corredor verde integrador con vegetación de la zona. 

En el estudio realizado por Montero Javiera (2017) tuvo entre sus objetivos hacer una 

zonificación, diferenciando zonas privadas, públicos y comunes; en un proyecto de Renovación 

Urbana Villa Modelo Laura Rosa Méndez, para su propuesta realizó un diagnóstico de la 

población para después determinar la zonificación y la definición vial, así mismo consideró  el 

diseño de 307 viviendas de  66m2, las cuales están enfocadas a familias de pocos recursos, 

planteó realizar trazos perimetrales e interiores uniendo los puntos de encuentro siendo la plaza 

central el origen y encuentro de las vías principales, diseñó espacios públicos, deportivos y zonas 

de encuentro vecinal entre otros, el prototipo de vivienda que planteó en su propuesta tiene forma 



27  

cúbica y la llama vivienda panorámica porque posee dos niveles y vistas por los cuatro lados; 

sugiere que las propuestas urbanas procuren la identidad arquitectónica en sus propuestas 

respetando el lugar y las características de la población. 

2.1.2 Tesis Nacionales revisadas 

En el estudio realizado por Rizalaso y Koyla (2017) tuvo dentro de sus objetivos: mejorar 

el aprovechamiento urbano de los usos de suelo, incluyendo el uso del espacio público, el 

equipamiento y las viviendas, en su propuesta de Renovación Urbana en la Isla Espinar Puno, 

realizó un diagnóstico de la población y sus necesidades, realizó una revisión de casos similares 

y efectuó un programa arquitectónico, concluyó en el diseño de 40% del terreno esten destinados 

para espacios de recreación, 30% del terreno para viviendas, y 30% del terreno para de 

equipamientos, las viviendas son de carácter multifamiliar y poseen espacios de descanso, 

comida, aseo y complementarios, la zona de viviendas está articulada sobre una trama que tiene la 

forma                    de un puma; los espacios públicos están dotados de arborización propia de la zona. 

En el estudio realizado por Gamarra Sampén (2014) tuvo entre sus objetivos realizar un 

sistema de equipamiento y espacio público además de realizar un modelo de circulación vial y 

peatonal en su Propuesta de Renovación Urbana en el Sector 26 de Chiclayo, realizó un 

diagnóstico de la realidad actual y concluyó en un diseño por sectores del terreno a renovar, una 

propuesta vial donde se respetaron los trazados actuales pero se incrementaron las secciones de 

vía para darle mayor comodidad a los peatones, estableciendo 05 vías secundarias peatonales 

considerando aproximadamente un 50% del terreno libres de automóviles, diseñó viviendas 

unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares; en su propuesta delimitó una estructura de del 

sistema vial. 
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En el estudio realizado por Arevalo (2017) tuvo entre sus obejetivos, analisar  la 

vulnerabilidad física de las edificaciones ante el riesgo de deslizamientos y huaycos, para ello 

realizaron diagnostico de la area urbana y designaron valores para identificar el nivel de riesgo 

de las edificaciones con los cuales pudieron determinar sectores críticos de riesgo, a partir de ello 

propusieron, obras y medidas específicas de prevencion, concluyo que las edificaciones de 

intituciones publicas tenia un nivel bajo devulnerabilidad fisica, las edificaciones de vivbiendas 

tenian niveles altos de vulnerabilidad fisica. 

2.1.3 Tesis Locales revisadas 

El estudio realizado por Ochoa Mendoza (2018) tuvo entre sus objetivos, diseñar un 

prototipo de vivienda en el modelo de ocupación territorial, realizó la recolección de datos 

mediante una encuesta a 82 familias y con los resultados obtenidos realizó la propuesta urbana, 

concluyó con el diseño de una zona residencial que representa el 48.82%, la Zona de Salud que 

representa 4.45%, la Zona Vial representa que 19.19%, la Zona de Recreación que representa 

13.77%, la Zona de Educación que representa 9.67%, Otros Usos que representa 1.89% del total 

del terreno; en cuanto al equipamiento educativo fueron colocados con acceso directo a las 

viviendas y cada colegio tiene un parque en la parte frontal del ingreso y salida, para darle 

seguridad a los estudiantes, y evitar accidentes de tránsito. 

El estudio realizado por Cespedes y Quintana (2017) tuvo entre uno de sus objetivos 

realizó un análisis de los diferentes tipos de vías y diseñó según las necesidades del usuario, para 

recolectar datos realizó una encuesta a 379 personas, diseñaron las vías de diferentes 

dimensiones, paseos peatonales, aceras con 1.80m de ancho con acabados de concreto 

estampado, incorporando señalización y mobiliario público, para las áreas verdes de su 
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planteamiento utilizaron árboles de molle, entre otros por ser autóctonos de la zona para dar 

sombra natural a sus bancas y a lo largo de las vías peatonales, entre sus recomendaciones se 

encuentran que la municipalidad debería incorporar dentro de los requisitos para aprobación de 

nuevas urbanizaciones los espacios para vegetación y su adecuado crecimiento. 

2.1.4 Proyectos realizados 

Proyecto de investigación Espacio público en Ladera, de la Institución universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia: 

En la investigación, realizó el estudio al caso Moravia, que es una ladera ubicada                            en 

Medellín, para sacar ideas y aplicarlas en el proyecto, más adelante realizó un  diagnóstico del 

sector a intervenir, siendo un talud de concreto sobre vía Las Palmas en  Medellín, los autores 

propusieron la recuperación de la vegetación y espacio público, en un lugar donde no existía más 

que concreto, se realizó un análisis del entorno tanto en la topografía, el entorno y la vegetación, 

posteriormente se planteó alternativas de renovación al espacio público olvidado con un diseño 

integrador. Se concluyó en un                       diseño de espacio público diferente para lo cual tomarón en 

consideración el entorno, la topografía y vegetación de la zona (Gil Betancur et al., 2018). 

Vivienda en Laderas. Al rededor de Lima 

Los autores realizaron un estudio para proponer la ocupación segura de las      laderas, debido 

a la necesidad grande de Lima, los autores diagnosticaron sectores en la ladera, determinando 

seis sectores, A, B, C, D, E D, F, propusieron prototipos de vivienda de varias familias, los 

prototipos fueron subsidiados por el programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda. 

Las viviendas son módulos semilla (sala-cocina, dos cuartos y núcleo de baño) de 

48.5m2 implementados en altura (apartamentos), de modo que las familias pueden 
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completarlas y ampliarlas a lo largo del tiempo (hasta 84.5m2) en base a sus necesidades, 

el proyecto considera además un primer nivel de usos comerciales o comunales que, dada 

la ubicación en la zona de quiebre, aprovecharía su emplazamiento central y permitiría 

cubrir parte de los costos de la vivienda más económica, una suerte de subsidio interno. 

(Rodríguez y Muñoz, 2015, p. 11). 

Estrategias urbanas  

Carreto Bermejo (2013) sostiene que las metodologías realizadas en Medellín se 

realizaron con la finalidad reconstruir y construir el espacio público, equipamiento humano, 

vivienda y dar seguridad a la ciudad.  

Desde el año 2002 se inició un plan de transformación urbana en Medellín, habiéndose 

convertido en una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional de Colombia, entre los 

objetivos de la intervención se encontraban: la dignificación de espacios públicos, desarrollo de 

habilidades sociales, acciones de prevención de violencia y delincuencia. ¿cómo dignifica? 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Renovación urbana 

Según el MVCS (2016) es una intervención urbana que se realiza con la finalidad de 

prevenir, corregir y proponer soluciones dentro de la rea urbana, estas acciones deben 

realizarse teniendo en cuenta la seguridad fisca y el aspecto ambiental, así mismo estas 

acciones se realizan para disminuir o parar el crecimiento desordenado de las 

edificaciones y la degradación del espacio urbano de la localidad de estudio. 

En el manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, MVCS (2018), señala 

que las Zonas de Reglamentación Especial, requieren de un plan específico (PE), este a su vez 
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puede intervenir a través de una renovación urbana. Tal es el caso del Asentamiento Humano 

Buenos Aires que, según el PDU de la municipalidad provincial de Huánuco, este se encuentra 

en una zona de reglamentación especial. Por lo que podemos señalar que la renovación urbana se 

da en áreas que requieran recuperación y prevención de las áreas urbanas periféricas. 

La renovación urbana también debe ser entendida desde el punto de vista de la sociología 

es así que Giddens (como se citó en Jiménez Arias, 2018) indica que está relacionado con la 

regeneración de lugares deteriorados es decir en asentamientos humanos y barrios, a través de 

propuestas de recuperación de los espacios públicos, equipamientos urbanos y edificaciones, etas 

pueden realizarse con faenas o a través de las instituciones públicas. 

Para María Bravo (como se citó en Jiménez Arias, 2018), “La renovación urbana es un 

mecanismo que busca devolver a los espacios deteriorados de las áreas urbanas/ciudades, 

condiciones óptimas de calidad de vida para sus habitantes” (p. 12). 

 

Finalidad de una renovación urbana 

Lo que se busca con la renovación urbana es anticipar el deterioro de áreas urbanas que 

tuvieron un crecimiento sin ninguna planificación, así como también disminuir y proponer 

soluciones al avance del deterioro físico de viviendas, equipamientos urbanos, espacio público y 

del medio ambiente. (MVCS, 2018). 

Casos para la renovación urbana 

Para llevar a cabo una renovación urbana el lugar donde se pretende desarrollar el 

proyecto según Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU, 2017) en su reglamento de 

renovación urbana señala los siguientes casos: 
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Cuando hay amenazas naturales, en lugares donde existe riesgos ambientales y físicos 

para las personas que viven en dicho lugar (INVU, 2017). 

Cuando la estructura existente es precaria, esta cuando los componentes urbanos son 

deficientes como la movilidad, agua, desagüe, telecomunicaciones y electricidad, por lo tanto, no 

suple la necesidad de los habitantes del lugar, suplir estas necesidades compete a las autoridades 

(INVU, 2017). 

Deficiencia y carencia de parques, lugares donde no existe parque o en su defecto estas 

no cumplen con las áreas mínima o se encuentre en estado de abandono (INVU, 2017). 

En asentamientos informales, se da en los lugares las personas adquirieron sus 

viviendas de manera informal, por lo que solicitan el título de su vivienda (INVU, 2017). 

Cuando existe edificaciones inhabitables, está conformado por edificaciones e 

infraestructura que fueron ejecutadas de manera empírica, es decir fuera de las normas y 

reglamentos (INVU, 2017). 

Articulación urbana deficiente, cuados las edificaciones se encuentran dispersadas, las 

vías no relacionan de manera adecuadas los espacios públicos, manzanas y edificaciones del 

lugar, es decir en lugares donde el crecimiento urbano se da de manera fragmentada (INVU, 

2017). 

Asentamiento Humano 

Son conjunto de viviendas en áreas urbanas, estas se encuentran juntas o separadas, en 

mayoría estas se encuentran alrededor de centros urbanos de las ciudades, mucho de estos 

carecen de servicios básicos. (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2005). 

Según la Dirección De Investigación Social, Techo - Perú (2018) son aquellos lugares 
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que se encuentran excluidos, está a su vez representa la desigualdad ya que la personas con bajos 

recursos económico tienden habitar estos lugares con poca calidad y con riesgos altos, por lo que 

es necesario identificarlas para su posterior solución. 

2.3 BASES CONCEPTUALES  

Arquitectura 

“El arte y técnica de proyectar y construir edificios según reglas, técnicas y cánones 

estéticos determinados” (Reglamento Nacional de Edificaciones [RNE], 2015, p. 18). 

Urbanismo 

Este estudia las ciudades de manera integrativa analizando y estudiando la estructura 

urbana, este estudio permite comprender de como los edificios y las otras edificaciones se 

relacionan entre si (EcuRed, 2019). 

Planificación urbana 

Es un mecanismo que nos permite tener de manera ordenada el crecimiento de una 

población, para ello se tiene en cuenta el medio ambiente y la necesidad de la sociedad, estos 

planeamientos consideran propuestas para la concretización atrás ves de un planeamiento urbano 

(Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2019). 

Estructura urbana 

Es cuando el suelo se usa de diferentes maneras y de distintos grados de relación entre las 

diferentes zonas que se caracterizan por tener diferentes medidas y formas que existen dentro de 

una ciudad, así mismo las vías en sus diferentes tipologías intervienen en la relación que hay con 

las edificaciones (Geo Enciclopedia, 2019) 
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Vulnerabilidad física 

Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado y el tipo de construcción de 

las viviendas, establecimientos económicos (comerciales e industriales) y de servicios 

(salud, educación, sede de instituciones públicas), e infraestructura socioeconómica 

(central hidroeléctrica, carretera, puente y canales de riego), para asimilar los efectos del 

peligro. (Instituto Nacional de Defensa Civil [INDECI], 2006) 

Deterioro urbano 

Es la afectación de los lugares en diferentes aspectos como físicos, ambientales 

económicos, sociales y urbanísticas, que en un inicio se encontraban en un buen estado, este 

proceso se da por falta de medidas preventivas, Rodríguez (como se citó en Velásquez, 2020, 

pág. 19).  

A si mismo podemos decir que el deterioro urbano es el mal estado que tiene las 

construcciones, espacios públicos, áreas verdes, espacios recreativos, etc. que no se encuentran 

en buen estado para su uso eficiente y que cuente con la accesibilidad necesaria para los 

usuarios, donde no hay edificaciones para servicios públicos, donde el uso de suelo es 

desordenado y donde los lugares son puntos de acumulación de basura (Velásquez, 2020, pág. 

20). 

Área tugurizada 

Es aquella zona donde predomina el uso residencial, donde las edificaciones presentan 

riesgos que pueden afectar la salud y seguridad de toda una población, esto debido a que las 

edificaciones no fueron concebidas con criterios adecuados para su diseño y también debido a 

que estas edificaciones se realizan fueran del reglamento que fue establecida por las autoridades 
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(Velásquez, 2020). 

Espacio publico 

Es una estructura que tiene por finalidad articular los diferentes espacios de una ciudad a 

través de la recuperación de espacios públicos (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 

Urbano [CIDEU], 2019). 

Parque 

“Espacio libre de uso público destinado a la recreación pasiva o activa, con 

predominancia de áreas verdes naturales, de dimensiones establecidas en los mínimos 

normativos, que pueden tener instalaciones para el esparcimiento o practica de algún deporte” ( 

[MVCS], 2015, p. 20). 

Área urbana 

“Es el área destinada a usos urbanos, comprendida dentro de los límites urbanos 

establecidos por los Instrumentos de Planificación Territorial” (MVCS, 2015, p.18). 

Zonificación urbana 

Según la Sociedad Peruana de Bienes Raíces (2016), es un instrumento que permite 

regular las diferentes disposiciones urbanísticas, como es el uso del suelo, esto se realiza 

teniendo en cuenta los planes de desarrollo urbano que existe en la municipalidad, en esta se 

tienen en cuenta las diferentes actividades que desarrolla la población en su conjunto (vivienda, 

comercio, recreación, industrial, protección y transporte). 

Equipamiento urbano 

El equipamiento urbano es la variedad de edificios y espacios, donde la mayor parte es 
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público, en ella se hace diferentes actividades como sociales, económicas, culturales deportivas y 

políticas. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, (como se citó en Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo-Universidad de Chile, 2023). 

Espacio público 

Es un lugar donde las personas se relacionan con su entorno inmediato, estos lugares 

pueden ser las plazas de Armas, los mercadillos, lugares de servicio, etc. (Schjetnan, et al., 2004) 

Equipamiento educativo 

Este equipamiento comprende todo lo relacionado con infraestructura educativa, 

perteneciente a los niveles: educación básica y educación superior, dicha edificación deberá 

contar con varios accesos, y ser de uso exclusivamente educativo, los ambientes deberían contar 

con salidas de emergencia, ventilación e iluminación natural. (MVCS, 2009). 

Local comunal 

Este equipamiento tiene la función de permitir la reunión de los habitantes de una 

comunidad, puede contar diferentes espacios como comedor, sala de usos múltiples, talleres, etc. 

asimismo es un lugar donde se desarrolla actividades socio culturales, recreativas y cívicas 

(Velásquez, 2020, pág. 26) 

Prototipo de Vivienda 

Un prototipo es un modelo de un objeto o cosa, con características definidas que serán 

considerados en futuros cambios (Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2020). En este 

contexto un prototipo de vivienda debe reunir todos los espacios necesarios para el habitar de los 

miembros de una o varias familias. 

En conjunto un prototipo de vivienda es una vivienda diseñada como modelo para diseñar 
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otras iguales, siguiendo los principios ordenadores de arquitectura, y que cumpla a cabalidad las 

funciones necesarias para albergar a sus usuarios. 

2.4 BASES EPISTEMOLÓGICAS 

La presente investigación tiene una vertiente y base epistemológica de tipo comprensión 

holística, donde a través de la investigación se busca y se genera nuevos conocimientos, por 

ende, los objetivos orientan el proceso investigativo y definen la vía a seguir por esta razón los 

objetivos tienen mayor importancia sobre los métodos, (Urtado, 2014)  

Epistemología arquitectónica  

Según Olive (como cito en Gamboa et al. 2015) realizar una epistemología de la 

arquitectura en la actualidad implica aceptar a la verdad como algo fisico, y no solo como una 

verdad situada, yaque al interior habra muchas interpretaciones del grupo epistemico. 

Epistemología Urbanismo 

Según Almandoz (2020) la epistemología del urbanismo es complejo tal es así que 

implica hacer uso de la interdisciplinariedad. Así mismo Karpinski & Samson (como se citó en 

Almandoz, 2020) señala que la interdisciplinariedad hace que el urbanismo tenga una 

epistemología dentro de ella. El urbanismo no debe concebirse como practica social sino en 

centrar el problema y elevarla a la ciencia. Según (Almandoz, 2020) “explicar” y “ordenar” son 

vertientes del Urbanismo por qué se hace necesario conocerlo, la explicación permite 

comprender su funcionamiento integral y lograr un conocimiento analítico con la que el 

urbanismo logra su dimensión científica, la ordenación, uso de todos los medios científicos 

determinados, con las cuales es considerado como diciplina practico-técnico.  
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2.5 MARCO LEGAL 

• Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con fines de Renovación Urbana 

y su Reglamento, Ley N°29415. 

• Decreto supremo N°022-2016-Vivienda que aprueba el reglamento de acondicionamiento 

territorial y desarrollo urbano sostenible. 

