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RESUMEN 

 

El tema de la presente tesis es proponer una infraestructura de carácter 

cultural que genere investigación arqueológica, antropológica y puesta en 

valor de los centros arqueológicos a lo largo del valle de Lima Este. 

 

La metodología que se utilizó para determinar el tema del proyecto consiste 

en definir la problemática y necesidades que surgen del análisis de la 

situación actual de las zonas arqueológicas de Lima Metropolitana y Callao, 

del cual a nivel interdistrital Lima Este posee un mayor número de zonas 

monumentales declaradas patrimonio nacional en situación de riesgo. 

 

La base teórica del proyecto define un nuevo modelo de implantación en el 

lugar para una infraestructura cultural, con el fin de que el objeto 

arquitectónico no sea un elemento disociado de su entorno se estableció 

estrategias para relacionarlo con el territorio y su paisaje natural. 

 

El edificio posee un vínculo importante con la zona arqueológica que 

atiende, por lo cual debe guardar una relación formal–espacial evitando que 

el objeto arquitectónico contemporáneo compita con lo existente; a su vez la 

propuesta busca integrar a la sociedad por medio de espacios propicios que 

permiten generar múltiples actividades comunales y culturales, obteniendo 

un edificio activo por la sociedad, tomándolo como propio y generando un 

espacio público útil que es necesario en la zona de intervención. 

 

Finalmente, se logra un edificio que responde a su entorno, a la sociedad y 

al paisaje cultural que lo rodea, estableciendo un nuevo método de 

implantación de carácter contextual y la relación con el territorio para un 

edificio cultural. 

 

Palabras claves: Museo de sitio, zonas arqueológicas, espacios públicos, 

arquitectura como territorio, espacio social. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis is to propose an infrastructure with cultural value, 

that generates archaeological and anthropological investigation and restore 

the archaeological sites along the valley of Lima Este. 

 

The methodology in this project consists in defining what problems and 

needs appear from a current analysis of archaeological areas in Lima 

Metropolitana and Callao; on inter-district level, Lima Este has a higher 

number of monumental areas declared as national heritage at risk. 

 

The theoretical basis of this project defines a new site-implantation model 

required for a cultural infrastructure, in order that the architectural object lest 

be an element dissociated from its environment. For this, it was necessary to 

use established strategies to relate with the territory and its natural 

landscape. 

 

The building has an important interaction with the archaeological zone 

around, so it should keep a formal-spatial relationship and preventing the 

contemporary architectural object from competing with the existing elements. 

Besides, the proposal seeks to integrate the society through favorable 

spaces to generate multiple communal and cultural activities, getting an 

active building for the society, which appropriates it, generating a needed 

useful public space in the intervention area. 

 

Finally, the result is a response to its environment, society and surrounding 

cultural landscape, setting a new method for implanting a building with 

contextual character and connection with the territory. 

 

Keywords: Museum, archaeological sites, public spaces, architecture as 
territory, social space. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lima como muchas ciudades en el mundo vive sobre una importante base 

histórica y posee un registro único del proceso de crecimiento y 

modernización.  

 

Cuenta con una arquitectura monumental de más de 4,000 años de 

antigüedad, arquitectura Inca, Virreinal, Republicana y una excelente 

arquitectura de la primera mitad del siglo XX; que forma una serie de capas 

de riqueza arquitectónica que debe ser conservada y preservada. 

 

Las ciudades tienen la responsabilidad de mantener y proteger su historia, 

ya que es parte de su identidad y memoria como sociedad. 

 

Se debe entender que estos centros históricos, no son un elemento 

dependiente de la ciudad y de la sociedad, sino que son capaces de 

revitalizar, repotenciar y beneficiar a la comunidad conectándola e 

integrándola al resto de la ciudad. 

 

Esta investigación se enfoca en los centros arqueológicos de Lima Este, 

donde se ubica un mayor número de zonas arqueológicas consideradas 

patrimonio nacional que a su vez presentan el mayor índice de deterioro y 

extinción de acuerdo al Plam de Lima al 2035. 

 

Entendiendo que el problema principal es la ausencia de infraestructura 

cultural que funcione como mediador entre los centros arqueológicos, la 

comunidad y su expansión urbana, es imprescindible la implantación de un 

edificio cultural que administre, investigue, conserve, exponga y reinserte a 

estas zonas arqueológicas. 
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La presente investigación está estructurada en 6 capítulos 

 

El primer capítulo consiste en el marco teórico de la investigación, y expone 

los conceptos que se utilizarán para el proyecto arquitectónico, desde el 

relato histórico y la evolución de la idea de museo y los avances hacia el 

museo contemporáneo y la tipología de museos. 