• D.S. N° 011-1995 MTC Reglamento De La Ley De Promoción A La Inversión Privada En 

Acciones De Renovación Urbana. ( 

• Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano y Desarrollo Urbano-

2018 

• Reglamento Nacional de Edificaciones 

• Proyecto de Ley N°1311/2016-CR, Ley de Gestión de Espacios Públicos 

• Proyecto de Ley N°1312, Ley para la protección de espacios públicos 

• Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2011 
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CAPITULO III 

3  METODOLOGÍA 

3.1 ÁMBITO 

Ubicación del lugar de investigación 

El lugar de investigación se encuentra ubicado en la Región Huánuco, Provincia de 

Huánuco, distrito de Huanuco. el Asentamiento Humano Buenos Aires, Comité 13 Aparicio 

Pomares, a 15 minutos de la plaza de armas de la ciudad de Huánuco, al margen izquierdo de la 

carretera Huánuco - Nauyan Rondos. 

Nota: fuente: Google Maps, N-9.9285002 E-76.253488, el delineado rojo, encierra el 

sector de estudio. https://www.google.com/maps/@-

9.9285002,76.253488,193m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4  

Figura 1 

Vista aérea del AA. HH. Buenos Aires Comité 13 A. P. 
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Tabla 3 

Área del AA. HH. Buenos Aires comité 13 A. P. 

 

 

Nota. Fuente: Plano Perimétrico del AA.HH. Buenos Aires año 2008 

Topografía del terreno 

Nota. Fuente: propia elaboración, se muestra las calles y las manzanas del AA. HH.  

 m m2 

Perímetro 823.94 - 

Área Total  30, 902.53 

   

Figura 2  

Plano topográfico del AA. HH.. 
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Tabla 4  

Población del AA. HH. Buenos Aires Comité 13 A. P. 

Cantidad de habitantes del Comité 13 A.P según los últimos años. 

Años 2005 
20

10 
2015 2018 

Población 136 354 550 744 

Nota: Fuente: Padrón del comité 13 A.P. al año 2018. 

Tabla 5 

Número de viviendas del AA. HH. Buenos Aires Comité 13 A. P 

Número de viviendas en el comité 13 A.P. 

total, de viviendas cantidad situación 

120 

94 Cuentan con títulos de propiedad 

26 En proceso de regularización 

Nota: Fuente: Padrón del comité 13 A.P. al año 2018. 

Los habitantes del AA. HH. Buenos Aires ha venido incrementándose a lo largo de los 

años, este incremento está relacionado con la migración, por lo que sus habitantes son de 

diferentes provincias (diferentes costumbres), la población inicial (padres) en su mayoría no 

tienen carreras profesionales, en los últimos años los hijos ya estudian carreras profesionales, 

otros trabajan en construcción, en transporte, comercio, etc. Asimismo, la economía de los 

habitantes es baja por lo que en gran parte las viviendas son de material rustico. Los habitantes 

realizan actividades deportivas (adultos, jóvenes y niños), esto en las áreas destinadas al espacio 

público.   
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3.2 POBLACIÓN 

La población para la presente investigación está constituida por la junta directiva (5 

personas) y 103 personas mayores de edad, quienes representaran a cada vivienda del 

Asentamiento Humano Buenos Aires comité 13 Aparicio Pomares. Es en esta población que se 

aplicaran los instrumentos para recabar información del diagnóstico urbano y para determinar el 

diseño de espacios públicos, equipamiento urbano y prototipo de vivienda. 

3.3 MUESTRA 

La muestra que se va a trabajar es no probabilística, porque “la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador” (Hernández y Mendoza, 2010, p. 176) 

3.4 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

3.4.1 Tipo de Investigación. 

Sánchez y Reyes (2006) señalan que los tipos de investigación es básica y aplicada, desde 

ese punto de vista el presente proyecto de investigación pertenece a la Investigación aplicada             

porque tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos tal como es la ocupación 

urbana en el AA HH Aparicio Pomares, mediante una Renovación Urbana. 

La investigación es de enfoque cuantitativo porque se realizó un análisis de la 

información que recopila, el cual direcciona hacia la exploración y descripción de la variable 

(Hernández y Mendoza, 2010). 
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3.4.2 Nivel de Investigación. 

La presente investigación es Exploratorio: 

Este tipo de investigación se realiza cuando se tiene por finalidad conocer hechos o 

eventos poco estudiados (Hernández y Mendoza, 2010). 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según su diseño la investigación es No experimental, ya que no se manipuló la variable 

(Hernández y Mendoza, 2010). Así mismo es transversal ya que se recopila información en una 

sola fecha determinada (Hernández y Mendoza, et al, 2010) 

3.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

3.6.1 Métodos  

En esta tesis se usó el método Deductivo Inductivo, ya que se realizó las conclusiones a 

partir de datos o informaciones generales para llegar a temas puntuales, teniendo en cuenta que el 

estudio realizado es para el AA. HH. Buenos Aires. posterior a lo mencionando también se planteó 

el método inductivo, ya que fue necesario partir de resultados particulares para la determinación 

de las conclusiones y la elaboración del diseño arquitectónico, podemos señalar que el estudio 

también puede ser aplicados en otros AA -HH. que presenten similares características. 

3.6.2 Técnicas 

En esta investigación se empleó las técnicas de encuesta y observación.  
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3.6.3 Instrumentos 

En esta investigación se empleó el cuestionario y la guía de observación. 

Se consideró fuentes primarias y secundarias, por lo que se partió de un análisis del 

contexto en base a la información establecida en los documentos de las autoridades del lugar. Así 

mismo se usó, referentes arquitectónicos. 

Tabla 6 

Fuente, técnica e instrumentos 

Fuente Técnicas Instrumentos 

primarias Observación Guía de observación, 

secundarias Encuesta Cuestionario 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 

Técnicas e instrumentos según indicadores y dimensiones 

Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

 Demografía   

 Social   

Diagnostico urbano Economía   

 Físico Urbano   

Edificaciones en áreas 

de vulnerabilidad física 

Edificaciones en áreas de 

vulnerabilidad física 

Observación Guía de 

observación 

 Programación 

Arquitectónica 

  

Espacio Publico Función   

 Forma   

 Programación 

Arquitectónica 

Encuesta Cuestionario 

 Función   

Equipamiento urbano Forma   

 Estructura   

 Programación   
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Arquitectónica 

 Función Encuesta Cuestionario 

Prototipo de Vivienda Forma   

 Estructura   

 Material   

Nota. Fuente: propia elaboración. 

3.7 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

La validez y confiabilidad muestran la manera de como el instrumento podrá adecuarse a 

los objetivos que el investigador planteo (Hurtado, 2012). 

Validación de instrumento 

La validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar de forma 

significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado, es decir, que mida 

la característica (o evento) para el cual fue diseñado y no otra similar. (“instrumentos de 

validacion”, 2015, p. 1). 

Los instrumentos fueron usados para recabar información con la guía de observación y el 

cuestionario los que fueron validadas por juicio de expertos, quienes evaluaron dichos 

instrumentos en base a criterios, dicho test de valoración fue tomados como ejemplo del 

reglamento de grados y títulos de posgrado de la UNHEVAL. 

Validación por jueces o expertos 

Técnica usada con lo que se determinó el constructo, fue través de la calificación de los 

ítems del instrumento, de esta manera se buscó llegar a un acuerdo entre el experto y quien 

realiza la investigación. Hurtado, 2012, p. 792 (como se citó en Contreras, 2015) 

Los expertos quienes validaron los instrumentos en esta investigación están conformados 

por 3 docentes de la Escuela Profesional de Arquitectura -UNHEVAL. 
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Confiabilidad del instrumento 
 

Mide el grado de un instrumento que luego de ser aplicada en reiteradas veces sobre el 

objeto de estudio el resultado se mantendrá igual (Paniagua Suarez, 2015). en esta investigación 

se utilizó el método de mitades partidas ya que, se aplicó una sola ves dividido en dos mitades, el 

cual se seleccionó de manera alternada donde los resultados de cada mitad deben ser iguales 

Pearson y Spearman-Brown (como se citó en Marroquin, s.f. seccion 6). Normalmnete es se 

mide con el test-retest (coeficiente de correlación) y con el coeficiente Alpha de Cronbach) que 

evalúa la exactitud con la que los ítems miden el estudio (Paniagua Suarez, 2015).  

Se realizó la prueba Alfa de Cronbach mediante una prueba piloto a 30 personas. De 

acuerdo con el resultado obtenido, se concluye que la encuesta a la población, tiene una 

confiabilidad de consistencia interna alta. 

Tabla 8 

Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

Nota: Fuente: elaboración propia 

Tabla 9 

Cálculo de confiabilidad de “Alfa de Cronbach” 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,667 21 

Nota: Fuente: elaboración propia 

Aplicando el coeficiente de alfa Cronbach se obtuvo un valor de 0.667, locual nos indica 

que el intrumento tiene una alta confiabilidad. Habiendose stableceindo que el rango de entre 
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0.61-0.80= alta confiabilidad según (Gamarra et al., 2008). 

3.8 PROCEDIMIENTO 

El proceso seguido para la obtención de resultados fue través del uso las dos técnicas, 

estas a su vez hicieron uso de los instrumentos como lo son la observación y el cuestionario que 

fue elaborado por los investigadores, que luego de las respectivas sugerencias se aplicó un plan 

piloto para evaluar y corregir todas las falencias, una vez corregido las falencias se procedió a su 

validación y medición de la confiabilidad del instrumento. Luego del proceso mencionado se 

aplicó el cuestionario a la población y sus autoridades, así mismo con la guía de observación se 

recabo información del contexto físico del AA. HH. También se tuvo reuniones con la población 

y sus autoridades de donde también se obtuvieron datos para la investigación.  

Para su procesamiento de los datos obtenidos se usó el programa Excel, para la posterior 

muestra de resultados a través de gráficos y tablas. 

3.9 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

Según Arias Odón (2012), sostiene  que en esta parte se describe a la variedad del tipo de 

operación de lo datos obtenidos, como puede ser clasificacion, anotacion y codificacion. 

Tambien en su misma seccion Arias Odón (2012), señala en cuanto al analisis semenciona la 

estadistica o tecnica logica. 

Análisis de datos de datos estadísticos 

Es dar a conocer que plan será empleado para la operación estadística de los resultados 

obtenidos, es decir de qué manera se tratara el dato (Montoya, s.f). 

Cuestionario 
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La investigación solo tiene una variable que es la Renovación Urbana el cual tiene 

dimensiones, indicadores y subindicadores las cuales se dan a conocer en el matriz de 

consistencia. El cuestionario y la guía de observación se encuentran ordenadas y agrupadas 

según las dimensiones que serán medidas. 

De lo anterior mencionando podemos decir que en nuestro proyecto se tuvo en cuenta las 

operaciones para obtener información en base a la estadística descriptiva. Para ello realizaremos 

una codificación previa de las posibles respuestas de los cuestionarios. 

Los datos de esta investigación fueron analizados a través de la técnica lógica de la 

estadística descriptiva, donde se realizó el diseño de gráficos para cada una de las interrogantes 

del cuestionario, estos resultados fueron presentados en tablas y analizadas en gráficos, posterior 

a ello se determinó el diseño de espacio público, equipamiento urbano y los prototipos de 

vivienda. Con esto se encontró resultados de los objetivos específicos y respondiendo a la 

problemática de la investigación. 

Guía de observación 

El plan de tabulación consistió en el registro, la clasificación y descripción de datos 

obtenidos de la observación.  

Los datos obtenidos de lograron analizarlos en formatos de observación, estos 

posteriormente fueron plasmados en planos, el procesamiento de los datos obtenidos y 

plasmados en la guía de observación se realizó en tablas y gráficos estadísticos, alineándose a la 

los objetivos específicos para dar respuesta a la problemática planteada. 

3.10 Consideraciones Éticas 

En esta investigación los participantes serán considerados sin exclusión se usarán sus 
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datos conservando en anonimato de su identidad, este trabajo es de carácter estrictamente 

académico y no causa ningún daño. 

Autenticidad 

El proyecto de investigación, es para obtener del título de Arquitecto, como tal es 

producto de nuestra elaboración, descartando de esta manera haber realizado copias de otros 

proyectos de investigación (tesis, artículos, libros, etc.) ya sea esta de una medio digital o 

impreso. De los conceptos tomados para nuestra investigación mencionamos que estas se 

encuentran debidamente citadas, asimismo indicamos que nuestro proyecto de investigación no 

ha sido publicado como tal en ningún lugar. Tenemos en cuenta que el acto de no respetar el 

derecho de autoría, implica diversas sanciones de universitarias y/o legales, ante ellos señalamos 

que nos hacemos responsables por las irregularidades que puedan encontrarse en la tesis, 

sometiéndonos a la normas establecidas y vigentes de la UNHEVAL. 

Autonomía 

En este principio los participantes deciden ser parte de una investigación de acuerdo a la 

información recabada de los procedimientos del propósito. 

Objetivo 

Con esta investigación se busca proponer una propuesta de renovación urbana en el 

Asentamiento Humano Buenos Aires comité 13 A.P. el estudio incluirá a un numero de total de 

120 personas (autoridades y representante de cada vivienda). 

Procedimientos 

• Será sometido por un periodo de 15 minutos a los siguientes procedimientos: 

• Se solicitará su edad, sexo y la manzana en la cual se ubica su vivienda. 
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• Se le realizará preguntas a las cuales deberán responder con sinceridad 

• Al termino de las preguntas se solicitará una foto. 

No maleficencia: 

No presenta riesgo ya que solo se le preguntara cumpliendo con todos los protocolos de 

bioseguridad, por lo que usted puede exigir que se cumpla con ello en caso de que no se realice. 

Así mismo se deberá cumplir con los siguientes protocolos: 

• Uso obligatorio de mascarillas del encuestado y encuestador. 

• Distanciamiento entre encuestado y encuestador mayor a 1.50m 

• Uso opcional de protector facial 

• Desinfección de manos 

• Los materiales y herramientas a usar serán desinfectados previo a su uso. 

Costos 

• Los documentos de preguntas y las herramientas de escritorio serán aportado por los 

encargados del proyecto sin costo alguno para usted. 

Beneficencia 

La investigación que se lleva a cabo se hace con la finalidad de beneficiar a la población 

participante, ya que, con la propuesta de la renovación urbana, el dirigente con tara con un 

proyecto para pedir ayuda a las autoridades del municipio, así mismo con la propuesta de los 

prototipos de vivienda la población de manera conjunta o individual podrá acceder a una 

propuesta de vivienda, para su posterior ejecución 

Para esta investigación se ha considerado el Consentimiento informado  
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CAPITULO IV 

4 RESULTADO 

4.1 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO:  

4.1.1 Indicador: Demografía 

4.1.1.1 Población según sexo 

Tabla 10  

Población según sexo del AA. HH. Buenos Aires 

Población según sexo frecuencia %valido 

a) Mujer  415 52% 

b) Varón  381 48% 

   796 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base al padrón del AA.HH. 

Figura 3 

La población según sexo 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base al padrón del AA.HH.  
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Análisis: La población según sexo está representada con un 52% por mujeres y un 48% 

por varones, es decir que la población femenina es superior a la población masculina en un 4%, 

estos datos fueron obtenidos del padrón del dirigente donde se encontró un total de 796 personas 

en su totalidad. 

4.1.1.2 Población según edad 

Tabla 11 

 Población del Comité 13 

Población según su edad del AA HH. 
   frecuencia %valido 

 Población total 796  

a) Niños (0-11 años) 154 19% 

b) Adolescentes (12-17 años) 96 12% 

c) Jóvenes (18-29 años) 259 33% 

d) Adulto (30-50 años) 212 27% 

e) Adulto mayor (51 a más años) 75 9% 
 Población total 796 100% 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los datos brindados por el dirigente del AA. 

HH. 

Figura 4  

Población según grupo etario del comité 13 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los datos brindados por el dirigente del AA. HH.  
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Analisis: de la tabla anterior se muestran los resultados en cuanto a la poblacion según su 

edad, se conoce que a la fecha con el padron actualizado la poblacion total es de 796 personas, de 

los cuales los jovenes tienen una representacion del 33% seguido por adultos con 27% luego los 

niños con 19% mientras que los adolecentes tienen una representacion del 12% y por ultimo la 

poblacion adulta representado con el 9%.  

Tabla 12  

Población según sexo del AA. HH. Buenos Aires 

Población según sexo frecuencia  %valido 

a) Mujer  415  52% 

b) Varón  381  48% 

   796  100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los datos brindados por el dirigente del AA. HH. 

Figura 5  

Población según sexo del AA HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los datos brindados por el dirigente del AA. HH. 

Análisis: en el AA HH la población según sexo se muestra en el cuadro anterior que en 

gran parte de la población es de sexo femenino llegando al 52% del total así mismo los varones 

representan la diferencia que es de 48%.  
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4.1.2 Indicador Social 

Tabla 13  

Nivel de educación de la población del AA. HH. Buenos Aires 

¿Cuál es el nivel de educación de la población del AA. HH.? Indique cuantos en cada nivel 

   frecuencia %valido 

a) Analfabeto  32 4% 

b) Primaria  309 39% 

c) Secundaria  324 41% 

d) Superior técnico  75 9% 

e) Superior universitaria 56 7% 
   796 100% 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los datos brindados por el dirigente del AA. 

HH. 

Figura 6 Nivel de educación de la población del AA. HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los datos brindados por el dirigente del AA. HH. 

Análisis: El nivel secundaria completa e incompleta está representando por el 41%  

seguida del nivel primario con 39%, en el nivel superior (universitaria y técnica) representa al 

16% representa a los jóvenes y una población mínima de analfabetos que representa al 4%  esto 

en gran parte son los provenientes de la sierra (personas de edad avanzada) 
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Tabla 14  

Organizaciones sociales del AA HH. Buenos Aires 

Organizaciones sociales en el AA. HH. 

   frecuencia %valido 

a) Vaso de leche 2 40% 

b) Comedor popular 2 40% 

c) Apafa  5 0% 

d) Ronda campesina 1 20% 

e) Otros   0% 

   5 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a las autoridades del AA. HH. 

Figura 7  

Organizaciones sociales en el AA. HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a las autoridades del AA. HH. 

Análisis: Las organizaciones sociales con mayor presencia son vaso de leche y el 

comedor popular ambos con una representación de 40% seguido por la ronda campesina con una 

representación del 20% , las otras organizaciones como APAFA por el momento no se 

encuentran activas. 

40% 40%

0%

20%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

P
o
rc

en
ta

je

O R GA N I ZA C I O N E S  S O C I A L E S  

vaso de leche comedor popular apafa ronda campesina otros



56  

4.1.3 Indicador: Económico 

Tabla 15  

Actividades económicas que realiza la población del AA. HH. Buenos Aires 

Actividades económicas de la población del AA. HH 

   Frecuencia %Valido 

a) comercio  3 60% 

b) taller  1 20% 

c) servicio  1 20% 

d) otros  0 0% 

   5 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a las autoridades del AA. HH. 

Figura 8  

Actividades económicas que realiza la población del AA. HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a las autoridades del AA. HH. 

Análisis: La actividad de comercio es la que se desarrolla en mayor medida con un 

porcentaje de 60% esto debido a la existencia de bodegas seguido por las actividades de taller y 

servicio (conforman los maestros de obra en su conjunto), ambos con una representación del 

20%. 
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Tabla 16  

Viviendas que se encuentran y no empadronadas en el AA HH. Buenos Aires 

Cantidad de viviendas según el registro del padrón de titulares del AA. HH. 

   Frecuencia %Valido 

a) Nº viviendas empadronadas 103 100% 

b) Nº viviendas no empadronadas 0 0% 

   103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH. 

Figura 9  

Viviendas según el registro del padrón de titulares del AA. HH. 

 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH. 

Análisis: Las viviendas empadronadas son al 100% esto está representado a la suma de 

las viviendas que cuentan con título de propiedad y las que no cuentan, así mismo las que se 

ubican en zona de vulnerabilidad física. 
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Tabla 17  

Cantidad de viviendas con y sin título de propiedad 

Cantidad de viviendas con y sin título de propiedad 
   Frecuencia %Valido 

a) N° con título de propiedad 68 66% 

b) N° sin título de propiedad 35 34% 
   103 100% 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH. 

Figura 10  

Cantidad de viviendas con y sin título de propiedad 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH 

 Análisis: En el AA HH de las 102 viviendas solo 68 de ellas cuenta con título de 

propiedad que representa al 66%, las viviendas que no cuentan con título de propiedad son 35 el 

cual representa al 34% del total, estas viviendas se construyeron sobre áreas verdes y áreas de 

riesgo. 
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Tabla 18  

Actividades costumbristas que se realiza en el AA. HH. Buenos Aires 

Actividades costumbristas que se realiza en el AA. HH. 

   Frecuencia %Valido 

a) Aniversario de AA HH 2 40% 

b) Carnavales  1 20% 

c) Nacimiento de Jesús 0 0% 

d) Campeonatos 2 40% 

e) Otros  0 0% 

   5 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH 

Figura 11  

Actividades costumbristas se realiza en el AA. HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH 

La actividad costumbrista que con mayor frecuencia se realizan es el aniversario de AA 

HH y campeonatos ambos con un porcentaje de participación al 40%, estas actividades duran 

generalmente de dos días, donde la participación de los pobladores se incrementa, así mismo la 

actividad costumbrista de carnavales tiene una representación del 20%, y una duración de 1 día. 
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Tabla 19  

Frecuencia se hace la recolección de residuos del AA HH por parte de la municipalidad 

Frecuencia de recolección de residuos del AA HH por parte de la municipalidad 

   Frecuencia %Valido 

a) Diario  0 0% 

b) Inter diario  3 60% 

c) Cada 3 a 4 días 2 40% 

d) Cada 5 a 6 días 0 0% 

e) Semana  0 0% 

   5 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH 

Figura 12  

Frecuencia se hace la recolección de residuos del AA HH por parte de la municipalidad 

  

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH 

Análisis: Según lo manifestado por las autoridades del lugar el periodo de la recolección 

de residuos sólidos es variable, es así que la frecuencia común de recolección es de Inter diario 

representado por un 60%, del mismo modo también hay semanas donde el periodo varía entre 

cada 3 a 4 días representado así por un porcentaje de 40%. 
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Tabla 20  

Razones que impide gestionar proyectos para su AA HH 

Razones que impide gestionar proyectos para el AA HH 

   Frecuencia %Valido 

a) Falta de presupuesto 2 40% 

b) 
No existe anteproyectos que ayuden a 

gestionar 
3 60% 

c) Otros  0 0% 

   5 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH 

Tabla 21  

Razones que impide gestionar proyectos para su AA HH. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA. HH 

Análisis: La junta directiva considera en 60% que carecen de anteproyectos para la 

respectiva gestión, esto en el ámbito de que las autoridades requieren de aliados para gestionar 

proyectos ante la población y ante las autoridades de la municipalidad así mismo en un 

porcentaje 40% considera carecen de presupuesto tanto el AA HH y la municipalidad.  
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4.1.4 Indicador: Físico Urbano 

Dentro de este indicador se darán a conocer las diferentes problemáticas que atraviesa el 

AA HH Buenos Aires con respecto a la parte urbana, estos datos fueron plasmados en planos 

según cada subindicador los cuales se anexaran en como antecedente en el capítulo de la 

propuesta arquitectónica. 

Sub indicador: uso de suelo 

Figura 13  

Guía de observación del subindicador uso de suelo 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ.

Dimension: Diagnostico Urbano

Indicador: Urbano-Fisico

Pregunta de observación: ¿Cuáles son  los usos de suelo existentes en el AA HH Buenos Aires?

Fecha : 10/08/2021 Ubicación ;  AA. HH. Buenos Aires Espacio o situación  observada : Uso de Suelo

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Perimetro del AA HH

Uso comercial

Uso residencial  área sin sombreado

Otros usos

“RENOVACIÓN URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BUENOS AIRES, 

 COMITÉ 13 APARICIO POMARES, HUÁNUCO 2021"

ESQUEMAS BOCETOS

Fotografías

..........................................…..….................................................................................................................................

..........................................…..….................................................................................................................................

Descripción de  observaciones realizadas en situ

En el AA HH Buenos Aires. Se encontro los siguintes usos de suelo:

 la contrucion no es adeacuada y carecen de diseño arquiotectonico

las bodegas expenden productos de primera necesidad.

las bodegas se desarrollan en areas de entre 12m2 a 20m2, 

GUIA DE OBSERVACION 

Uso comercial:  alguna de las viviendas cuentan con bodegas, estas se encuentran 

distribuidas cerca ala carretera y alrdedores del local comunal.

Uso de suelo residencial: en gran parte del AA HH se encentra destinado al uso 

residencial

las viviendas carecen de diseños adecuados, tanto estructuralmente y 

arquitectonicamente,  esto devido a que se envidencio la auto contruccion de las 

mismas.

el suso residencial tambien se divide en  zonas destinadas a solo vivienda , 

vivienda comercio y vienda almacén.

Otros Uso de Suelo: entre ellos compre los equipamientos. Los espacios 

publicos. Los espacios de recreacion entre otros

El uso de suelo en el AA HH  no se enceuntra establecida, por lo que las 

autoridades del lugar desconocen el tema

El uso de suelo en el AA HH  no se encuentra establecido por la Municipalidad de 

Huanuco de manera especifica.

En el nuevo PDU de Huanuco esta AA HH aparece como zona donde se necesita 

intervenir através de un plan especifico lo que involucra realizar una renovación 

urbana.
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Tabla 22 

Uso de suelo del AA. HH. Buenos Aires 

Uso de suelo del AA. HH. Buenos Aires 

Usos Porcentaje 

Uso residencial 60% 

Uso comercial 30% 

Otros usos 10% 

Total 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a las autoridades del AA. HH. 

Figura 14 

Uso de suelo del AA. HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a las autoridades del AA. HH. 

Análisis: En el AA HH.  existen 3 áreas de usos de los cuales en un 60% es de uso 

netamente residencial, seguido por el uso comercial representado con 30% estas son viviendas 

que tienen bodegas y/o taller, y finalmente con un 10% destinado para otros usos como lo son los 

equipamientos urbanos.  
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Sub indicador: articulación vial y transporte 

Figura 15  

Subindicador, articulación vial y transporte 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ. 

Dimension: Diagnostico Urbano

Indicador: Urbano-Fisico

Pregunta de observación: 0

Fecha : 10/08/2021 Ubicación ;  AA. HH. Buenos Aires Espacio o situación  observada : Articulación Vial y de Transporte

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Ruta del colectivo para llegar al AA. HH. Buenos Aires

via vehivular

via peatonal

ya en el AA. HH. El sentido de la circulacion es de doble sentido pero una sola 

via.

actualmente  la carretera no tiene continuidad devido al conflictos social con 

los vecino del  barrio colindante

el costo del pasaje en colectivo  es de 2.00 soles por persona de subida y de 

bajada es de 1.00 sol, en caso de particular los pasajes socilan entre 3.00 a 5.00 

soles

..........................................…..….................................................................................................................................

..........................................…..….................................................................................................................................

ESQUEMAS BOCETOS

las vias vehiculares  ingresan desde la avenida Jactay (en prceso de 

pavimentacion) hasta el centro del AA. HH. Y tienen un desvio para el lado 

superior.

el estado de las vias vehiculares e de malo ya que estas se encuentran ripiadas y 

presentan pendientes superiores al 20%, dificultado asi la accesibilidad de los 

vehivulos menores.

el ancho de la via peatonal es de 6 metros en promedio desde el ingreso de la 

avenida hasta el centro del AA HH

las vias peatonales presentan pendientes superioes al 30% devido a que el 

terreno se encuentra en ladera.

actualmente la vias peatonales presentan diferentes medidas las mas anchas 

llegan a los 8m y la mas angosta 4.50m, según los planos aprobados por la 

municipalidad las vias deben tener un ancho de 8m.

GUIA DE OBSERVACION 

“RENOVACIÓN URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BUENOS AIRES, 

 COMITÉ 13 APARICIO POMARES, HUÁNUCO 2021"

Fotografías Descripción de  observaciones realizadas en situ

En el AA HH Buenos Aires existen vias peatonales y vias vehiculares

ambas vias no se encuentran pavimentadas, solo son ripiadas.

existe colectivo que van al lugar ysu punto de partida es del jr. Ayacucho la 

cuadra 2.
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Tabla 23 

Vías y transporte del AA. HH. Buenos Aires 

Vías y transporte del AA. HH. Buenos Aires 

Vías Porcentaje en extensión 

Vías vehiculares 30% 

Vías peatonales 50% 

Vías mixtas 20% 

Total 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ. 

Figura 16 

Vías y transporte del AA. HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ. 

Análisis: Las vías peatonales tienen una extensión que representa el 50%, seguido por 

vías vehiculares que representa el 30% y así mismo las vías mixtas están conformadas por 20%, 

las vías peatonales y vehiculares presentan un ancho (4.50-8.00m), estas se encuentran en mal 

estado, presentando también pendientes superiores al 20%. Existen colectivos para llegar al AA 

HH. parten del jr. Ayacucho la cuadra 2, los pasajes se encuentran superiores a los s/ 2.50 soles.  
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Sub indicador: Equipamiento urbano 

Figura 17  

Subindicador: Equipamiento urbano 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ.  

Dimension: Diagnostico Urbano

Indicador: Urbano-Fisico

Pregunta de observación: 0

Fecha : 10/08/2021 Ubicación ;  AA. HH. Buenos Aires Espacio o situación  observada : Equipamiento Urbano

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

equipamiento educativo

equipamiento recreativo

equipamiento de usos especiales

La área restante carece de diseño y el segundo nivel del local por lo que en esta 

parte se necesita intervenir.

..........................................…..….................................................................................................................................

..........................................…..….................................................................................................................................

ESQUEMAS BOCETOS

Equipamiento recreativo, dentro de este tenemos al parque.

En la actualidad, no hay una área destinada para parque, en su lugar existe un 

campo depottivo de tierra, en el cual se realiza las actividades recreativas, sociales 

y culturales.

Ante ello  la poblacion realiza tramites para cambio de uso, es decir cambiar de 

ubicación, con la finalidad de poder contar con un centro educativoinicial.

En el lugar donde funcionaba el jardinantes de la pandemia, actualmente funciona el 

comedor popular, por lo que la área educativa no funciona.

Equipamiento de usos especiales,  en esta parte el AA HH cuenta con local 

comunal y iglesia evangelica.

GUIA DE OBSERVACION 

El local comunal del AA HH carece de diseño arquitectonico. Y se encuentra en 

abandono devido a que no se cuenta con presupuesto para continuar con los 

acabados.

Fotografías Descripción de  observaciones realizadas en situ

En el AA HH Buenos Aires. Se encontro los siguintes equipamientos

“RENOVACIÓN URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BUENOS AIRES, 

 COMITÉ 13 APARICIO POMARES, HUÁNUCO 2021"

 la contrucion no es adecuada y carecen de diseño arquitectonico

Equipamiento Educativo, existe una área destinada para educacion,  sin embargo 

esta área presenta riesgo por lo queno se puede construir en la área destinada

en una de las áreas destinadas a para comedor funcionaba con jardin cuna

el área desrinada para ducacion es de 800.00m2
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Tabla 24 

Equipamientos encontrados del AA. HH. Buenos Aires 

Equipamientos encontrados del AA. HH. Buenos Aires 

Equipamientos 
 

Cantidad 

Equipamiento educativo 
 

1 

Equipamiento administrativo 
 

2 

Equipamiento de usos especiales 1 

Equipamiento recreativo 
 

1 

Total 
 

5 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ. 

Figura 18 

Equipamientos encontrados del AA. HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ. 

Análisis: En el AA HH. existen 3 equipamientos urbanos que son el educativo (solo para 

nivel inicial) administrativo (local comunal y vaso de leche), recreativo (parque)y de usos 

especiales (la iglesia) estos equipamientos se encuentran en un mal estado y algunos de ellos solo 

cuenta con terreno. 
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Sub indicador: servicios básicos 

Figura 19  

Servicios básicos en el AA HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ. 

 

Dimension: Diagnostico Urbano

Indicador: Urbano-Fisico

Pregunta de observación: ¿Cuál es el estado actual de los servicios basicos del AA HH Buenos Aires?

Fecha : 10/08/2021 Ubicación ;  AA. HH. Buenos Aires Espacio o situación  observada : Viviendas

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

no cuenta con servicios o solo algunos

cuentan con servicios basicos

metros lineales de drenaje pluvial y murode contencion

.........................................…..…..........................................................................

.................................

.........................................…..…..........................................................................

.................................

.........................................…..…..........................................................................

.................................

GUIA DE OBSERVACION 

“RENOVACIÓN URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BUENOS AIRES, 

 COMITÉ 13 APARICIO POMARES, HUÁNUCO 2021"

Fotografías Descripción de  observaciones realizadas en situ

las viviendas que no cuentan con servicios basicos son las que se contruyeron en 

los ultimos años., asi mismo estas viviendas tampoco tienen titulo de epropiedad

El local comunal solo cuenta con servicio basico deagua y desague.

El centro educativo no cuenta con servicios basicos.

En el AA HH Buenos Aires un gran pórcentaje de las viviendas ceunta con servicios 

basicos.

las viviendas que se construyeron posteriormente, algunas cuentan con luz, mientras 

que agua y desague lo tienen de manera informal.

..........................................…..….................................................................................................................................

..........................................…..….................................................................................................................................

ESQUEMAS BOCETOS

el AA HH en su perimetro cuenta con servicio de alcantarillado,

Como el AA HH se encuentra entre dos quebradas ceunta conmuros de contencion 

.
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Tabla 25  

Encuesta los servicios básicos con la que cuenta su vivienda 

¿Su vivienda cuenta con todos los servicios básicos? 
  frecuencia %valido 

a) Solo luz 12 12% 

b) Solo agua 13 13% 

c) Solo desagüe 10 10% 

d) Todos los servicios básicos 53 51% 

e) Todos los servicios básicos más internet 15 15% 
  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 20  

Encuesta los servicios básicos con la que cuenta su vivienda 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: El 51% de las viviendas cuenta con servicios básicos de agua, desagüe y Luz, el 

15% de las viviendas cuenta con internet además de los servicios básicos. El 13% de la 

población solo solo cuenta con agua potable proveniente de las alturas, el 12% solo cuenta con 

luz el resto lo usa de manera clandestina, del mismo modo el 10% de la población solo cuenta 

con desagüe y el resto lo usa de manera clandestina o pozos sépticos.  
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Sub indicador: vivienda 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ. 

 

Dimension: Diagnostico Urbano

Indicador: Urbano-Fisico

Pregunta de observación: ¿Cuáles son las caracteristicas de la vivienda según su material de contruccion y numero de pisos ?

Fecha : 10/08/2021 Ubicación ;  AA. HH. Buenos Aires Espacio o situación  observada : Viviendas

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

viviendas de material noble

GUIA DE OBSERVACION 

“RENOVACIÓN URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BUENOS AIRES, 

 COMITÉ 13 APARICIO POMARES, HUÁNUCO 2021"

Fotografías Descripción de  observaciones realizadas en situ

En el AA HH Buenos Aires un gran pórcentaje de las viviendas son de material 

rustico, es decir construcciones de adobe y tapial

las viviendas que son de material rustico tuienen un promedio de  entre 10 a 15 años 

en promedio.

La gran parte de las construcciones son de adobe y estas  devido al material de tierra 

que es abundante en la zona, asi mismo la piedra.

Un gran porcentaje de edificaciones rusticas son de 2 pisos devido al incremento de 

sus habitantes.

En los usltimos años se ha venido incrementando las edifiaciones de material noble, 

esto debido a la mejora de las condiciones economicas de los pobladores.

Las edificaciones no cuentan  con asesoramiento tecnico tanto los de material rustico 

y material noble.

En la encuesta se evidencio que la poblacion prtende construir su casa de material 

noble.

ESQUEMAS BOCETOS
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Figura 21  

Subindicador: Vivienda 
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Tabla 26 

Viviendas según su material de construcción 

 Viviendas según su material de construcción    

  frecuencia %valido 

a) Tapial y/o adobe 77 75% 

b) Material noble 26 25% 

  103 100% 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ. 

Figura 22 

Viviendas según su material de construcción 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ. 

Análisis: el 75% de las viviendas están construidas de adobe y/o tapial, estas a su vez no 

fueron construidas con criterios técnicos, el 25 % de las viviendas están construidas de material 

noble (ladrillo y cemento). 
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4.2 Identificación de viviendas en zonas de vulnerabilidad 

4.2.1 Según su material de construcción. 

Figura 23  

Vulnerabilidad de las viviendas según su material de construcción. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ,estos datos se 

plasman en planos en la parte de anexos  

Dimension:  Edificaciones en áreas de vulnerabilidad física

Indicador:  Edificaciones en áreas de vulnerabilidad física

Pregunta de observación: ¿Cuales son  las edificaciones  que presentan vulnerabilidad fisica con respecto a su material de construccion , según INDECI?