 

El marco conceptual, que se muestra los conceptos que definirán la 

estrategia y características del nuevo museo, su implantación en el lugar por 

medio del territorio, su relación con la zona arqueológica y la comunidad. 

 

El marco referencial, por medio de ejemplos ya construidos que contengan 

un método de proyectar exitoso y permitan tener un apoyo real de los 

conceptos desarrollados anteriormente. 

 

El marco legal donde se muestra los documentos que rigen y determinan del 

proyecto. 

 

El segundo capítulo se expone la investigación en la zona de intervención, 

por medio de un análisis urbano se determina la problemática del lugar, se 

define el terreno de acuerdo a sus características y se establece el plan 

maestro, el cual consiste en una proyección a nivel macro de la red de zonas 

arqueológicas a lo largo del valle. 

 

El tercer capítulo consiste en el estudio programático, las condicionantes de 

diseño y el cuadro de ambiente que se define del cálculo del aforo que 

tendrá el edificio por medio de una proyección de la masa crítica de 

estudiantes y visitantes al museo hacia el 2035, y finalmente el organigrama 

de funcionamiento y fluxograma del edificio. 

 

El Cuarto capítulo, se desarrolla la toma de partida del edificio, los conceptos 

implantados en el diseño, la imagen objetivo, la distribución de ambientes y 

la materialidad 
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El quinto capítulo consiste en la propuesta museográfica para el museo de 

sitio, en el cual se muestra el estudio de los fondos museográficos, la 

definición y distribución de las salas de exposición las cuales se especificará 

dentro del guion museográfico. 

 

Finalmente, el sexto capítulo consiste en la descripción de la planimetría 

presentada en el proyecto de arquitectura, las vistas y posteriormente se 

expone las conclusiones y recomendaciones establecidas al finalizar esta 

investigación. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1. El tema 

El proyecto de Museo de Sitio y Centro de Investigación Arqueológica, 

Antropológica y Planeamiento Estratégico de Rescate del Patrimonio 

Inmueble para Lima Este (MUCIAPLE), como tema de investigación se 

enfoca en cómo un proyecto de infraestructura cultural se debe emplazar 

correctamente en un contexto complejo, que se adapte y relacione a su 

entorno inmediato, buscando la integración y mejoramiento del lugar. 

 

Comúnmente, los edificios culturales que adoptan cierta escala en la ciudad, 

se vuelven elementos introvertidos y aislados, funcionando como sedes 

administrativas impuestas y disociadas de su contexto, por ello el 

MUCIAPLE busca romper con el esquema actual de “edificio oficina – sala 

de exposición exclusiva” para proponer una infraestructura abierta a la 

comunidad. 

 

El proyecto es además un centro de investigación y planeamiento, lo cual su 

principal objetivo es atender a las zonas arqueológicas de Lima Este, en 

búsqueda de la revitalización de los centros arqueológicos e históricos en la 

ciudad y además mejorar a las comunidades por medio de la cultura. 

 

Es así que el proyecto pretende ser un modelo de edificio cultural y centro 

formativo en un contexto complejo, que otorgue nuevos espacios de 

interacción en la ciudad con fines pedagógicos implícitos, que influyan en la 

toma de consciencia de la importancia de los centros arqueológicos. 

 

Para lograr dichos objetivos, es necesario plantear una nueva tipología de 

infraestructura cultural, pensando en el edificio ya no como una imposición al 

lugar, sino como un edificio que es parte de un territorio, que responda a su 

entorno, al usuario, al paisaje cultural en el cual ha sido emplazado y 

finalmente otorgue un valor agregado a la ciudad siendo un espacio de 

integración a través de un medio cultural, el cual permita restructurar el 



xvii 
 

imaginario colectivo de la comunidad inmediata e influya en la revaloración 

de los centros arqueológicos, perdiendo así la idea de barrera urbana. 

 

1.2. Problema 

A nivel nacional, Lima posee el mayor número de sitios arqueológicos que 

son considerados monumentos nacionales y sitios históricos declarados 

Patrimonio de la Humanidad (Castellanos, 2011), lo que define a Lima como 

una auténtica ciudad milenaria entre las capitales con mayor riqueza 

arquitectónica a nivel sudamericano. (Ver anexo 01) 

 

A nivel provincial, de acuerdo al Plam de Lima y Callao al 2035, Lima y 

Callao poseen 447 monumentos prehispánicos, de los cuales un gran 

porcentaje se encuentra en un estado de depredación constante.  