Fecha : 10/08/2021 Ubicación ;  AA. HH. Buenos Aires Subindicador: Material de construcción utilizada en edificaciones

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Viviendas de vulnerabilidad media

Viviendas de vulnerabilidad alta

Viviendas de vulnerabilidad medianamente alta

GUIA DE OBSERVACION 

“RENOVACIÓN URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BUENOS AIRES, 

 COMITÉ 13 APARICIO POMARES, HUÁNUCO 2021"

Fotografías Descripción de  observaciones realizadas en situ

El analisis se realizós egún lo indicado en el cuadro de evaluación de vulnerabilida 

física de viviendas de INDECI con respecto a su material de contruccion.

En el AA HH se evidenció viviendas con estructura de 

concreto sin adecuada técnica constructiva, estos son los de material noble y que 

fueron autoconstruidos

Ante lo mencionado anteriormente podemos decir que las viviendas que se 

encuentran construidos de material noble presentan una vulnerabilidad media de 

entre  26% a 50%

Las viviendas de material rustico fueron construidas sin reforzamientos estructurales 

por lo que su vulnerabilidad es alta, y es el nivel donde la gran parte de las viviendas 

rusticas se encuentran.

Las vivendas rusticas presenta una vulneravilidad alta es decir entre 51% hasta 75%.

Una minima cantidad de viviendas rusticas en estado precario se encuentra en 

vulnerabilidad medianamente alta represetando del 76% al 100%
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Tabla 27  

Vulnerabilidad de viviendas según su material de construcción 

Vulnerabilidad de viviendas según su material de construcción 

 Frecuencia %Valido 

 Vulnerabilidad media de entre 26% a 50% viviendas de material 

noble 
28 27% 

 

 Vulnerabilidad alta de entre 51% a 75% viviendas rustica 49 48%  
 

 Vulnerabilidad muy alta de entre 76% a 100% viviendas rustica 

en estado precario 
26 25% 

 

 

Total 103 100%  

Nota. Fuente: Elaboración propia en base al cuadro de vulnerabilidad de Defensa Civil. 

Figura 24  

Vulnerabilidad de viviendas según su material de construcción 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base al cuadro de vulnerabilidad de Defensa Civil. 

Análisis: El 48% de la vivienda (material noble sin planos) presentan vulnerabilidad alta 

mientras que el 27% de las viviendas (de adobe o tapial, sin reforzamiento estructural) presenta 

vulnerabilidad media y el 25% de las viviendas (casas deterioradas) presenta vulnerabilidad alta. 
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4.2.2 Según localización de edificaciones en áreas de riesgo  

Se empleo la guía de observación donde se identificó la cantidad de viviendas que se 

encuentras en áreas de vulnerabilidad, así mismo se identificó que hay viviendas que se encuentran 

en áreas de riesgo alto, sin embargo, estas cuentan con elementos de protección como lo son los 

muros de contención. 

Figura 25  

Zonas de huayco y quebradas contiguas a las viviendas 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la imagen satelital de Google maps, donde se 

puede observar las dos quebradas que rodean al AA. HH. Buenos Aires, se contabilizo las 

viviendas que estaban ocupadas en las áreas rojas, las viviendas que no se encuentran en ellas y 

las que están ahí, pero tienen elementos de protección como lo son los muros de contención.  
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Tabla 28  

Viviendas ubicadas en áreas de Vulnerabilidad 

Viviendas ubicadas en áreas de Vulnerabilidad  

 frecuencia porcentaje 

 Se encuentran en áreas de vulnerabilidad (quebrada o 

zona de huayco) 
25 24% 

 

Se encuentran fuera de la quebrada o zona de huayco 43 42% 
 
 

 Se encuentran en áreas de vulnerabilidad, pero tienen 

muros de contención. 
35 34% 

 

 

 103 100%  

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ.  

Figura 26  

Viviendas ubicadas en áreas de Vulnerabilidad 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ.  

Análisis: El 42% de las viviendas se encuentran fuera de las quebradas o áreas de 

huayco, es decir no presentan riesgo, el 34% de las viviendas se encuentran en quebradas o áreas 

de huayco, pero tienen elementos de protección (muro de contención y drenaje pluvial), mientras 

que el 24% de las viviendas se encuentran en áreas de vulnerabilidad física directamente. 
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Figura 27  

Fotografía de la quebrada lado derecho del AA.HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: toma fotografía por los propios investigadores, donde se evidencia la existencia de 

muros de contención en zonas de vulnerabilidad muy alta 

Figura 28  

Fotografía de la quebrada lado izquierdo del AA.HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: toma fotografía por los propios investigadores, donde se evidencia las zonas de 

vulnerabilidad muy alta, quebrada lado izquierdo del AA. HH. 
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Figura 29  

Fotografía de la quebrada contigua a la Av. Jactay  

 

Nota. Fuente: toma fotografía por los propios investigadores, donde se evidencia las zonas de 

vulnerabilidad muy alta, quebrada lado izquierdo del AA. HH. 

Figura 30  

Fotografía de las viviendas del AA.HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: toma fotografía por los propios investigadores, donde se evidencia las viviendas en 

zonas de vulnerabilidad alta. 
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Figura 31  

Fotografía de las viviendas del AA.HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: toma fotografía por los propios investigadores, donde se evidencia la zona de 

vulnerabilidad media, destinado a viviendas del AA. HH. 

Figura 32  

Fotografía de las viviendas del AA.HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: toma fotografía por los propios investigadores, donde se evidencia la zona de 

vulnerabilidad baja, destinado para el equipamiento urbano del AA. HH.  
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4.3 Parámetros determinados para proyectar el espacio publico 

Tabla 29  

Cantidad de área que ocupa los espacios públicos identificados en el AA. HH. Buenos Aires 

Espacios públicos Área (m2) % 

Cancha deportiva 650.00 11% 

Parque (vecinal) 525.00 9% 

Calles (vehicular y peatonal) 4745 80% 

total 5920.00 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos del levantamiento topográfico  

Figura 33  

Cantidad de área que ocupa los espacios públicos identificados en el AA. HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Del grafico anterior podemos indicar que el 80% lo ocupa las calles peatonales y 

vehiculares, el 11% la losa deportiva y el 9% lo ocupa el espacio destinado al parque vecinal, de 

esto podemos señalar que uno de los parámetros para el diseño de espacios públicos será la correcta 

articulación espacial de las calles con los otros dos espacios públicos. 
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Tabla 30  

Frecuencia de actividad recreativa activa realiza con mayor frecuencia las familias del AA. HH. 

Actividad recreativa activa realizada con mayor frecuencia  

  frecuencia %valido 

a) Futbol 47 46% 

b) Vóley 28 27% 

c) Ciclismo 10 10% 

d) Otros 18 17% 
  103 100% 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ.  

Tabla 31  

Actividad recreativa activa realiza con mayor frecuencia las familias del AA. HH. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada a en situ 

Análisis: El futbol es la actividad recreativa más practicado con un 46%, en segundo 

lugar se encuentra el vóley con 28% de representación, en cuanto a los otros que es el 17% del 

total lo representan los pobladores que no realizan ningún deporte o que practican otros deportes 

fuera del AA. HH. los otros deportes como ciclismo que representan un 10% del total, son 

practicado por los hijos menores de los pobladores.  
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Tabla 32  

Actividad recreativa pasiva que realiza con mayor frecuencia las familias del AA. HH. 

Actividad recreativa pasiva  

  frecuencia %valido 

a) Paseo 28 27% 

b) Descanso 16 16% 

c) Conversaciones vecinales 54 52% 

d) Otros 5 5% 
  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 34  

Actividad recreativa pasiva que realiza con mayor frecuencia las familias del AA. HH. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: se muestra que las conversaciones de la vecindad se realizan con mayor 

frecuencia con un 52%, estas conversaciones o pequeñas reuniones se da entre grupo de vecinos 

lo cual forma parte de su cultura. el paseo representa el 27% esto se desarrolla en gran parte los 

fines de semana debido a los eventos deportivos que se practica, y la actividad de descanso con 

el 16% esta practicada por personas adultas que suelen usar áreas públicas como lo son las 

veredas de sus viviendas para tomar un descanso, la otra actividad de otros representado por un 

5% del total el cual lo conforman las personas que realizan actividades pasivas fuera del AA HH. 
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Tabla 33  

Actividades costumbristas con mayor frecuencia de participación  

Actividades costumbristas con mayor frecuencia de participación 

  frecuencia %valido 

a) Fiesta de pallas 39 38% 

b) Carnavales 35 34% 

c) Danza de negritos 6 6% 

d) Otros (religioso) 23 22% 

  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 35  

Actividades costumbristas con mayor frecuencia de participación 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta  

Análisis:  la Danza de Pallas es el más frecuente con un 38% del total, esto debido a que 

la gran parte de la población son provenientes de las provincias lo cual forma parte de su cultura, 

en segundo lugar, los carnavales con el 34% mientras que el 22% de la población práctica la 

actividad religiosa (Evangélica). La Danza de los negritos es practicado por una mínima del 6% 

de la población y lo realiza fuera del AA HH. 
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Tabla 34  

Encuesta sobre áreas debe tener el parque y loza deportiva 

Áreas del parque y loza deportiva 

  frecuencia %valido 

a) Área de tribuna 45 44% 

b) Área de juegos 36 35% 

c) Área de descanso 22 21% 

d) Otros 0 0% 

  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 36  

Gráfico de la encuesta sobre áreas debe tener el parque y loza deportiva 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: El 44% de la población considera que debe tener áreas de tribuna, el 35% 

considera que el parque debe tener un área de juegos, el 21% de los pobladores considera que el 

parque debe tener áreas de descanso esto debido a que gran porcentaje de personas realizan 

pequeñas reuniones y hacen actividades pasivas. 
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Tabla 35  

Encuesta sobre que plantas existen en la zona 

 Plantas que existen en la zona 

  frecuencia %valido 

a) Variedad de arboles 29 28% 

b) Variedad de frutas 27 26% 

c) Variedad de flores 28 27% 

d) Otros (verduras) 19 18% 

  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 37 

plantas que existen en la zona 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: El 28% de la población considera que puede realizar plantaciones de árboles en 

sus variedades (eucalipto, molle, pino, tara etc.), el 26% de la población considera que puede 

producir variedad de frutas (granada, tunas, palta, chirimoya, papaya, etc.) el 27% de la 

población considera que se puede cultivar variedad de flores (girasoles, gladiolos, etc.) el 18% de 

la población considera que se puede cultivar verduras. 
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Tabla 36  

Encuesta sobre formas que debe tener el diseño del parque 

¿Qué formas cree que debe tener el diseño del parque? 

  frecuencia %valido 

a) Formas rectas 17 17% 

b) Formas curvas 23 22% 

c) Ambas formas 45 44% 

  85 83% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 38  

Gráfico de la encuesta sobre formas que debe tener el diseño del parque 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: en cuanto a la forma del diseño de parque el 44% de la población considera que 

tanto las formas rectas y curvas. El 22% de la población considera que solo debe ser de formas 

curvas y el 17% considera que debe ser de formas rectas.  
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Tabla 37  

Resultados sobre colores que debe considerarse en el diseño de parque y loza deportiva 

¿Qué colores cree que debe considerarse en el diseño de parque y loza deportiva? 

  frecuencia %valido 

a) Colores fríos 37 36% 

b) Colores cálidos 53 51% 

c) colores obscuros 13 13% 

  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Tabla 38  

Gráfico sobre colores que debe considerarse en el diseño de parque y loza deportiva 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: El 51% de los pobladores considera que se debe usar colores cálidos en el 

diseño del parque y la loza deportiva, esto debido a que su identidad cultural. el 36% de la 

población considera que se debe usar colores fríos y solo el 13% d la población considera que 

debe usar colores oscuros.   
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Parámetros determinados para el diseño de los espacios públicos  

Articulación espacial: la gran parte de área destinada a espacios públicos lo ocupa las 

calles peatonales y vehiculares, por lo que se hizo necesario articular estos espacios de 

circulacion con el resto de los espacios públicos (losa deportiva y parque) 

La concepción de espacios multipropósitos: de las encuestas realizadas a la población 

podimos identificar la variedad de actividades que se desarrolla en el AA. HH. La actividad 

deportiva de futbol y vóley es practicada con mayor frecuencia (73%), así mismo se lleva a cabo 

actividades de socialización entre los vecinos (52%), la población en su conjunto realiza 

actividades socio culturales (carnavales, aniversario y otros). El AA. HH. no cuenta con espacios 

para cada uno de estas actividades por lo que se hace necesario contar con espacios públicos que 

puedan satisfacer a las diferentes actividades que se lleva a cabo en la población. 

La concepción del mobiliario urbano en función del usuario y espacio físico: el 

espacio público contar con el mobiliario de acuerdo a su espacio físico, este AA. HH. se 

caracteriza por tener espacios con pendientes, así mismo en la concepción del mobiliario se debe 

considerar al usuario en sus diferentes etapas de vidas (para todas las edades). 

La concepción de forma y función en base al espacio físico y social: al momento del 

diseño del espacio público se consideró el terreno real, con todos sus potencialidades y 

desventajas, el terreno del espacio público del AA.HH. presenta pendiente en gran parte, por lo 

que implicó un desafío al momento de la intervención, así mismo la conceptualización del 

proyecto en conjunto esta en base a una característica peculiar (AA. HH. que tiene un punto de 

vertiente de agua salada), este fue tomado como un refrentes abtracto. 

Consideración de área verde responsable a nivel individual y colectiva: este 
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parámetro implica que los espacios públicos cuenten con áreas verdes propios de la zona  que no 

requieran de abundante agua para su desarrollo y que se encuentre al cuidado de la propia 

población, considerándose está a nivel colectivo, a nivel individual se considerar áreas verdes 

que se encuentren en el espacio público pero su cuidado depende de cada uno de los pobladores, 

esta última se considera en la calles, debido a que se deja áreas contiguas a las casa y pueden ser 

usados como jardín individual. 

En base a los parámetros determinados en la presente tesis se diseñó la loza deportiva, el 

parque y las respectivas calles (peatonales)  
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4.4 Parámetros determinados para el diseño de equipamiento Educativo 

Tabla 39  

Encuesta sobre colores que debe considerarse en el diseño del centro educativo 

¿Qué colores debe considerarse en el diseño del centro educativo? 

  frecuencia %valido 

a) Colores fríos 42 41% 

b) Colores cálidos 48 47% 

c) colores obscuros 13 13% 
  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 39  

Gráfico sobre colores que debe considerarse en el diseño del centro educativo 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: Los colores que debe considerarse en diseño del local comunal y centro 

educativo, podemos señalar que el 48% de los pobladores considera que se de usar colores 

cálidos, esto debido a que su identidad cultural o del lugar de donde provienen suelen usar 

colores cálidos. el 42% de la población considera que se debe usar colores fríos y solo el 13% d 

la población considera que debe usar colores oscuros.  
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Tabla 40  

Encuesta sobre materiales de construcción que existen en la zona 

¿Qué materiales de construcción existen en la zona? 

  frecuencia %valido 

a) Tierra 63 61% 

b) Piedra 40 39% 

c) Otros 0 0% 

  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 40  

Gráfico sobre materiales de construcción existen en la zona 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Analisis: En caunto al material de cosntuccion existente en la zona el 31% d ela 

poblacion considera que el material abundante sea la tierra, esto se ve reflejado en la 

csotrucciones de material rusticos, el caul abunda en el AA HH, EL 39% de los pobladores 

cosnidera que otros de los materiales para la cosntruccionde viviendas es la piedra, esto deviso a 

que en la cosntrucciones de material rustuico son empleados. Noexsite otro material de 

cosntruccion en la zona que no sea el de la tierra y piedra. 
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Se determinó los siguientes parametros para diseñar el equipamiento destinado a un centro 

de educacion inicial. 

Consideración del uso de materiales propios del lugar: En el AA. HH. predomina la 

existencia de la tierra y la piedra por lo que en el diseño se consideró dichos elementos. 

La concepción de forma en función al espacio físico: al momento de realizar el diseño 

del equipamiento educativo se consideró el terreno real, con todos sus potencialidades y 

desventajas, el terreno destinado para este fin del presenta pendiente en gran parte, por lo que 

implicó desafíos al momento de la intervención, así mismo se consideró la imagen física del 

AA.HH. con la finalidad de que el diseño arquitectónico, sea inherente al lugar. 

La concepción de forma y función de acuerdo al aspecto sociocultural: La personas 

que habitan en estos lugares tienen una forma de vivir arraigada al pasado, lo que forma parte de 

su cultura, lo que motiva que motiva que estos lugares de educación puedan ser centros donde el 

estudiante o niño pueda recuperar una la cultura de sus padres. 

Uso de colores cálidos en el diseño: La zona sobre el cual se hace el estudio, presenta un 

color de tierra blanquecina y gris es decir colores neutros (barrio arcilloso), así mismo un conjunto 

de viviendas fueron construidos con adobes realizados en otros lugares (tierra rojiza) con lo cual 

se cambió la textura en cuanto a color de toda la morfología urbana del AA. HH. Buenos Aires, 

presentado en la actualidad colores cálidos y nuestros (colores de arcilla y de ladrillo y adobe) 

El centro educativo inicial, según lo observado en el Asentamiento Humano contempla 

dentro de su plano matriz un espacio destinado para equipamiento Educativo con un área de 

800.00m2 que según reglamento es el área necesaria para un centro educativo de nivel inicial.  
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4.5 Determinacion del programa Arquitectonico de prototipo de vivienda 

Tabla 41 

Encuesta sobre la cantidad de personas viven en su vivienda 

¿Cuál es cantidad de personas viven en su vivienda? 

  frecuencia %valido 

a) De 1 a 3 personas 5 5% 

b) De 4 a 6 personas 34 33% 

c) De 7 a 10 personas 46 45% 

d) Mas de 10 personas 18 17% 

  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Gráfico 41  

Gráfico sobre la cantidad de personas viven en su vivienda 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: El 45% de las viviendas viven de entre 7 a 10 personas, así mismos en el 33% 

de las viviendas viven de entre 4 a 6 personas, en el 17% de las viviendas viven más de 10 

personas esto debido a que un lote se a subdividido en varias y ahí radican más de 2 familias, 

solo en el 5% de las viviendas viven de entre 1 a 3 personas, que por lo general son hijos 

mayores solteros o parejas nuevas.  
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Tabla 42  

Encuesta sobre el uso de la vivienda 

¿Qué usos tiene su vivienda? 
  frecuencia %valido 

a) Vivienda y comercio 10 10% 

b) Vivienda y almacén 7 7% 

c) Vivienda y cochera 10 10% 

d) Solo vivienda 74 72% 

e) Otros (talleres) 2 2% 
  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 42  

Gráfico sobre sobre el uso de la vivienda 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: El 72% de las viviendas es usa solo como vivienda, el 10% de las viviendas 

también es usada como cochera, debido que pocas viviendas tienen acceso vehicular. Así mismo 

el 10% lo conforman las viviendas comercio que son las que tienen bodegas, el 7% vivienda 

almacén y el 2% se desarrollaran además de vivienda también talleres además (carpintería 

metálica y mecánica automotriz).  
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Tabla 43  

Encuesta sobre ambientes que tiene la vivienda actual. 