 

Para Luis Cáceres, Jefe de la Dirección de Arqueología del Ministerio de 

Cultura, las huacas ubicadas a la periferia de Lima son las más expuestas al 

deterioro, indica además que de los 366 monumentos arqueológicos solo 44 

(12%) están inscritos en los Registros Públicos (Sunarp) y el 98% de las 

huacas está a nombre de terceros, lo cual perjudica la posibilidad de acción 

sobre ellas por parte del Estado. (Fernández, 2013) 

 

De acuerdo a la clasificación publicada en el Plam de Lima y Callao hacia el 

2035, se encuentra que a nivel interdistrital Lima Este posee la mayor 

cantidad de patrimonio nacional declarado por el Estado y registrado en el 

Ministerio de Cultura, del cual los centros arqueológicos mencionados se 

encuentran en zonas de precariedad urbana. (Ver anexo 02) 

 

La relación entre la vulnerabilidad y el entorno en donde se emplazan estas 

zonas arqueológicas se ve reflejado en el proceso de depredación de las 

mismas, traduciendo la información de los gráficos obtenidos por medio del 

Plam, en relación a la información brindada por el Jefe de la Dirección de 

Arqueología del Ministerio de Cultura, se generó un mapa en superposición 

de las zonas arqueológicas de Lima metropolitana y Callao, y el mapa de 

precariedad urbana de la ciudad. (Ver anexo 02) 
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Además, según el cuadro de jerarquización del patrimonio arqueológico 

prehispánico presentado por el Plam, se encuentra que Lima Este posee la 

mayor cantidad de zonas arqueológicas de nivel metropolitano (Ver anexo 

02), dicha jerarquización, se realizó al evaluar tres variables:  

 

La valoración científica, de acuerdo a los diversos inventarios como Ford de 

1988, Ravines de 1985 y Lima prehispánica de Santiago Agurto, la 

clasificación por nivel de prioridad turística, como recurso turístico de 

acuerdo al MINCETUR y finalmente la clasificación por tamaño de la Zona 

Arqueológica (MML, 2014) 

 

Por lo tanto, encontramos que en Lima Este se encuentra el mayor número 

de patrimonio arqueológico declarado por el Estado inmerso en zonas de 

precariedad urbana, de los cuales requieren ser recuperadas, protegidas y 

restauradas. 

 

Otro factor a considerar es la falta de control y manejo de la situación actual 

de las zonas arqueológicas, de acuerdo al levantamiento realizado en Lima 

Este se encuentra una ausencia de infraestructura cultural que pueda 

atender a la gran masa de sitios arqueológicos del valle. 

 

La necesidad de entidades culturales, capaces de administrar, proteger y 

establecer el proceso de puesta de valor de estos centros arqueológicos es 

fundamental, es así que en un mapeo se encontró al Museo de Sitio Arturo 

Jiménez Borja Puruchuco, administrado por el ministerio de cultura, como el 

mayor centro administrativo cultural del lugar, teniendo alrededor casetas de 

información, pero no infraestructura suficiente lo cual imposibilita una 

atención directa y constante en la zona. (Ver anexo 03) 

 

Otro punto que influye en la actuación frente al deterioro de las zonas 

arqueológicas es la accesibilidad, lo cual impide tener un control y manejo 

inmediato frente a acciones que puedan deteriorar el patrimonio 

arqueológico, es así que según los estudios del Plam (2014) tanto Lima 
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Norte como Lima Este, poseen el mayor número de zonas arqueológicas 

alejadas de una vía de acceso desde los 500 m. a mil metros (Ver anexo 03) 

 

La expansión urbana descontrolada y la necesidad habitacional, la auto-

urbanización y el tráfico ilícito de terrenos a lo largo de los años se han 

vuelto el principal problema que afecta directamente a las zonas 

arqueológicas, de acuerdo a ello se comprobó en base al Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (2007) que el crecimiento poblacional de Lima 

este lo ubicaba como la cuarta parte de la población de Lima metropolitana y 

Callao, y la cuarta parte de la población inmigrante en Lima. (Ver anexo 04) 

 

Lima Este con una tasa de crecimiento poblacional de 7.1% anual, el 61% de 

sus áreas le pertenece a niveles socioeconómicos muy bajos (Cuellar, 

2002), esto implica un porcentaje considerable en la expansión urbana de 

manera no planificada, orientándose hacia las zonas agrícolas y eriazos (Ver 

anexo 05). 

 

El proceso de urbanización y expansión territorial para los sectores 

populares responde a la necesidad habitacional resuelta ocupando la 

periferia de la ciudad a manera de auto-urbanización, Para el Arquitecto 

Jorge Burga Bartra (2006, p.13) considera que “Los sectores populares 

mayormente se expandieron sobre las zonas áridas que rodean a las 

urbanizadas, tomando los terrenos cada vez más escasos y empinados (el 

85% de los denominados asentamientos humanos ocupó terrenos públicos 

eriazos y solamente 15% terrenos privados)”. 