¿Qué ambientes tiene su vivienda actualmente? 
  frecuencia %valido 

a) Cocina, dormitorio y patio 42 41% 

b) Cocina, comedor, dormitorio y patio 34 33% 

c) Cocina-comedor, dormitorio y patio 10 10% 

d) Sala, comedor, cocina y dormitorio y patio 17 17% 

e) otros 0 0% 
  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 43  

Gráfico sobre ambientes que tiene la vivienda de los pobladores del AA HH. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Analisis: El 41% de las viviendas solo cuenta con espacios de cocina y dormitorio y 

patio, el 33% de las viviendas cuentan con cocina, comedor, dormitorio y patio, el 17% de las 

viviendas cuentan con sala, comedor, cocina y dormitorio y el 10% de las viviendas cuenta con 

sala, comedor, cocina y dormitorio y patio. y todas ella tienen servicio higenico. 
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Tabla 44  

Encuesta sobre ambientes que aumentaría a su vivienda actual. 

 ¿Qué ambientes le aumentaría a su vivienda actual? 
  frecuencia %valido 

a) Sala 42 41% 

b) Comedor y sala 36 35% 

c) Mas dormitorios 4 4% 

d) Estudio-biblioteca 17 17% 

e) Otros 4 4% 
  103 100% 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 44  

Gráfico Encuesta sobre ambientes que aumentaría a su vivienda actual 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: El 41% de las aumentaría sala, el 35% de los pobladores aumentaría los 

ambientes de comedor y sala a su vivienda actual, el 17% le aumentaría lo que es un estudio o 

biblioteca, el 4% aumentaría más dormitorios y otros ambientes como cochera, tienda, etc. a su 

vivienda actual. 
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Tabla 45  

Encuesta sobre los animales que se cría en las viviendas 

¿Cuál de los siguientes animales cría en su vivienda?  

  frecuencia %valido 

a) Cuy 32 31% 

b) Gallina 33 32% 

c) Chancho 5 5% 

d) Perro o gato 31 30% 

e) Otros (ovejas) 2 2% 

  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 45 

Gráficos sobre los animales que se cría en las viviendas 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: los pobladores del AA HH domestican animales menores sean estos para su 

consumo o para venderlos tal es así que el 32% de los pobladores cría gallina, así mismo el 31% 

de los pobladores cría cuy, el 30% de los pobladores domestica entre caninos y felinos, así 
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mismo el 5% de la población domestica chancho y por último el 2% de la población domestica 

ovejas. Muchos de estos animales son domesticados en conjunto en varias viviendas. 

Tabla 46  

Encuesta sobre si la población solicitaría planos modelo para su vivienda  

¿Si la autoridad del AA HH. Tuviera planos modelo de viviendas, 

usted solicitaría esos planos para construir su casa? 

  frecuencia %valido 

a) Si 88 85% 

b) No 15 15% 

  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 41  

Gráfico sobre si la población solicitaría planos modelo para su vivienda  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: El 85% de la población considera que si solicitaría dichos planos mientras que 

el 15% considera que no solicitaría esos planos, debido a que sus viviendas ya se encuentran 

construidos y entre otras razones. Ante la construcción deficiente que presentan las viviendas se 

propone presentar planos modelo a las autoridades del lugar para que los pobladores tengan 
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planos a su alcance y así puedan construir viviendas.  

Tabla 47  

Encuestas sobre formas que debe tener su vivienda 

¿Qué formas debe tener su vivienda? 
  frecuencia %valido 

a) Formas rectas 29 28% 

b) Formas curvas 19 18% 

c) Ambas formas 55 53% 
  103 100% 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 47  

Gráfico sobre formas que debe tener su vivienda 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Analisis: El 53% de la póblacion considera que el diseño de su vivienda debe ser de 

amabas formas (rectas y curvos), el 28% considera que solo debe ser de formas rectas y el 18% 

considera que solo debe ser de formas curvos. 
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Tabla 48  

Encuesta sobre colores que le gustaría pintar su casa 

¿Qué colores le gustaría pintar su casa?   

  frecuencia %valido 

a) Colores fríos 42 41% 

b) Colores cálidos 52 50% 

c) colores obscuros 9 9% 
  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 48 

Gráfico sobre que colores le gustaría pintar su casa 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: en cuanto a los colores que debe considerarse en el diseño de su vivienda, el 

50% de los pobladores considera que se de usar colores cálidos en el diseño de su vivienda esto 

debido a que su identidad cultural o el lugar donde provienen. el 41% de la población considera 

que se debe usar colores fríos y solo el 9% de la población considera que debe usar colores 

oscuros.  
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Tabla 49 

Encuesta sobre si la vivienda se encuentra subdividido en otros lotes 

¿Su vivienda se encuentra subdividido en otros lotes? 

  frecuencia %valido 

a) Si 25 24% 

b) No 78 76% 

  103 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 49  

Gráfico sobre si la vivienda se encuentra subdividido en otros lotes 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: la cantidad de viviendas subdivididas en el AA HH está representada por un 

24% estas viviendas se encuentran subdivididas muchas veces en más de 2 lotes, sin embargo, 

estas no cuentan con papeles y las viviendas que no se encuentran subdivididas son el 76%. 
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Tabla 50   

Encuesta sobre el tipo de material a emplear en la construcción de su casa 

¿De qué material construiría su casa? 

  frecuencia %valido 

a) Tapial 0 0% 

b) Adobe 6 6% 

c) Concreto y ladrillo 97 94% 

d) Piedra 0 0% 

e) Otros 0 0% 
  103 100% 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 50  

Gráfico sobre el tipo de material a emplear en la construcción de su casa 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: el 94% de los pobladores construirían su casa con ladrillos en los siguientes 

años, es decir de material noble, esto debido a que al incremento de la población ya que las 

construcciones de material noble permiten construir más de 2 pisos así mismo, el 6% de la 

población desea construir su vivienda con adobe esto debido a que estas viviendas se encuentran 

en mal estado. 
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Tabla 51  

Encuesta sobre área aproximada de vivienda construido actualmente dentro de su lote 

¿Cuál es el área aproximada de vivienda construido actualmente dentro de su lote? 

  frecuencia %valido 

a) Menos de 30m2  10 10% 

b) De 31m2 a 60m3 31 30% 

c) De 61m2 a 90m4 42 41% 

d) Mas de 91m2 20 19% 
  103 100% 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Figura 51  

Gráfico de área aproximada de vivienda construido actualmente dentro de su lote 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 

Análisis: de la tabla y grafico anterior podemos señalar que solo el 41% de las viviendas 

se encuentran construidas entre 61m2 a 90m2, el 30% de las viviendas se encuentra construido 

entre 31m2 a 60m2, el 19% de las viviendas se encuentra construido en más de 91m2 y el 10% 

de las viviendas están construidas en menos de 30m2, se tiene que el área de los lotes son de 

160.00m2. 
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Para determinar la programación arquitectónica de la vivienda se tomó en cuentas los 

siguientes datos, que fueron recabados de la observación y de la encueta realizada, como son: 

• Cantidad de integrantes de la familia, que por lo general es de 5 a 10 personas. 

• El 76% de los pobladores desean que su vivienda tenga sala comedor cocina y los 

complementarios,  

• Las viviendas se encuentran saneadas al 80% y las restantes son fruto de ocupa 

miento informal estas no cuentan con servicios básicos (cuentan de manera 

informal). 

• El 76% de las viviendas se encuentran habitadas de dos a más hogares, por lo que 

podemos señalar que se encuentran subdividas, pedro de manera informal. 

• Mas del 90% de los usuarios del AA. HH. Desean construir su futura vivienda con 

ladrillo y concreto 

• El área que ocupa las viviendas actualmente se encuentra entre 61.00m2 a 

90.00m2 y el resto del área del lote está destinado al patio para la creencia de 

animales domésticos. 

• Los habitantes del AA.HH. practican la crianza de animales menores, forma parte 

de modo de vida. 

• Los diferentes usos que se le puede dar a la vivienda siendo el uso mayoritario 

solo para vivienda, seguido por el uso comercial. 

• En el diseño se empleó formas rectas y colores cálidos 

• En el diseño se propuso material de ladrillo y cemento. 
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Los prototipos de vivienda, se desarrolló en base a módulos, ante ello se pretende 

desarrollar en el 1° piso una vivienda para los padres, los módulos de los siguientes pisos estarán 

destinado para los hijos es así que luego de analizar las necesidades del usuario y el espacio 

físico se determinó 3 tipos de módulos de vivienda básica:  

Vivienda Modulo Básico (V-MB): esta vivienda está destinada a los padres, que a su 

vez puede albergar a los hijos menores, así mismo este módulo de vivienda estará propuesto para 

la crianza de animales menores. Tienen áreas verdes y patios amplios con los cuales se pretende 

lograr comodidad de sus habitantes. 

Vivienda Modulo Básico  de tipo Comercio y/o Taller (V-MBCT): Esta vivienda, 

destinada a los padres, que a su vez puede albergar a los hijos menores, así mismo este módulo 

de vivienda estará propuesto para la crianza de animales menores, puede ser de tipos comercial o 

para taller con tan solo realizar una pequeña ampliación, así mismo pueden contar con cochera, 

por esta razón este tipo de viviendas generalmente se ubicara en áreas accesibles a  los vehículos  

Tienen áreas verdes y patios amplios con los cuales se pretende lograr comodidad de sus 

habitantes. 

Vivienda Modulo Básico de vivienda independiente (V-MBVI): Este tipo de vivienda 

estará propuesta en los siguientes niveles ocupando área promedio de 50.00 m2, destinado a los 

hijos para que habiten independientemente en los pisos superiores (2° y 3° piso). 
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Tabla 52 

Programa arquitectónico del módulo básico de vivienda 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MODULO BASICO DE VIVIENDA EN AA HH COMITÉ 13 APARICIO POMARES 

ZONA
S 

SUBZONA
S 

ESPACIO 
ARQUITECTÓNIC

O 
NECESIDAD ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO 

TIPO DE 
USUARIO 

F.D
. 

CANTIDA
D 

ÁREA (m2) ÁREA x ZONAS 

V
IV

IE
N

D
A

 

PUBLICA  sala atención reunión 
muebles ( sillones y mesa 
de centro) mesa, asiento, 

computadora, estante 
público 1 1 

12.0
0 

12.00 

71.50 

SEMI 
PUBLICA 

comedor fisiológica alimentación 
asientos , mesas 
comedor, estante 

semipublic
o 

6 1 3.00 3.00 

cocina fisiologica 
preparación y 

cocion de 
alimentos 

sillas, mesón empotrado, 
repostero, cocina 

utensilios de cocina. 
servicio 6 1 9.00 9.00 

SERVICIO 

ss hh. fisiologica 

miccionar, 
excretar, 

acicalar, lavarse 
las manos 

lavamano, urinario, 
inodoro y ducha 

servicio 6 2 3.00 6.00 

lavanderia + tendal higene  

lavado y 
enjagado de 
ropas y otros 

materiales de la 
vivienda 

lavadora y cordeles servicio 2 1 2.50 2.50 

PRIVADO 

dormitorio reposo 
descanzo 
nocturno 

camas + escritorio privado 2 3 9.00 27.00 

patio 
crianza de 
animales  

crianza de 
animales y 

huerta 

jaula, casitas de madera y 
maceteros 

privado 1.2 1 
12.0

0 
12.00 

  

30% CIRCULACION, COLUMNAS Y 
MUROS 

  21.45 

SUB TOTAL   92.95 

30% ÁREA LIBRE   27.89 

TOTAL   120.84 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 
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Tabla 53 

Programa arquitectónico del módulo básico de vivienda comercio 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MODULO BASICO DE VIVIENDA COMERCIO Y/O TALLER CON COCHERA EN AA HH COMITÉ 13 APARICIO POMARES 

ZONAS SUBZONAS 
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
NECESIDAD ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO 

TIPO DE 
USUARIO 

F.D. CANTIDAD ÁREA (m2) 
ÁREA x 
ZONAS 

V
IV

IE
N

D
A

 

COMPLEMENTARIOS 

tienda o taller 
vender o realizar 

actividad 
venta o taller 

muebles 
taquiillerosmesa. 

público 1 1 12.00 12.00 

90.20 

cochera estacionar 
guardado de 

vehiculo 
vehiculo publico 1 1 15.00 15.00 

PUBLICA  sala atención reunion 
muebles ( 

sillones mesa, 
asiento 

público 1 1 6.00 6.00 

SEMI PUBLICA 

comedor fisiologica alimentacion 
asientos , mesas 

comedor, 
estante 

semipublico 6 1 3.00 3.00 

cocina fisiologica 
preparacion y 

cocion de 
alimentos 

sillas, meson 
emprotrado, 

utencilios  
servicio 6 1 8.00 8.00 

SERVICIO 

ss hh. fisiologica 

miccionar, 
excretar, 

acicalar, lavarse 
las manos 

lavamano, 
urinario, inodoro 

y ducha 
servicio 6 2 3.00 6.00 

lavanderia + tendal higene  
lavado y 

enjaguado de 
ropas  

lavadora y 
cordeles 

servicio 2 1 1.20 1.20 

PRIVADO 

dormitorio reposo 
descanzo 
nocturno 

camas + 
escritorio 

privado 2 3 9.00 27.00 

PATIO crianza de animales  
crianza de 
animales y 

huerta 

jaula, casitas de 
madera y 
maceteros 

privado 1.2 1 12.00 12.00 

  

30% CIRCULACION, COLUMNAS Y 
MUROS 

  27.06 

SUB TOTAL   117.26 

30% ÁREA LIBRE   35.18 

TOTAL   152.44 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 
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Tabla 54 

Programa arquitectónico del módulo básico de vivienda independiente 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MODULO BASICO DE VIVIENDA  FAMILIAR EN AA HH COMITÉ 13 APARICIO POMARES 

ZONA
S 

SUBZONA
S 

ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO 

NECESIDAD ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO 
TIPO DE 
USUARIO 

F.D
. 

CANTIDA
D 

ÁREA (m2) 
ÁREA x 
ZONAS 

  

PUBLICA  SALA ATENCIÓN REUNION 

Muebles ( sillones y 
mesa de centro) Mesa, 
asiento, computadora, 

estante 

PÚBLICO 1 1 
9.0
0 

9.00 

38.46 

SEMI 
PUBLICA 

COMEDOR 
FISIOLOGIC

A 
ALIMENTACION 

Asientos , mesas 
comedor, estante 

SEMIPUBLICO 4 1 
5.0
0 

5.00 

COCINA 
FISIOLOGIC

A 

PREPARACION Y 
COCION DE 
ALIMENTOS 

Sillas, meson 
emprotrado, 

repostero,cocina 
utencilios de cocina. 

SERVICIO 4 1 
4.0
0 

4.00 

SERVICIO 

SS HH. 
FISIOLOGIC

A 

Miccionar, 
excretar, acicalar, 
lavarse las manos 

lavamano, urinario, 
inodoro y ducha 

SERVICIO 4 1 
2.9
6 

2.96 

LAVANDERIA + TENDAL higene  

lavado y enjagado 
de ropas y otros 
materiales de la 

vivienda 

lavadora y cordeles SERVICIO 2 1 
1.5
0 

1.50 

PRIVADO 

DORMITORIO reposo 
descanzo 
nocturno 

camas + escritorio PRIVADO 2 2 
7.5
0 

15.0
0 

PATIO (COMPARTIDO) 
crianza de 
animales  

crianza de 
animales y huerta 

jaula, casitas de madera 
y maceteros 

PRIVADO 1.2 1 
1.0
0 

1.00 

  

30% CIRCULACION, COLUMNAS Y 
MUROS 

  11.54 

SUB TOTAL   50.00 

TOTAL   50.00 

 Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH. 
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Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada en el AA. HH. Buenos Aires.  

Figura 52 

Uso de suelo del AA. HH. Buenos Aires 
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4.5.1.1  Subindicador: Articulación vial y transporte 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada en el AA. HH. Buenos Aires.  

Figura 42 

Articulación vial y de transporte del AA. HH. Buenos Aires 
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4.5.1.2 Subindicador: Equipamiento urbano 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada en el AA. HH. Buenos Aires.  