 

Dicho crecimiento se ve reflejado en el proceso de evolución urbana de Lima 

Este, el cual ha tenido una expansión acelerada en los últimos 30 años, 

viéndose ocupado la totalidad del valle y parte de las zonas eriazas. (Ver 

anexo 06) 

 

Finalmente, el valor científico, cultural, educativo y turístico que no ha sido 

explotado. 
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El deterioro parcial o total de su estructura, su estética, sus límites y la 

composición de sus edificios son el resultado de la expansión urbana, el 

abandono, la ignorancia de la sociedad y la falta de autoridad de los 

gobiernos de turno que han permitido la extinción de estos monumentos o 

dejando restos simbólicos no documentables. (Ver anexo 07) 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, en Lima Este las migraciones 

ocuparon zonas áridas y agrícolas, dentro del proceso de expansión fueron 

rodeando y en ciertos casos ocupando zonas arqueológicas, al punto de 

superponerse sobre éstas como el caso del asentamiento humano Túpac 

Amaru, ubicado sobre la zona arqueológica Puruchuco – Huaquerones, de 

acuerdo a Salinas (2008) indica que fue “...fundado el 13 de octubre de 1990 

y alberga a una población de más de 1500 familias. El asentamiento 

Humano se ha expandido sobre lo que fue el cementerio Inca, en ella se ha 

encontrado entierros de individuos pertenecientes a todos los grupos 

sociales y edades, y es la presencia del asentamiento humano lo que impide 

la continuación de las investigaciones de los restos que se puedan encontrar 

bajo de él. (Ver anexo 07) 

 

Entrando en un proceso de expansión y desconfiguración del paisaje 

cultural, el cual se verá limitado ante la intangibilidad de una zona 

arqueológica que durante décadas no ha recibido ningún proceso de 

recuperación, puesta en valor ni reinserción en la ciudad como elemento 

vivo, lo que implica convivir con un elemento ajeno a la sociedad, que se 

considera impuesto y no forma parte de su identidad. 

 

Es así que dichos restos, pueden volverse vacíos y/o barreras urbanas para 

la ciudad, las cuales dentro de la expansión urbana, puede dividir distintos 

estratos sociales generando un contraste marcado y una barrera de 

exclusión social. (Ver anexo 07)  

 

Sin entender que la coexistencia y convivencia con estos centros 

arqueológicos puede beneficiar al lugar, otorgarle un valor de identidad local 

e integración con el resto de la ciudad. 
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Es importante considerar que la existencia de un elemento cultural 

(Monumentos) en la ciudad, permite generar sustento histórico, de otro modo 

una sociedad sin identidad es una ciudad genérica, que niega su pasado y 

considera únicamente lo funcional y activo de su presente como elementos 

de futuro. (Koolhaas, 1995) 

 

Para que la sociedad pueda proteger y mantener estos monumentos 

dependerá de la intervención y puesta en valor por parte del Estado o 

entidades privadas, el cual cumpla un rol educacional e instructor, que 

muestre la importancia y el beneficio mutuo que puede tener la convivencia 

de la ciudad y los elementos culturales. 

 

En conclusión, la problemática de la zona de estudio se divide en: 

 

El mayor número zonas arqueológicas que forman parte del patrimonio 

nacional de todo Lima Metropolitana y Callao en zonas con condiciones de 

precariedad urbana; la falta de infraestructura cultural capacitada que pueda 

ejercer planes de reactivación, inserción y puesta en valor de los 

monumentos arqueológicos; la auto-urbanización y el proceso de expansión 

territorial descontrolada, que afecta de manera directa y deteriora parcial o 

totalmente las zonas arqueológicas y finalmente, el valor científico, cultural, 

educativo y turístico que no ha sido explotado. 

 

Dichos problemas generan necesidades las cuales se conforman desde la 

conservación y administración de las zonas arqueológicas, la investigación y 

exposición, la concientización de la importancia de los centros 

arqueológicos, la reactivación y reinserción de los centros arqueológicos a la 

ciudad como espacios activos y finalmente, el mejoramiento de las 

comunidades a través de la cultura (las zonas arqueológicas como fuente de 

desarrollo cultural y económica- economía Naranja). 
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Para Buitrago (2013): 

La Economía Naranja es el conjunto de actividades que de manera 

encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y 

servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de 

propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por: 1) la 

economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se 

encuentran las industrias culturales convencionales 2) las áreas de 

soporte para la creatividad (p. 40) 

 

El tema de la presente tesis responde a dichas necesidades, centrándose en 

la investigación arqueológica, antropológica y puesta en valor de los centros 

arqueológicos del valle de Lima Este. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Proyectar un edificio que, como infraestructura cultural, administre, 

investigue, conserve, exponga y genere la puesta en valor de las zonas 

arqueológicas en Lima Este 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Potenciar el valor cultural, educativo y turístico que posee el valle 

de Lima Este. 

b) Proponer un edificio que responda al paisaje cultural, al entorno 

urbano y a la comunidad que atiende. 

c) Generar espacios de interacción con fines pedagógicos implícitos 

que apoyen a la formación de conciencia de la importancia de las 

zonas arqueológicas. 

d) Presentar un modelo de desarrollo de un edificio cultural 

contemporáneo. 
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3. Justificación 

De acuerdo a lo expuesto, este gran número de centros arqueológicos en el 

valle del Rímac requieren ser atendidos por medio de infraestructura cultural, 

que fomente la investigación, conservación y exposición, como a su vez la 

administración y organización para la reintegración en la ciudad como 

espacios vivos, que pueda contar con centros de formación superior y 

capacitación in situ, educando a los futuros profesionales y a la sociedad en 

trabajos de investigación y conservación arqueológica. 

 

Sin embargo, la numerosa cantidad de sitios arqueológicos alrededor de 

todo Lima Este hace inviable la financiación de equipamiento cultural por 

zona arqueológica, por lo cual es conveniente que dicho equipamiento con 

los mismos objetivos individuales pueda nuclearse en un punto estratégico, 

que opere como una gran infraestructura cultural descentralizada del 

Gobierno Central, enfocada de todo el gran valle. 

 

De acuerdo al Plam 2035, la propuesta de ordenamiento de la red de 

patrimonio y paisaje considera un corredor cultural a lo largo del valle de 

Lima Este, ubicándose los 6 centros arqueológicos de nivel metropolitano, 

en donde se propone atender 3 zonas arqueológicas: Puruchuco 

Huaquerones, Cajamarquilla y San Juan de Pariachi. (Ver anexo 08) 

 

A comparación de las demás Zonas Arqueológicas, Puruchuco Huaquerones 

posee características que destacan su importancia sobre las demás: 

 

Importancia histórica, debido a que fue uno de los principales centros 

administrativos de los tambos de Lima prehispánica. 
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Para Jiménez Borja (1988): 

El hallazgo de quipus, pesas y balanzas durante los trabajos de 

limpieza en Puruchuco induce a pensar que la casa, andando en el 

tiempo se transformó en un centro burocrático Inca, sede de un 

funcionario encargado de recoger tributos. Pudo ser residente u 

ocupante temporal del palacio, A tiempo de sembrar y por mandato 

suyo se reunían probablemente en el gran patio de la casa los 

curacas del contorno (...) Al llegar la cosecha los quipu-camayocs 

tomarían cuenta cabal de la tributación: sacos de papas, maní, maíz, 

pacas de algodón, etc. (p. 14 - 15) 

 

Como centro administrativo, su ubicación debió ser estratégica, situándose 

en un punto intermedio de control con respecto a los centros arqueológicos, 

de los tambos y zonas de cultivo del valle, resaltando la idea que 

antiguamente fue un centro de reuniones de los curacazgos de Lima, y que 

hasta la actualidad la red vial moderna permite conectarse con el resto de 

monumentos. 

 

Además de su poder administrativo dentro de los tambos de Lima, está 

reflejada en la importancia funeraria que alberga el lugar, de acuerdo a 

Vetter (2012) “…con 2,500 años de antigüedad es la necrópolis 

precolombina más grande conocida en el Perú con casi 2,000 fardos 

funerarios de época pre-Inca e Inca…”, estos entierros pertenecían 

inicialmente a la élite de algodoneros incaicos, caracterizados por el tipo de 

envoltura denominados Momias de Falsa Cabeza. 

 

Otro momento histórico que resaltó la relevancia de esta zona arqueológica, 

se dio a conocer en el año 2004, donde se halló entre los entierros, 

guerreros incas en Puruchuco (Curacazgo de Lati) asesinados violentamente 

en un intento de recuperar Lima de la ocupación española, reclutados como 

parte del ejército de Quiso Yupanqui en 1536 (Cock, 2012) 
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De acuerdo a la descripción en The great Inca’s Rebellion, de National 

Geographic (2007): 

se habían arrojado cuerpos en forma caótica encima de los cadáveres 

del cementerio tradicional inca, en vez de envolver cuidadosamente el 

cadáver con rellenos de algodón con tejidos de lana como era 

habitual, estos habían sido envueltos a toda prisa en telas bastas; 

estaban tendidos sobre el costado o la espalda, algunos boca arriba, 

algunos hacia el oeste, ninguno estaba acurrucado ni mirando hacia 

el este, siguiendo la forma tradicional inca…de 70 individuos del 

cementerio de Puruchuco, solo 3 mostraban indicios que los hubieran 

matado las armas españolas (...) Casi todos presentaban señales de 

violencia extrema, los cráneos habían sido aplastados y algunos 

mostraban heridas nunca antes vistas en un cementerio inca, de 

hecho en ningún cementerio indio ni en américa central ni en américa 

del sur (...) un guerrero había muerto de forma diferente a las demás, 

por un disparo en la cabeza hecho por un arcabuz español, sería la 

primera víctima por un arma de fuego registrado en el nuevo mundo. 