Figura 54 

Equipamiento urbano del AA. HH. Buenos Aires 
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Figura 55 

Equipamiento urbano y relieve topográfico del AA. HH. Buenos Aires 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación y levantamiento topográfico realizada en el AA. HH. Buenos Aires.  
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4.5.1.3 Subindicador: Viviendas, cantidad, tipo según su material de construcción 

Figura 436  

Plano catastral del AA. HH. Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada en el AA. HH. Buenos Aires.  
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Figura 57 

Plano de lotización existente del AA. HH. Buenos Aires 

 
 

Nota. Fuente: documentación del AA. HH. realizada con fines de ampliación, siendo las líneas azules los lotes en dicho proceso. 
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Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la observación y levantamiento topográfico realizada en el 

AA. HH. Buenos Aires

4.6 PRESUPUESTO 

Tabla 55  

Presupuesto tentativo de la elaboración de la tesis 

Ítem Etapas de la elaboración de Tesis 

precio 

unitario 

número 

de 

veces 

total 

01 Elaboración del Plan de tesis    

01.01 
visitas de campo para recoger 

datos 
   

01.01.01 pasajes S/20.00 12.00 S/240.00 

01.02 revisión de avances    

01.02.01 material de escritorio    

01.02.01.01 
paquete de hojas A4 para 

impresión 
S/12.00 2.00 S/24.00 

01.02.01.02 tinta para impresión S/30.00 1.00 S/30.00 

01.02.01.03 servicio de espiralado y varios S/3.50 7.00 S/24.50 

Figura 58 

Plano de lotización según la condición actual de los lotes del AA. HH. Buenos Aires 
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02 etapa de Encuestas y Elaboración    

02.01 pasajes S/100.0 1.00 S/100.00 

02.02 toma de datos topográficos 
S/2,000.0

0 
1.00 S/3,000.00 

02.03 realización de las encuestas    

02.03.01 copias y material de escritorio S/200.00 1.00 S/200.00 

02.04 presentación de borrador    

02.04.01 
paquete de hojas A4 para 

impresión 
S/12.00 2.00 S/24.00 

02.04.02 tinta para impresión S/30.00 1.00 S/30.00 

02.04.03 servicio de espiralado y varios S/50.00 2.00 S/100.00 

02.04.04 ploteo de planos S/1000.00 1.00 S/1000.00 

02.04.05 maqueta virtual S/500.00 1.00 S/500.00 

02.04.06 servicio de renderizado 
S/1,000.0

0 
1.00 S/1,000.00 

02.04.07 gastos diversos para sustentación S/100.00 1.00 S/100.00 

02.04.08 Computadora, laptop S/500.00 1.00 S/500.00 

02.04.09 Energía eléctrica S/50.00 10.00 S/500.00 

 TOTAL   S/7,372.50 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO V 

5 DISCUSIÓN 

5.1 DIAGNOSTICO URBANO 

Se realizó el diagnostico urbano en el AA. HH. Buenos Aires comité 13, desde diferentes 

aspectos o indicadores que permitan conocer a fondo la problemática a la que se encentra expuesta 

actualmente, logrando analizar los aspectos, como lo son los indicadores demográficos, sociales, 

económicos y físicos urbanos, estos fueron expuestos para mostrar la realidad de manera holística, 

con la finalidad de plantear soluciones al crecimientos desordenado del AA. HH. concordando con 

el proyecto de Renovación Urbana realizado por Páez Parra (2016), donde realizó el Diagnostico 

Urbano en Bazurto, analizando las edificaciones existentes (tipología de viviendas, equipamientos 

existentes), la descripción de los servicios básicos con las que cuenta el lugar (electricidad, agua y 

desagüe), las zonificaciones respectivas del lugar, así mismo el sistema vial, con la finalidad de 

saber el estado actual del lugar donde se plateara la propuesta. 

5.2 EDIFICACIONES QUE SE ENCUENTREN EN ÁREAS DE VULNERABILIDAD 

FÍSICA 

Al evaluar las viviendas que se encuentran en áreas de vulnerabilidad física en el AA .HH. 

según dos aspectos por su material de contruccion y su ubicación, se determinó que el 25% de las 

viviendas presenta vulnerabilidad alta, estas son las viviendas que se encuentran deterioradas 

debido a mala práctica constructiva y por la antigüedad de su construcción, por otro lado el 24% 

de las viviendas se encuentran en áreas de vulnerabilidad física es decir en zonas de huayco, 

algunas quebradas cuentan con muros de contencion, drenaje pluvial y contenedores de taludes, 
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identificando asi viviendas en vulnerabilidades bajas, concordando con el estudio realizado por 

Arévalo (2017), que plantea identificar las viviendas que se encuentan en vulnerabilidad física ante 

el riesgo de deslizamientos y huaycos, usó como metodologia de investigacion la elaboracion del 

diagnostico de la area urbana y designo valores para identificar el nivel de riesgo de las 

edificaciones con los cuales identificó que el 85.5% de las viviendas se encuentran en áreas de 

vulnerabilidad ante deslizamiento y huayco,tambien los sectores criticos, como medida de solucion 

establcienron medidas preventivas y propusieron obras que ayuden a bajar los niveles de riesgo. 

5.3 COMPONENTES PARA PROYECTAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

Al evaluar los parámetros para proyectar los espacios públicos, analizando las 

condiciones topográficas y/o físicas del lugar, el aspecto social, económico y cultural, logrando 

determinar los siguientes parámetros: la Articulación espacial, la concepción de espacios 

multipropósitos, la concepción del mobiliario urbano en función del usuario y espacio físico, la 

concepción de forma y función en base al espacio físico y social y consideración de área verde 

responsable a nivel individual y colectiva lo cual es concordante con el estudio de Montero 

Javiera (2017) que determinó parámetros para el diseño de espacios públicos con fines de 

realizar una renovación urbana, en la consideración del mobiliario urbano en función del lugar y 

de las personas que harán uso, espacios públicos que cumplan más de una función, consideración 

de plantas pertenecientes al lugar, para evitar sobrecostos, así mismo realizó una zonificación 

diferenciada a fin de poder determinar los espacios privados y públicos. 

5.4 PARÁMETROS PARA PROYECTAR EQUIPAMIENTO URBANO 

De los resultados de parámetros para en el diseño del equipamiento educativo, se obtuvo 

los siguientes: la concepción del mobiliario según el usuario y espacio físico. la concepción de 
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forma en función al espacio físico, consideración de materiales propios del la zona para el diseño, 

uso de colores cálidos en el diseño, los cuales se comprobaron en coincidencia con el estudio 

realizado por Rizalaso y Koyla (2017), que considero parámetros como: consideraciones formales 

de acuerdo al lugar y funcionabilidad, utilización del área verde de la zona, diseño del 

equipamiento educativo considerando los materiales de la zona, uso de colores calidos en contraste 

con los fríos en el diseño. además de ello considero el diseño con materiales reusables, disposición 

del 40% del terreno para espacios de recreación, disposición del 30%     del terreno para viviendas, y 

disposición del 30%. 

5.5 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL DISEÑO DE PROTOTIPO DE 

VIVIENDA 

Al evaluar los resultados del programa arquitectónico del prototipo, se determinó 3 

módulos de vivienda, módulo de vivienda básica de vivienda, (para padres y sus hijos menores ) 

módulo de vivienda comercio ( tiene todos los avientes del anterior adicionado un espacio para 

tienda y cochera) módulo de vivienda familia independiente (destinado para los hijos que ya 

formen su propia familia), el resto del área del lote está destinado al patio para la creencia de 

animales domésticos, ya que en la zona se practica la crianza de animales menores. se dterminó 

las siguientes áreas: sala 12.00m2, comedor 9.00m2, cocina 9.00m2, ss. hh. 3.00m2, lavandería y 

tendal 2.5m2 y patio y área libre 32.00m2, en la otra vivienda comercio: tienda o taller 12.00m2, 

sala 12.00m2, comedor 9.00m2, cocina 9.00m2, ss. hh. 3.00m2, lavandería y tendal 2.5m2 y 

patio y área libre 32.00m2, estos módulos de vivienda se desarrollan hasta en 3 niveles con 3 

vistas, teniendo una forma de cubo esto es concordante con Montero Javiera (2017) que en su 

proyecto de Renovación Urbana que intervino en las viviendas, considerando el diseño de 307 

viviendas de 66m2, están conformados por los siguientes ambientes sala 9.00m2, comedor 
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6.00m2, cocina 9.00m2, ss. hh. 3.00m2, lavandería y tendal 2.5m2 dos dormitorios de 9.00m2 y 

6.00m2, estos a su vez tienen espacios para taller o comercio que tienen un área aproximada de 

9.00m2. algunos módulos solo se desarrollan en un solo nivel y otros en dos niveles, pero con la 

misma disposición de los espacios, estos están enfocadas a familias de pocos recursos, el 

prototipo de vivienda que planteó en su propuesta tiene forma cúbica y la llama vivienda 

panorámica porque posee dos niveles y vistas por los cuatro lados; sugiere que las propuestas 

urbanas procuren la identidad arquitectónica respetando el lugar y las características de la 

población. también concierda con el estudio realizado por Rodríguez y Muñoz (2015) en su 

proyecto denominado “viviendas en ladera” señalo que las viviendas son módulos semilla (sala-

cocina, dos cuartos y núcleo de baño) de 48.5m2 implementados en altura (apartamentos), de 

modo que las familias pueden completarlas y ampliarlas a lo largo del tiempo (hasta 84.5m2) en 

base a sus necesidades, el proyecto considera además un primer nivel de usos comerciales con la 

finalidad permitiría cubrir parte de los costos de la vivienda. 
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CONCLUSIONES 

1-. La realización del diagnóstico urbano y social del AA. HH. Buenos Aire nos permite 

comprender su origen su proceso de conformación y nos permite tener una panorama general de 

cómo será dentro de pocos años , dicha panorama avizora un crecimiento desordenado y caótico 

si no se planifica desde ahora su futuro, ante ello se muestra una serie de cosas o problemáticas 

que aqueja a toda la población, se logo determinar el diagnostico a través de una serie de aspectos 

físico urbanos, socioeconómico y culturales. 

2-. Se determinó que la cantidad de viviendas que se encuentran en zonas de vulnerabilidad 

física (alta) es de 25% representado por 27 viviendas, ya que se encuentran al borde de la quebrada 

(áreas sin elementos de protección), así mismo se determinó que las viviendas también presentan 

vulnerabilidad física por su materia y estado de construcción identificándose así que el de 

construcción que el 48% representado por 48 viviendas, presentan vulnerabilidad alta por su estado 

de construcción se por su del. 

3-.Se determino los siguientes parámetros para el diseño de los espacios públicos: 

• Articulación espacial, casa uno de los espacios debe tener una relación 

• La concepción de espacios multipropósitos: el lugar al tener poco espacio, 

se debe considerar la flexibilidad de los espacios. 

• La concepción del mobiliario urbano en función del usuario y espacio 

físico: el 

• La concepción de forma y función en función del espacio físico y social: 

al  

• Consideración de área verde responsable a nivel individual y colectiva 
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4-.Se determino los parámetros para intervenir en el diseño del equipamiento educativo, y 

son: 

• Articulación espacial 

• La concepción de espacios multipropósitos 

• La concepción del mobiliario según el usuario y espacio físico 

• La concepción de forma y función al espacio físico 

• La concepción de forma y función de acuerdo al aspecto sociocultural 

• Consideración de área verdes verticales 

• Consideraciones técnicas ante la presencia del salitre. 

5-. Se determino el programa arquitectónico en base al diagnóstico realizado, las 

necesidades del usuario y el entorno físico espacial del AA. HH. Buenos Aires. el cual se mostro 

en la parte de resultados. 
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RECOMENDACIONES 

• En las futuras investigaciones a realizarse se recomienda, realizar estudios 

complementarios como como son los estudios socioeconómicos, ambientales, 

urbanísticos, culturales, etc. Con la finalidad de obtener datos precisos y exactos 

para un diagnóstico integral de todo el AA. HH. 

• En las futuras investigaciones a realizarse se recomienda, incorporar a profesionales 

especializados en riesgos y vulnerabilidad, ya que la identificación de viviendas en 

las diferentes zonas incide en la renovación urbana. 

• En las futuras investigaciones a realizarse se recomienda, formar un grupo de 

investigación con más integrantes para intervenir en los comités restantes del AA. 

HH. Aparicio Pomares, con la finalidad de lograr una renovación urbana integral y 

a escala. 

• En las futuras investigaciones a realizarse se recomienda, invitar y hacer participe 

a diferentes entidades locales (Universidad, municipalidad provincial y gobierno 

regional) y nacionales (MVCS) en aspectos de Renovación urbana. 

• Se recomienda buscar la ayuda de profesionales de la materia, ya que la renovación 

urbana es un proyecto integral, que involucra a muchos profesionales, con la 

finalidad de buscar soluciones integrales 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

TITULO: “RENOVACIÓN URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BUENOS AIRES, COMITÉ 13 APARICIO POMARES, HUÁNUCO 2023" 

FORMULACION DE 

PROBLEMAS 
OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMENTO METODOLOGIA 

 
Problema General: Objetivo General: 

R
E

N
O

V
A

C
IO

N
 U

R
B

A
N

A
 

Diagnostico 

urbano  

Demografía 

población total 

 Encuesta Cuestionario 

NIVEL y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: Por su Nivel: 

Exploratorio. Por su enfoque: 

Cuantitativo-deductivo Por su 

finalidad: Investigación Aplicada 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

No 

experimentaltransversalexploratoria 

Recolección de datos: Fuentes 

primarias y secundarias, mediante 

técnicas bibliográficas, 

observación, encuesta y entrevista 

 

¿De qué manera se define la 

propuesta de renovación urbana, 

en el AA HH Buenos Aires 

Comité 13 Aparicio pomares, 

Huánuco 2023? 

Definir la propuesta de renovación 

urbana, en el barrio Buenos Aires, AA 

HH, Buenos Aires, comité 13 Aparicio 

Pomares, Huánuco 2020 

población por sexo  

población por edad 
 

Social 

nivel educativo  

servicios básicos 
 

organizaciones sociales  

Economía 

actividad económica 
 

actividades económicas 

informales 

 

 

Físico Ambiental 

uso de suelo 

Observación 

no 

estructurada, 

Guía de 

Observación 

 

integración, articulación vial 

y de transporte 
 

equipamiento urbano 
 

servicios públicos, agua 

desagüe, electricidad y 

limpieza publica 

 

 

viviendas, cantidad, tipo 

según su material de 

construcción 

 

medio ambiente, fauna, flora 

y recursos naturales 

 

análisis de riesgo, mapa de 

peligros, vulnerabilidad y 

riesgo 

 

 

¿Cómo puede entenderse el 

diagnostico urbano 

arquitectónico del AA HH, 

Buenos Aires, comité 13 

Aparicio Pomares Huánuco 

2020?  

Diagnosticar urbanísticamente el AA 

HH, Buenos Aires, comité 13 Aparicio  

Pomares, Huánuco 2020 

 Edificaciones en 

áreas de 

vulnerabilidad 

física 

Edificaciones en áreas 

de vulnerabilidad 

física 

Material de construcción 

utilizada en viviendas 

Observación 

no 

estructurada 

Guía de 

observación 

POBLACION 

 

 

 

Población: los pobladores del 

AA.HH. Buenos Aires Comité 13 

Aparicio Pomares 
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Localización de viviendas en 

áreas de riesgo ningún lo 

establecido por la 

municipalidad 

 

¿Cómo puede entenderse que las 

edificaciones se encuentren en 

áreas de vulnerabilidad física en 

el AA HH Buenos Aires Comité 

13 Aparicio pomares, Huánuco 

2023? 

Determinar las viviendas que se 

encuentren en áreas de vulnerabilidad 

física en el AA HH,  Buenos Aires, 

comité 13 Aparicio Pomares, Huánuco 

2020 

 

 

 

Espacio Publico 

Programación 

Arquitectónica 

Cuadro de Actividades 

encuesta cuestionario 

 

Cuadro de Necesidades 
 

Cuadro de Áreas 

 

análisis ergonométrico y 

astrométrico 
 

Función 

Diagrama de relaciones 
 

¿Cómo puede entenderse los 

componentes del diseño de los 

espacios públicos para la 

propuesta de la renovación 

urbana del AA HH, Buenos 

Aires, comite13 Aparicio 

pomares, Huánuco 2023? 

Determinar los componentes y proyectar 

los espacios públicos para la propuesta 

de renovación urbana del AA HH, 

Buenos Aires, comite13 Aparicio 

pomares, Huánuco 2023 

Matriz de relaciones 

 

Zonificación 
 

Forma 
textura 

 

Color 

 

¿Cómo puede entenderse los 

parámetros de diseño del centro 

educativo inicial para la 

propuesta de renovación urbana 

del AA HH, Buenos Aires, 

comité 13 Aparicio pomares, 

Huánuco 2023? 

determinar los parámetros de diseño del 

centro educativo inicial para la 

propuesta de renovación urbana del AA 

HH. Buenos Aires, comité 13 Aparicio 

pomares, Huánuco 2023 

Equipamiento 

Urbano 

Programación 

Arquitectónica 

Cuadro de Actividades 

Observación 

no 

estructurada 

y encuesta 

Guía de 

observación y 

Cuestionario  

 

Cuadro de Necesidades 
 

Cuadro de Áreas 
 

Función 

Diagrama de relaciones 
 

Matriz de relaciones 
 

Zonificación 
 

Forma 

textura 
 

emplazamiento en el lugar 
 

Color 
 

Estructura 
convencional 

 

 

¿Cómo puede entenderse la 

programación arquitectónica del 

diseño de prototipo de vivienda 

para propuesta de renovación 

urbana del AA HH, Buenos 

Aires, comité 13 Aparicio 

pomares, Huánuco 2023? 

determinar la programación 

arquitectónica del diseño de prototipo 

de vivienda para la propuesta de 

renovación urbana del AA HH, Buenos 

Aires, comité 13 

Prototipo de 

Vivienda 

Programación 

Arquitectónica 

Cuadro de Actividades 
Observación 

no 

estructurada 

y encuesta 

Guía de 

observación y 

Cuestionario 

 

 

Cuadro de Necesidades 
 

Cuadro de Áreas 
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Función 

Flujograma  

Matriz de relaciones 
 

Zonificación 

 

Forma 

Textura 
 

emplazamiento en el lugar 
 

Color 

 

 

Estructura convencional 

 

 

material 

adobe 
 

tapial 
 

piedra 

 

material noble 

 

Nota. Fuente: elaboración propia de Matriz de consiste 
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ANEXO 2: Consentimiento Informado 
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ANEXO 3: Instrumentos 

    ENCUESTA 01-AUTORIDADES DEL AA.HH.   

            

INSTRUCCIONES:         

Lea detenidamente las preguntas que se plantean en esta encuesta, rellene y marque   

con una X en el casillero que corresponda       

            

Cargo …........................      Sexo Edad: …..............    

Manzana (     )  (M)     (F)       

            

 1) ¿cuánto es la población del AA. HH. Buenos Aires?     

  …....................................................................................................................................... 

            

 2) ¿Cuál es el nivel de educación de la población del AA. HH.? Indique cuantos en cada nivel 

  a) primaria b) secundaria c) superior d) analfabeto 

e

) otros 

   …................  ….................  …..............  …..............  

….............

. 

            

 3) ¿Qué organizaciones sociales existe en el AA HH.?     

  a) 

…......................

. b) 

…...................

. c) 

…................

. d) 

…...............

. 

e

) 

….............

. 