 

Es por estos hallazgos, que el lugar posee una importancia y trascendencia 

en la historia de la Conquista española, siendo la conexión entre dos etapas 

de la historia del Perú, es posible que pueda albergar mayor información que 

aún no ha sido descubierta; de acuerdo a la información brindada en el 

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja, del área perteneciente a la zona 

arqueológica, solo un 10% ha sido investigado y rescatado. 

 

La importancia de ubicar la infraestructura cultural en las mediaciones del 

sitio arqueológico de Puruchuco – Huaquerones, no responde solo al valor 

histórico que posee el centro arqueológico, sino que además se ve afectado 

por obras públicas de expansión vial, que dañan directamente su estructura.  

 

Dicha obra, afecta de manera directa y permanente tanto la composición 

física del lugar, como las investigaciones futuras, la pérdida de lectura e 

interpretación de futuros estudios arqueológicos, adicionalmente a las 

pérdidas materiales. (Ver anexo 09) 
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De acuerdo a la ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación. En el punto 1.1 del artículo 1, capítulo I, título I: “La protección de los 

bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires 

y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada 

caso”. (Congreso de la República, 2004) 

La realización de este proyecto vial conlleva a que se forme un antecedente, 

como pérdida de autoridad ante la violación del patrimonio histórico de la 

ciudad, lo cual implica atender un problema cultural, social y político. 

 

Por tal motivo, la presencia de una infraestructura cultural en el lugar que 

busque ser un elemento de control en todo el valle para la protección y 

preservación de las zonas arqueológicas lo hace necesario e indispensable. 

 

4. Alcances 

a) Se establece un estudio urbano para la determinación del lugar más 

propenso de emplazamiento del proyecto, el cual pueda atender 

directamente a la zona arqueológica y a su vez tenga un fácil acceso 

y conectividad con el resto de los centros arqueológicos del valle de 

Lima Este. 

b) Se realizará una investigación de los fondos museables, los cuales 

permitirán determinar la espacialidad y funcionamiento del Museo de 

Sitio por medio del guion museográfico. El cual cumple la función de 

guía para la elaboración de las Salas expositivas. 

c) Se establecerá el estudio programático a través de un cuadro de 

necesidades, elaborado a partir de la problemática urbana, estudiada 

en el presente capítulo. 

d) Se desarrollará un expediente técnico que contemple los planos 

necesarios para la elaboración del proyecto. 
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5. Limitaciones 

a) Limitados referentes locales o regionales, que contengan 

características o escala similar al proyecto presentado 

 

b) Carencia de información proporcionada por la Municipalidad distrital, 

respecto a parámetros urbanísticos e información actualizada sobre 

estudios urbanos en el lugar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Historia de los museos 

Para entender el origen de los museos, se debe tener en cuenta que su 

formación se debe principalmente al fenómeno del coleccionismo, 

perteneciente a la élite ilustrada de la época, desde Sacerdotes egipcios, 

cónsules romanos, la iglesia medieval, nobleza renacentista, monarquías 

absolutas y burguesías ascendentes a lo largo de la historia. 

 

Etimológicamente la palabra museo proviene del vocablo griego Mouseion, 

haciendo referencia a los templos en honor a las Musas (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua, 2016), y es aquí donde los griegos intentaron 

recoger los conocimientos y el desarrollo de la humanidad de ese entonces. 

 

En el helenismo griego, el coleccionismo adquiere un enfoque distinto al de 

las antiguas civilizaciones como las culturas mesopotámicas (asirias y 

babilónicas) o las del egeo (micénica y cretense) donde el coleccionismo 

tenía un fin religioso y cortesano, en el cual los objetos preciosos se 

encontraban en templos, santuarios y tumbas. (León, 2010) 

 

Los griegos empezaron a fabricar objetos religiosos con fines laicos con el 

fin de exponer el poder y fastuosidad de la monarquía, León (2010, p.17) 

indica que “en el siglo V cuando el objeto votivo pasa de ser objeto-usual-

religioso a objeto-admiración por su calidad y firma del artista”, ubicándolos 

en los palacios para ser admirados por los ciudadanos, convirtiéndose 

entonces en lugares de peregrinación y visita de turistas. (Fernández, 1999) 

 

Esta exposición cultural en la ciudad, más allá del uso o motivo que posea, 

sirvió como aproximación a la democratización del coleccionismo, donde el 

arte poseía un enfoque social y formaba parte de la vida cotidiana. 
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El termino mouseion, fue llevado a Alejandría, donde se formarían las bases 

de lo que serían a futuro los centros pluridisciplinares, siendo este un centro 

cultural que se aproximaba a una ciudad universitaria. 

 

La biblioteca de Alejandría sería considerada un genuino museo, ya que 

albergaba junto a los manuscritos, la mayor colección de obras de arte, 

Gebauer (2009) indica que “…transformándose a la vez en lugar de estudio 

de objetos y academia filosófica, con una de las bibliotecas más importantes 

de la época. El acopio de objetos de arte comenzó de este modo a 

extenderse hacia muchos imperios como símbolo de riqueza y prestigio, 

formando luego valiosas compilaciones pertenecientes a reyes y nobles”. 

 

El coleccionismo helenístico fue heredado por los romanos, una cultura 

pragmática que buscaba mostrar a través de los objetos su poder e 

influencia social más que simple distinción personal. 

 

La Roma inicial formó un nuevo tipo de coleccionismo basado en los botines 

de guerra, herramientas y armas usadas para estas por medio de los 

saqueos griegos, el cual le sirvió a los romanos para ocupar sus templos con 

obras de arte griega como máximo exponente de arte antiguo. 

 

El coleccionismo romano abandonó la ciudad y privatizó el arte, 

estableciéndolo como un fenómeno sociocultural en un medio comercial, 

abasteciendo colecciones privadas de obras originales o réplicas, 

iniciándose un movimiento hedonista y esnobista, relativo a la teoría que 

establece el placer como fin y fundamento de la vida (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, 2016), como base del nuevo coleccionismo romano. 

 

Es en el gobierno de Marco Agripa donde se establece dar uso público a las 

obras de arte, con la convicción de que el arte debía ser patrimonio de la 

comunidad, según León (2010, p.19) “este gesto supuso un factor de 

enriquecimiento cultural insospechado puesto que, por una parte, avalaba el 

derecho del pueblo a participar en fenómenos culturales hasta entonces 

acotados por la propiedad privada y, por otra, su decisión aparece como la 
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primera declaración explícita del valor de una colección como patrimonio 

cultural de todos”. 

 

Durante el proceso de cristianización del imperio, Carlomagno albergó una 

numerosa colección de obras de arte romana y otros tesoros, por su parte, 

Constantino en el Bizancio adorna la capital con obras procedentes de todo 

el mundo clásico, Según Fernández (1999, p.51) “tuvo tres espléndidas 

edades de oro y, por lo tanto, acumulación de patrimonio histórico-artístico”.  

 

Sin embargo, Constantino VII, arqueólogo y coleccionista de obras de arte, 

instituyó que durante las fiestas religiosas y políticas se expusiesen las obras 

de propiedad real en el pentapyrgion, auténtica vitrina de exposición como 

las que hoy contemplamos en las instalaciones museísticas. (León, 2010) 

 

Ya en el desarrollo del Cristianismo, el coleccionismo se desarrolló en torno 

a la iglesia por medio de objetos de culto, con la edad media se asiste a una 

polarización eclesiástica de la actividad artística; la Iglesia es la única forma 

de museo público. Los objetos preciosos (salterios, misales, cruces) que 

recibe como donaciones reales o populares forman el tesoro eclesiástico. 

 

En el Renacimiento, el Humanismo establece una renovación total del 

coleccionismo, surgen las primeras grandes colecciones en toda Europa, 

siguiendo el esquema italiano como precursor del movimiento tomó 

importancia, para Fernández (1999, p.23) “el valor formativo (humanitas) y 

científico para el hombre moderno, educado (valor pedagógico) al contacto 

con la obra antigua”, es así que la obra–objeto toma un valor racional, 

científico, estético e histórico. 

 

Por el contrario, el Manierismo se enfoca en juicios de valor e ideologías, se 

establecen tratados de arte donde se incluirán factores intelectuales 

intensificando los aspectos formales de la naturaleza en las obras, es así 

como surgen los Museos de Ciencias Naturales, donde cada objeto es más 

interesante por lo que enseña que por su belleza. 
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Estas grandes colecciones aparecen junto con la nueva aristocracia 

cortesana, formada por comerciantes y banqueros, con motivos 

enciclopedistas y hedonistas, que fomentan el coleccionismo y mecenazgo 

de la época. 