            

 4) ¿Qué actividad económica realiza la población del AA HH.?     

  a) comercio b) taller c) servicio d) otros   

            

  en caso de ser otros mencione: ….................................................................................... 

            

 5) ¿Las bodegas del AA HH. Tienen licencias de funcionamiento?    

  a) Si b) No       

            

  mencione por qué: …....................................................................................................... 

            

 6) ¿Cuántas viviendas están empadronada en el plano AA. HH.?     

   ............................................................................................................................. ... 

            

 7) 

¿indique la cantidad de viviendas con y sin título de 

propiedad?     

  a) tiene titulo b) no tiene titulo       

   …........................ ….......................      

   en caso no tengan, diga por que: …................................................................... 
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 8) ¿Qué actividades costumbristas se realiza en el AA. HH.?     

  a) …..................................       

  

b

) …..................................       

  c) …..................................       

  

d

) …..................................       

            

 9) ¿Dónde se realiza las actividades costumbristas del AA. HH.?    

  a) …..................................       

  ) …..................................       

  c) …..................................       

  

d

) …..................................       

            

 11) ¿los vecinos del AA.HH. realizan manejo y la disposición de residuos? Diga por que 

  a) si b) no       

            

   por qué: …...................................................................................................................... 

            

 12) 

¿usted ha gestionado proyectos para el AA 

HH?      

  a) si b) no       

            

  en cualquier caso mencione cuales: …................................................................................. 
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    ENCUESTA 02-POBLACION     
            

INSTRUCCIONES:         

Lea detenidamente las preguntas que se plantean en esta encuesta, rellene y marque   

con una X en el casillero que corresponda       

            

Usuario de la manzana       Sexo Edad: …..............    

Manzana (     )  (M)     (F)       

            

 1) ¿Qué actividades recreativas realiza usted en el AA. HH?     

  a) futbol b) boley c) ciclismo d) otros   

            

   en caso de otros mencione: ….................................................................................................. 

            

 2) ¿Qué actividades recreativas realiza usted en el AA. HH?     

  a) paseo b) descanso c) ejercicios d) otros   

            

   en caso de otros mencione: ….................................................................................................. 

            

 3) ¿En cuál de las siguientes actividades costumbristas usted participa?   

  a) fiesta de pallas b) carnavales c) Danza de negritos d) otros 

            

   en caso de otros mencione: ….................................................................................................. 

            

 4) ¿Usted cree que es necesario el diseño de un parque y loza deportiva en el lugar actual? 

  a) SI b) NO       

            

 5) ¿Qué materiales de la zona recomendaría que se considere en el diseño del parque? 

  a) ….........................................................      

  b) ….........................................................      

  c) ….........................................................      

  d) ….........................................................      

            

 6) ¿Qué formas debe tener el diseño del parque?      

  a) formas rectas  b) formas curvas c) mixto d) otros   

            

   en caso de otros mencione: ….................................................................................................. 

            

 7) ¿Qué colores cree que debe considerarse en el diseño de parque y loza deportiva?  

  a) ….........................................................      

  b) ….........................................................      
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  c) ….........................................................      

  d) ….........................................................      

            

 8) ¿Qué actividades se realiza en local comunal del AA. HH.?     

  a) ….........................................................      

  b) ….........................................................      

  c) ….........................................................      

  d) ….........................................................      

            

 9) ¿Qué ambientes debe aumentarse al local comunal existente?     

  a) oficinas  b) área de talleres c) cocina d) SS. HH. e) otros 

            

   en caso de otros mencione: .................................................................................................. 

            

 10) ¿cuántos menores de 5 años de edad viven en su casa?     

  a) ….........................................................      

  b) ….........................................................      

  c) ….........................................................      

  d) ….........................................................      

            

 11) ¿Qué ambientes debe aumentarse al centro educativo existente?    

  a) comedor b) cocina c) SS.HH. d) patio e) otros 

            

   en caso de otros mencione: .................................................................................................. 

            

 12) ¿Qué materiales para construcción de edificaciones existe en la zona?   

  a) ….........................................................      

  b) ….........................................................      

  c) ….........................................................      

  d) ….........................................................      

            

 13) ¿Qué colores debe considerarse en el diseño del local comunal del centro educativo? 

  a) ….........................................................      

  b) ….........................................................      

  c) ….........................................................      

  d) ….........................................................      

            

 14) ¿usted cree que se debe contar con los planos del local comunal y centro educativo? 

  a) Si b) No       
            

  mencione por qué: …....................................................................................................... 

            

 15) ¿Cuántas personas viven en su vivienda?       
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   …..................................       
            

 16) ¿Qué otras actividades se realizan en su vivienda?     

  a) bodega b) taller c) almacén d) cochera d) otros 

            

   en caso de ser otros mencione: ….................................................................................... 
            

 17) ¿Cuántos ambiente tiene su vivienda?       

   …..................................       

            

 18)  ¿Qué ambientes le aumentaría a su vivienda actual?     

  a) sala b) comedor c) cocina d) dormitorio e) otros 

            

   en caso de ser otros mencione: .................................................................................... 

            

 19) ¿Cuál de los siguientes animales cría en su vivienda?      

  a) cuy b) gallina c) chancho d) perro e) otros 

            

   en caso de ser otros mencione: ….................................................................................... 

            

 20) ¿su vivienda cuenta con servicios básicos?       

  a) Si b) No       

            

 21) ¿usted tomaría algún ejemplo para el diseño de su vivienda?     

  a) Si b) No       

            

 22) ¿Qué formas debe tener el diseño de su vivienda?     

  a) formas rectas  b) formas curvas c) mixto d) otros   

            

   en caso de ser otros mencione: ….................................................................................... 

            

 23) ¿qué colores usaría para pintar su vivienda?       

  a) ….........................................................      

  b) ….........................................................      

  c) ….........................................................      

  d) ….........................................................      

            

 24) ¿qué colores usaría para pintar su vivienda?       

  a) Si b) No       

            

 25) 

¿si el AA HH tuviera planos modelo de vivienda, usted lo usaría para la construcción de su 

vivienda?  
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  a) Si b) No       

            

   diga por que: …............................................................................................................. 

            

 26) 

¿Cuál de los siguientes materiales, considera usted, debe contemplarse en el diseño de los 

prototipos de vivienda? 

            

  a) tapial b) adobe c) ladrillo  d) piedra e) otros 

            

   en caso de ser otros mencione: ….................................................................................... 
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ANEXO 4: OTROS 

ANEXO 4.1 Cuadro de necesidades-tentativo 

Tabla 56 

Cuadro de necesidades urbanas 

Programa de necesidades 

 EXISTENTE - ACTUAL PROYECTADA  OBSERVACION

ES 

COD USOS % AREA(m2) USOS % AREA 

 

RDB 

RESIDENCIA 

L DENSIDAD 

MEDIA BAJA 

  

RDB 

RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA 

BAJA 

 

35.8 

 

 49.00    

CV 
COMERCIO 

VECINAL 
0.50 CV COMERCIO VECINAL 1.5 

 

E1 EDUCACIÓN 1.50 E1 EDUCACIÓN 2.0  

ZR 
ZONA DE 

RECREACIÓN 6.70 ZR ZONA DE RECREACIÓN 13.5 
 

 

OU 

 

OTROS USOS 

 

5.30 

 

PTP 

PROTECCIÓN Y 

TRATAMIENTO 

PAISAJÍSTICA 

 

20.1 

 

 VÍAS 37.00 OU OTROS USOS 1.7  

 
TOTAL 100.00 30,695.22 

VIAS 25.8  

    TOTAL 100.00 30,695.22 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos según el plano perimétrico del Barrio Buenos Aires, AA.HH. AP. / Elaboración propia in situ 
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Tabla 57 

Cuadro de necesidades tentativo 

CUADRO DE 
NECESIDADES 

NECESID

AD 

OBSERVA

DA 

  ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN 

SUB ELEMENTO 

ARQUITECTÓNICO 

ELEMENTO 

ARQUITECT

ÓNICO 

 

 

en la comunidad se observa la 

necesidad de contar con espacios 

donde se puedan capacitar o 

brindar educación ya que ellos 

acuden a lugares vecinos 

recorriendo distancias 

largas. 

 

 

AULA 

 

actividades de 

desarrollo 

educativo 

 
BIBLIOTE

CA CENTRO 

EDUCATIVO 

INICIAL 
 

ZONA DE 
LECTURA 

 SUM 

  SS.HH.  

  PATIO  

  

en la comunidad se observa la 

necesidad de contar con espacios 

habitables y usables donde se 

puedan desarrollar actividades 

sociales, tales como deportivas y 

recreativas. 

 

 

LOSA 

MULTIUS

O 

 

LOSA MULTIUSO 

actividades 

de desarrollo 

social 

 PARQUE  

  PARQUE 

  

ÁREA DE JUEGO 

INFANTIL 

   
ÁREAS 

VERDES  

 en la comunidad se observa la 

necesidad de contar con espacios 

 SUM  

  COCINA  



142  

actividades 

de desarrollo 

cultural 

habitables y usables donde se 

puedan desarrollar actividades 

culturales, tales como reuniones, 

capacitaciones, 

costumbres y actividades 
artísticas. 

 
SS.HH. MAS 

PATIO LOCAL 

COMUNAL  AULAS 

  ADMINISTR
ACIÓN 

 

 
en la comunidad se observa la 

necesidad de contar con 

VIVIENDAS habitables y 

diseñados de acuerdo a sus 

necesidades y previendo sus 

futuras ampliaciones, 

teniendo en cuenta la cultura de 

cada familia. 

 TIENDA 

 

VIVIENDA 
COMERCIO 

  COCHERA  

Prototipo de 

vivienda 

 SALA 

 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

 COMEDOR  

  COCINA VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR 

   
SS.HH. MAS 

PATIO  

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos según el plano perimétrico del Barrio Buenos Aires, AA.HH. AP. / Elaboración propia in situ 
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ANEXO 4.2 Cronograma de Actividades 

Tabla 58 

Cronograma de avtividades 

 
Mes 1 

  
Mes 2 

  
Mes 3 

  
Mes 4 

  Mes 5  

Tareas      

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Fundamentación del problema de 

Investigación 

                   

Antecedentes                    

Justificación                    

Formulación del Problema de 

Investigación 

                   

Objetivos.                    

Definición de hipótesis                    

Definición de variables                    

Definición de la población y muestra                    

Definición del tipo de investigación                    

Realización de la encuesta                    

Procesamiento de datos                    

Conclusiones                    

Revisión final para presentación                    

Elaboración de propuesta                    

Nota. Fuente: elaboración propio 
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ANEXO 5: Validación de Instrumentos 
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              Soy natural del Centro Poblado de Sahuay, Distrito de Aparicio Pomares-Chupan, 

Provincia de Yarowilca y Región Huánuco; mis padres son: Don Fulgencio Cabia Adriano y Doña 

Estefa Maylle Caico, y mi hermana Sonia Celia, Cabia Maylle, Nací el 14 de agosto de 1993 y fui 

registrado en el pueblo de Sahuay, estudié mi primaria hasta hasta el 2° grado en la Institución 

Educativa de Sahuay,  del 3° a 6° grado de primaria lo estudie en la institución educativa de Loma 

Blanca, ubicado en el distrito de Huánuco. 

La secundaria lo estudie en la “Gran Unidad Escolar de leoncio Prado” de la ciudad de 

Huánuco, al término de mi secundaria, por un periodo de 1 año procedí a laborar para 

posteriormente iniciar la preparatoria y postular a la Universidad, es así que por la modalidad de 

CEPREVAL logre ingresar a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan en la Facultad de 

Ingeniería Civil y Arquitectura, en la escuela profesional de Arquitectura, donde culminé mis 

estudios universitarios en el año 2018 y opté mi grado de bachiller en el año 2019. En el ámbito 

profesional me desempeño actualmente como encargado de la subgerencia de Catastro y 

Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Yarowilca. 
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LUIS ALEXANDER LLANCO BALLASCO 

 

 

 

              Soy natural de la Oroya, Provincia de Yauli y Región Junin; mis padres son: Don 

Luis Antonio Llanco Espinoza y Doña Celia Norma Ballasco Huaranga. Nací el 01 de Octubre de 

1990, inicie mis estudios de primaria en el año de 1997 en la IEPA “Mazamari”, del Distrito 

Mazamari, Provincia de Satipo; culminando la primaria con honores en el año 2002. 

Inicie mis estudios de secundaria en el año 2003 en el colegio IEAP “Mazamari” 

culminándolo con honores en el año 2007 en el mismo colegio. Al término de mi secundaria me 

dediqué a trabajar en diversas empresas y parte de mi tiempo emprendí varios proyectos sociales 

hasta el año 2010. Posteriormente en el 2011 inicio mi preparación para en la ciudad de Huancayo 

para postular a una universidad pública para la carrera de arquitectura; logrando ingresar en abril 

del mismo año en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan culminando mis estudios en el 2018 
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para luego obtener el grado de bachiller en el 2019. En año 2019 funde la empresa Allarko SAC 

dedicada a consultoría y construcción de proyectos públicos y privados en ingeniería y arquitectura 

en la cual me desempeño como gerente general y proyectista hasta la fecha. En el 2020 funde la 

empresa Instituto Itcenco SAC dedicada en la educación de profesionales en el sector construcción 

con presencia en todo el Perú y en varios países de Latinoamérica en la cual me desempeño como 

CEO y docente hasta la fecha. Asi mismo en el 2023 Fundo la empresa Cecrean Sac que también 

me desempeño como gerente general.  
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CAPITULO VI 

6 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

La propuesta arquitectónica de la Renovación Urbana esta conformada por el 

equipamiento urbano (educativo), la intervención en los espacios públicos (parque, losa 

deportiva y las calles), y el diseño de las viviendas, estos están enfocados a 3 últimos objetivos.  

6.1 ANÁLISIS DE SITIO 

6.1.1 Análisis de sitio y su contexto 

El lugar o sitio de intervención de la renovación urbana está conformado por toda el área 

del AA. HH. Buenos Aires de las cuales se encuentra destinada para espacios de circulación. 

Viviendas. Espacios públicos, equipamientos urbanos y áreas de reforestación. Ante lo 

mencionado podemos señalar que tratándose de una renovación urbana las áreas ya se encuentran 

establecidas. 

6.1.2 Topografía 

El AA. HH. presenta una topografía accidentada, con pendientes superiores al 30%, en la 

parte central presenta una superficie relativamente plana (espacio destinado para educación inicial, 

losa deportiva y parque) 
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6.1.3 Contexto natural 

En este aspecto se analizó el soleamiento y la dirección de los vientos, en la siguiente 

imagen se puede observar el recorrido solar durante el día así mismo la dirección. 

6.1.4 Contexto histórico 

Si bien es cierto que el AA.HH. no cuenta con una iconografía propia debido a que la gran 

parte de los habitantes son fruto de la migración, quienes trajeron diversas iconografías. Sin 

embrago por su manera de edificar las edificaciones podemos señalar que ya vinieron 

influenciados de la cultura Yaro (viviendas bajas de máximo dos niveles, con techo a dos aguas, 

ventanas cuadradas pequeñas, escalera exterior, etc). Otra iconografía a rescatar es la existencia de 

agua salada (punto de agua salada que brota en pocas cantidades durante todo el año). 
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6.2 ANALISIS DEL TERRENO 

6.2.1 Análisis normativo del terreno para el diseño del parque y losa deportiva. 

Se realizo comparaciones en cuanto a los requerimientos establecidos en la NORMA GH. 

020 componentes del Diseño y del capítulo IV Aporte de Habilitaciones Urbanas 

 

Requisitos según Norma GH Cumple Observación 
No 

cumple 
Observación 

Zona de actividad pasiva     

Para Recreación Pública 1,000 mt2 si Tiene 1500.00 m2   

El ancho mínimo del aporte para 

recreación pública será de 25 ml., 
   no 

Tiene un ancho de 

23 m. 

No se considerará para el cálculo del 

área de parque, las áreas comprendidas 

dentro de los lados de ángulos menores 

de 45 grados 

si 
No tiene linderos con 

angulos menores a 45° 
  

En casos de habilitaciones en terrenos 

con pendientes pronunciadas, los 

parques podrán estar conformados por 

terrazas o plataformas 

si 

Se uso terrazas conectadas 

atarves de escalras y 

rampas 

  

Los parques tendrán veredas, 

iluminación, instalaciones para riego y 

mobiliario urbano. Se podrá proponer 

zonas de recreación activa hasta 

alcanzar el 30% de la superficie del 

parque. 

si 

Esta informado por la losa 

deportiva y el juego de 

niños que dan 440m2 

  

Zona de actividad activa     

Medidas mínimas de loza deportiva 

serán de 25x15 
Si  

Tiene una medida de 

16x26 metros. 
  

Orientación adecuada (norte sur) si 
Tiene una orientación 

norte-sur 
  

El espacio destinado para recreación publica (parque y losa deportiva) cuenta con un área de 1524.00m2 

 

6.2.2 Análisis Normativo del terreno del centro educativo inicial 

Determinación de cantidad de niños al 2033 

Año Matriculados Crecimiento anual Razón  

2018 19 1 1.5 
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2019 20 2  

2020 22   

2021-2023 22 Ya no funciona Ya no funciona 

2033 40   

  

La razón de crecimiento por cada año es de 1.5 esto multiplicado por 10 años como 

resultado traerían un subtotal de 15 niños, en la suma en total se contará con un total de 22 más 15 

niños sería igual a 37 niños, redondeando a un total de 40 niños, por esta razón se propuso dos 

aulas para satisfacer a una población de 40 niños. 

6.2.3 Análisis normativo del terreno para centro educativo inicial  

Se realizó comparaciones en cuanto a los requerimientos establecidos en la NORMA 

TECNICA “CRITERIOS PARA DISEÑO DE UN CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL 

INICIAL” CICLO II.  

 

Requisitos según Norma Técnica Cumple Observación No 

cumple 

Observación 

Área libre mayor al 30% si  El área libre es suprior a 

los 170.00m2 

  

Terreno debe encontrarse fuera de 

zonas de riesgo 

 si Se encuentra fuera de la 

quebrada 

  

Debe tener condiciones de 

accesibilidad hacia el terreno 

si Tiene colindancia por 3 

calles 

  

Debe tener disponibilidad de servicios 

básicos. 

si Se dispone de puntos de 

agua, desagüe y luz para 

su conexión 

  

El tiempo de recorrido no debe 

exceder los 10 mi 

si El terreno se encuentra en 

la parte intermedia del 

AA.HH.  

  

En terrenos con pendiente debe 

resolverse con plataformas o terrazas y 

de preferencia tenga forma rectangular 

si Se hace uso de 

plataformas, el terreno no 

tiene ángulos inferiores a 

los 45° 
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El espacio destinado para el centro educativo es de 556.56m2 

 

 

La Norma técnica establece que para el ciclo II con 3 salones el terreno debe medir 

810.00m2 por lo que se realizara una interpolación con respecto a 2 salones que son lo requerido: 

3 salones                    750.00m2 

2 salones                       Xm2 

X= 500.00m2 

Actualmente el área destinada a la educación es de 556.56.00m2. 

La cantidad de niños conformado por diferentes edades (3-5años) que asistían al anterior 

establecimiento de 22 niños, en un solo ambiente de 50.00m2. 

Análisis normativo de las vias 

Se realizo comparaciones en cuanto a los requerimientos establecidos en la NORMA GH. 

020 componentes del Diseño y del capítulo II Aporte de DISEÑO DE VIAS 

 
Requisitos según Norma GH Cumple Observación No 

cumple 

Observación 

El AA. HH. está conformado por las 

vías locales secundarios para 

viviendas   

si ssi   

Las veredas se diseñan en módulos 

de 60cm con un ancho mínimo de 

1.20m 

si 1as veredas son de 1.20m   

La calzada dos módulos de 2.40m o 

2.70  

 si La calzada mínima es de 

2.80 cada modulo 

  

En laderas las aceras pueden ser de 

0.60m en frentes que no colindan 

con lotes siendo esta la vereda 

paralela a la otra. 

si    

Las vías locales secundarias tendrán 

dos módulos de calzada 

si    

Las vías locales secundarias tendrán 

un ancho mínimo de 7.20, con 

elementos que regulen la velocidad 

si Las vias tienen un ancho 

de 8.00m 

  

Las vías locales secundarias con 

único ingreso tendrán un espacio de 

giro de 12m de ancho 

  no Las vias de 

ingreso tienen 

salida 
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La pendiente máxima será de 15%   no Vía inferior a 

50.00m presenta 

superior al 15% 

Los pasajes tendrán un ancho 

mínimo de 4.00m 

  no Pasaje de 3.00m 

En las vías peatonales con 

pendientes pronunciadas se 

propondrá escalera. 

si En las calles peatonales se 

propuso escalinatas 

  

Se realizo la intervención en las vias peatonales, vehicualres y juntas a la vez 

 

Análisis normativo de las viviendas 

 

Se realizo comparaciones en cuanto a los requerimientos establecidos en el DECRETO 

SUPREMO Nº 010-2018-VIVIENDA, Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación 

(zonas de ladera), en ella se hace mención a edificaciones en superficies con pendiente mayor al 

20% estableciéndose lo siguiente: 

 
Requisitos según Decreto Supremo Cumple Observación No 

cumple 

Observación 

Se permite la integración de los 

ambientes de sala, comedor y cocina 

si Se unirán avientes con la 

finalidad de buscar 

espacios flexibles 

  

Los ss.hh. pueden prestar servicios 

desde cualquier punto. 

si    

Escalera interior mínimo 0.80m y 

exteriores para bifamiliar 0.90  

 si La escalera mide 1.00m   

Área libre 30% si Se dejo patios que superan 

el 30% de área libre 

  

Debe cumplir con requisitos de 

ventilación e iluminación natural 

si    

Los lotes deben ser de mínimo 6m de 

frente 

si    

     

Se propone vivienda comercio con propuesta de crecimiento progresivo 

 

6.3 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
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6.3.1 Programa arquitectónico espacio público  

 

6.3.2 Programa arquitectónico de la institución educativa 

 

6.3.3 Programa arquitectónico de la vivienda 

Los prototipos de vivienda, se desarrolló en base a módulos, ante ello se pretende 

desarrollar en el 1° piso una vivienda para los padres, los módulos de los siguientes pisos estarán 

destinado para los hijos es así que luego de analizar las necesidades del usuario y el espacio 

físico se determinó 3 tipos de módulos de vivienda básica:  

Vivienda Modulo Básico (V-MB): esta vivienda está destinada a los padres, que a su 

ESPCIO 

ARQUITECTONICO
ZONAS NECESIDAD ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO TIPO DE USUARIO F.D. CANTIDAD ÁREA x ZONAS

RELACION SOCIAL ONVERSAR CON LOS VECINOS
BANCAS,  FAROLES RAMPAS Y 

ESCALERA
56.9 1 56.90 56.90

RELACION SOCIAL ONVERSAR CON LOS VECINOS Y RECEPCION
BANCAS,  FAROLES , ESTATUA O 

PILETA
128 1 128.00 128.00

RELACION SOCIAL ONVERSAR CON LOS VECINOS Y RECEPCION BANCAS,  FAROLES 16 1 16.00 16.00

AVTIVIDAD  LUDICA JUEGO DE NIÑOS JUEGOS PARA NIÑO 68 1 68.00 68.00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PRACTICAR DEPORTE
ARCOS, CERCO PERIEMTRICO Y 

REFLECTORES
459 1 459.00 459.00

ESPACIO PARA SENTARSE VISUALIZAR EL PARTIDO TRIBUNA DE CONCRETO Y PIEDRA 33.12 1 33.12 33.12

NECESIDADES FISIOLOGICAS ORINAR, ESCRETAR,  ASEARSE 1 lavamano, 1 inodoro /100 Ppersonas PUBLICO 16.5 1 16.50 16.50

NECESIDADES FISIOLOGICAS ORINAR, ESCRETAR,  ASEARSE 1 lavamano, 1 inodoro /100 Ppersonas PUBLICO 16.5 1 16.50 16.50

ESPACION PARA CONTROLAR LOS 

TABLEROS ELETRICOS

CONTROLAR LOS TRABLEROS 

ELECTRICOS 
PERSONAL DE  SERVICIO 4.8 1 4.5 4.50

ESPACIO PARA GUARDAR LAS 

HERRAMIENTAS DE TRABJO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE L 

PARQUE EN SU CONJUNTO
PERSONAL DE  SERVICIO 5.14 1 5 5.00

241.06

1044.58

479.46

1524.04

40% CIRCULACION, ESCALERA Y RAMPA

SUB TOTAL 

45.9% ÁREA LIBRE (AREA VERDE)

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUE Y LOSA DEPORTIVA)

ESPACIO ARQUITECTÓNICO ÁREA (m2)

803.52

AREA  EN PLATAFORMA 1

AREA CENTRAL

AREA  EN PLATAFORMA  2

ACTIVIDAD PASIVA PUBLICO

SS.HH. MUJERES 5X6.6/2

SS.HH. VARONES 5X6.6/2

CUARTO DE CONTROL

CUARTO DE LIMPIEZA

AREA DE JUEGO DE NIÑOS

LOSA DEPORTIVA 17X27M

COMPLEMENTRIOS

ÁREA TOTAL 

P

A

R

Q

U

E

 

PUBLICOACTIVIDAD ACTIVA

TRIBUNA

ESPCIO 

ARQUITECTONICO
ZONAS NECESIDAD ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO TIPO DE USUARIO F.D. CANTIDAD ÁREA x ZONAS

SUM
Runion y desarrollo de actividades de la 

comunidad

reuniones de la comunidad y desarrollo 

de actividades costumbristal del lugar

mesas, sillas, proyector multimedia, 

parlantes, pizarra
PÚBLICO 1 1 1.00 52.00

Educativa enzenañza ducativa tableros + sillas Estudiantes 1 20 2.00 54.00

Educativa enzenañza ducativa espacio libre Estudiantes 1 1 1.00 20.00

Educativa enzenañza ducativa tableros + sillas Estudiantes 1 20 2.00 54.00

Educativa enzenañza ducativa espacio libre Estudiantes 1 1 1.00 20.00

Administrativa administracion de la II. EE. Escritorio + sillas director y docente de la II.EE. 1 1 7.00 7.00

Administrativa Reunion y coordinacion Escritorio + sillas Docentes 1 1 10.00 10.00

Administrativa Atencion Escritorio + sillas Publico 1 1 11.00 11.00

Administrativa orientacion y recepcion Escritorio + sillas publico 1 1 3.00 3.00

social Punto de socializacion Escritorio + sillas Autoridades de la org. Social 1 40 1.50 60.00

social JUEGO DE NIÑOS JUEGOS PARA NIÑO publico 1 1 20.00 20.00

publico punto de llegada al jardin Escritorio + sillas auxiliar 0.75 40 0.40 12.00

Fisiologica Preparacion y coccion de alimentos
Sillas, meson emprotrado, 

repostero,cocina utencilios de cocina.
privado 1 1 8.00 8.00

Almacernar productos Guardado de productos y materiales taquillas privado 1 1 6.00 6.00

Aseo Guardado de herramientas taquillas privado 1 1 3.00 3.00

Fisiologica
Miccionar, excretar, acicalar, lavarse las 

manos
1 lavamano, 1 inodoro Publico 1 2 4.00 8.00

Fisiologica
Miccionar, excretar, acicalar, lavarse las 

manos
lavamano, urinario, inodoro y ducha Publico 1 2 4.00 8.00

85.44

441.44

123.60

565.04

AULA EXTERIOR

ADMINISTRATIVO

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUE Y LOSA DEPORTIVA)

SS.HH. NIÑOS Y NIÑAS

SS.HH. ADULTOS

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUE Y LOSA DEPORTIVA)

ESPACIO ARQUITECTÓNICO ÁREA (m2)

GUARDIANIA

AREA DE JUEGO

AULA EXTERIOR

SUM

356.00

AULAS

AULA 1 (JARDIN) + ALMACEN

AULA 2 (JARDIN) + ALMACEN

DIRECCION

PATIO

INGRESO

SERVICIOS

COCINA

ALMACÉN

I

N

S

T

I

T

U

C

I

O

N

 

E

D

U

C

A

T

I

V

A

SALA DE PROFESORES

COMPLEMENTARIOS

SALA DE ESPERA, RECEPCION TOPICO

CUARTO DE LIMPIEZA 

30% CIRCULACION, COLUMNAS Y MUROS

SUB TOTAL

30% ÁREA LIBRE

TOTAL
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vez puede albergar a los hijos menores, así mismo este módulo de vivienda estará propuesto para la crianza de animales 

menores. Tienen áreas verdes y patios amplios con los cuales se pretende lograr comodidad de sus habitantes. 

Tabla 59 

Programa arquitectónico del módulo básico de vivienda 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MODULO BASICO DE VIVIENDA EN AA HH COMITÉ 13 APARICIO POMARES 

ZONAS SUBZONAS 
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
NECESIDAD ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO 

TIPO DE 
USUARIO 

F.D. CANTIDAD ÁREA (m2) ÁREA x ZONAS 

V
IV

IE
N

D
A

 

PUBLICA  sala atención reunión 
muebles ( sillones y mesa de 

centro) mesa, asiento, 
computadora, estante 

público 1 1 12.00 12.00 

71.50 

SEMI PUBLICA 

comedor fisiológica alimentación asientos , mesas comedor, estante semipublico 6 1 3.00 3.00 

cocina fisiologica 
preparación y cocion 

de alimentos 

sillas, mesón empotrado, 
repostero, cocina utensilios de 

cocina. 
servicio 6 1 9.00 9.00 

SERVICIO 

ss hh. fisiologica 
miccionar, excretar, 
acicalar, lavarse las 

manos 

lavamano, urinario, inodoro y 
ducha 

servicio 6 2 3.00 6.00 

lavanderia + tendal higene  

lavado y enjagado de 
ropas y otros 

materiales de la 
vivienda 

lavadora y cordeles servicio 2 1 2.50 2.50 

PRIVADO 
dormitorio reposo descanzo nocturno camas + escritorio privado 2 3 9.00 27.00 

patio 
crianza de 
animales  

crianza de animales y 
huerta 

jaula, casitas de madera y 
maceteros 

privado 1.2 1 12.00 12.00 

  

30% CIRCULACION, COLUMNAS 
Y MUROS 

  21.45 

SUB TOTAL   92.95 

30% ÁREA LIBRE   27.89 

TOTAL   120.84 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a la población del AA HH
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6.4 DISEÑO 

6.4.1 Diseño de espacio público (parque y losa deportiva) 

La concepción de para el diseño del parque se basó en el sentido de pertenencia del 

lugar y su respectiva caracterización, tal e s así que el AA. HH. Buenos Aires, presenta las 

siguientes características físicas: 

Conformación de color en base a la arcilla existente en la zona, un color plateado 

debido a que su conformación a la presencia de la arcilla, por lo que se empleara en base a su 

color, textura y forma. 

conformación del color arena y ladrillo de la zona, así mismo en los últimos años se ha 

venido construyendo con adobes, y ladrillos que fueron realizados en otro lugar, presentado 

así un color diferente en su conjunto, presentando en la actualidad un color arena, color 

ladrillo, por lo que se empleara en base a su color y textura. 

La presencia de agua salada en la zona: otros de los componentes tomados en cuenta 

para el diseño del parque es la existencia de agua salada, esta agua tiene una presencia de años 

en el lugar, tales asi que en los años 2005 cuándo no había aun la dotación de agua potable a 

domicilio, los AA. HH. Vecinos frecuentaban este lugar para su uso, formando grandes filas 

debido a la poca cantidad de agua. Este componente liquido del lugar se considerado en el 

momento del diseño, siendo abstraída en base a forma, color, textura, etc. 

El diseño de la losa deportiva como parte de los espacios públicos será en base a los 

parámetros determinados, teniendo en cuenta dentro de los aspectos formales lo anteriormente 

mencionado, siendo uno de los que será no solo para eventos deportivos sino también para 

eventos culturales. 
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6.4.1.1 Diseño De Parque 

 

6.4.1.2 Diseño De Losa Deportiva 
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6.4.1.3 Diseño De Las Calles 

En el diseño las vías peatonales, se propone, escalinatas ya que presentan pendientes 

superiores al 50%, se propone teniendo en cuenta los parámetros determinados para el diseño 

de espacios públicos, siendo uno de ellos la conservación de espacios públicos verdes, que 

consiste en establecer áreas de jardinería vecinales para el cultivo de las plantas cuales estarán 

a los lados laterales, estableciendo así no solo una área de cultivo sino también un área de 

seguridad para las viviendas que se encuentran construidas., que por su condición de pendiente 

necesita espacios para sostenimiento de los siguientes niveles 

Las escalinatas fueron planteadas en la parte central, el cual tendrá descansos que 

conecten cada vivienda a lo largo de su desarrollo. 
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6.4.2 Diseño de equipamiento educativo 

El equipamiento educativo nace como producto de la necesidad de centros de 

establecimiento para menores, es decir para los de nivel inicial ya que el centro de nivel inicial 

mas cercana al lugar se encuentra a mas de 20 minutos de tiempo y superando los 500 metros 

de distancia, los cuales amerita el planteamiento de un centro educativo de nivel inicial, así 

mismo el terreno. 

El terreno fue destinado como porte para uso de tipo educativo, fue destinado desde la 

habilitación urbana, donde un área de 800.00m2 fue destinado para uso educativo. 

El diseño del centro educativo inicial estará concebido como módulos, y los parámetros 

establecidos en la presente investigación para su diseño.  

La población de niños de edad entre 0 a 11 años es de 154, de los cuales, según el 

padrón de los niños que asistían anteriormente a la cuna era de 20 niños de entre 2 a 3 años de 

edad, sin embargo, no se contaba con un espacio propicio, por lo que en algunos casos ya no 

se aceptaba la matrícula de los niños. Actualmente se prevé una población de niños de entre 

30 a 40 niños. 

Esquemas de organización funcional y zonificación 
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ESQUEMA VOLUMETRICO 

 

 

6.4.3 Diseño de viviendas 

es necesario entender la conformación de viviendas en el AA. HH. Buenos Aires fue 

fruto del crecimiento poblacional del distrito de Huánuco y este a consecuencia de la 

migración generada, ya que los moradores en su gran parte tienen orígenes de la sierra de 

nuestra región, esa mirada al origen de la conformación de sus pobladores del AA. HH. Buenos 

Aires, nos permite entender que sus habitantes tienen una cultura arraigada en cuanto a la 

concepción de la vivienda y su relación con sus entornos. 
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Figura 44 Casas en la sierra 

 

Nota : fuente:https://angnube.blogspot.com/p/tipos-de-vivendas-en-la-region.html en 

la imagen se puede observar las viviendas en las áreas rurales donde su concepción es muy 

distinta a lo que se puede encontrar en la ciudad. 

La vivienda en las áreas rurales es concebida como unidades independientes que cada 

cumple una función, tal es así que para uno o más dormitorios están en un modulo de vivienda, 

la cocina y el comedor otro modulo, el área de talleres o almacén, el módulo para la 

domesticación de animales pequeño modulo y otro modulo, para los servicios higiénicos otro 

modulo, que por lo general se encuentra alejado de los módulos anteriores mencionados. 

Los pobladores que habitan en la actualidad el AA. HH. Buenos Aires, traen consigo 

una concepción de vivienda arraigada a la sierra, con ello traen la convivencia de animales 
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domésticos, la concepción de patios, etc. Por lo que las viviendas no son concebidas de manera 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

De sa misma manera en la actualidad se tiene que buscar una relación con la naturaleza 

enfocada entres partes o dimensiones, el parte superior relacionado al cielo, la parte intermedia 

relacionado a lo que podemos encontrar en la naturaleza como lo son nuestro entorno 

inmediato, y por último la parte inferior el sentido de pertenencia a un espacio, estas 

dimensiones están relacionadas a la cultura de vivencia en el campo y debe ser rescatada en la 

actualidad. 
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Planos: 

• PLANOS DE DIAGNOSTICO 

• PLANOS DE PROPUESTA URBANA 

• PLANOS DE VUNERABILIDAD FISICA 

• PLANOS ESPACIO PUBLICO 

• PLANOS EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

• PLANO DE VIVIENDAS 
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PROPUESTA URBANA 



193  
 



194  

 



195  

 



196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS  

DE  

VULNERABILIDAD FISICA 
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PLANOS  

DE  

ESPACIO PUBLICO 

(PARQUE Y LOSA 

DEPORTIVA) 
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PLANOS  

DE  

EQUIPAMIENTO URBANO 

(CENTRO EDUCATIVO 

INICIAL) 
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PLANOS 

DE 

VIVIENDA 
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