 

Los Médicis en Italia, establecieron un legado de coleccionismo por 

generaciones, desde Cosme “el Viejo” que denominó a su colección Museo, 

hasta Cosme I, que encargó la construcción de los Uffizi, el cual puede 

considerarse como el primer edificio proyectado para museo (Fernández, 

p.52), de igual manera distintas familias burguesas y el papado en Roma, 

establecieron diversas colecciones privadas. 

 

En el siglo XVIII, Surgen nuevos intereses de lo científico y racional, que 

influye en el desarrollo de la investigación y la crítica, que en conjunto con 

descubrimientos arqueológicos impulsa la valoración de las civilizaciones 

antiguas y un resurgimiento del coleccionismo histórico. 

 

Para Fernández (1999, p.56) “la colección deja de ser un elemento de 

ostentación y prestigio para su propietario, y en cambio se exaltan 

primordialmente los valores de la historia nacional de cada país”, de esta 

manera las colecciones toman un papel pedagógico y son utilizados como 

medio de conocimiento y exaltación de valores históricos nacionales. 

 

La Revolución Francesa de 1789, una revolución ideológica y social, 

establece que el Arte es la creación del pueblo, lo que impulsó el desarrollo 

del museo como institución pública. Según relata Fernández (1999) “El 

gobierno republicano decidió en 1791 la instalación definitiva de las 

colecciones en el Louvre y, mediante decreto, abrió el museo al público el 10 

de agosto de 1793”. 

 

Este no fue el primer museo abierto al público, ya antes el British Museum 

de Londres lo estableció, sin embargo la acción francesa influenció en los 

demás países de Europa convirtiendo las colecciones reales en museos 

públicos. 
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Para Fernández (1999, p.57) “el siglo XVIII puede considerarse como el 

creador del concepto moderno del museo, el museo público, que tendría su 

consolidación en el siglo XIX, y su máximo desarrollo (con sus crisis sonadas 

y alternativas) en el XX”.  

 

El nuevo concepto de Museo Moderno, se establece en base a colecciones y 

conjuntos pertenecientes a las monarquías, nobleza, burguesía y a la iglesia, 

que formarían parte de los fondos de los nuevos museos. 

 

El museo se vuelve un fenómeno europeo que se extendió como institución 

pública (siglo XIX y XX) por el resto del mundo, entendiendo que este legado 

se debe a la aristocracia y burguesía dominante. 

 

El desarrollo del nuevo mundo trajo consigo un nuevo enfoque, donde el 

museo americano ejercería un rol pedagógico y activo para la cultura 

popular, aparece los primeros boletines informativos que muestran las 

actividades que viene desarrollando el museo. 

 

Para León (2010) el Metropolitan Museum de Nueva York, sería el precursor 

de este nuevo formato, sentando las bases de los futuros museos 

americanos y latinoamericanos, en un plan de desmitificación, tratando de 

aproximar al hombre con su obra, mediante sistemas modernos de 

educación. 

 

En 1927 la museología naciente contará con una revista especializada 

“Mouseion”, enfocada en aspectos técnicos de la nueva renovación 

museográfica y política cultural. 

 

Los “ismos” museísticos fueron mutando frente a los cambios de 

pensamiento de los años 50, la utilitas vitrubiana pasó a ser la 

“funcionalidad” en la arquitectura museística de Le Corbusier, Wright, Víctor 

Horta, entre otros que sentaron las bases racionalistas y funcionales del 

museo moderno.(León, 2010) 
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Se fundó el ICOM (International Council of Museum), dependiente de la 

Unesco, a partir del activismo de la revista Museum (sustituta del Mouseion), 

los cuales colaborarán en el surgimiento de una auténtica ciencia 

museológica. (ICOM, 2016) 

 

Es así, que los museos entran en una etapa de transición desde la 

adquisición a la utilización, donde el objeto posee una interacción más 

cercana al espectador a través del papel intermediario del Museo. 

 

La sociología será un factor importante en este proceso de reforma 

museológica, la cual busca por medio del museo y la cultura transformar la 

sociedad, por medio de la democratización de la cultura, poniéndola en 

acceso a todo el público. 

 

La tecnología juega un rol muy importante, ya que por medio de ella como 

herramienta se ha logrado recomponer la concepción del museo, se busca 

proporcionar no solamente el acceso al objeto, sino además a la información 

que este contiene. 

 

Finalmente, el museo deja de ser un elemento institucional ajeno y rígido y 

pasa a ser un centro cultural vivo y dinámico que responde al 

postmodernismo y a los cambios sociales de la época. 

 

1.2. Tipos de museos 

Existe una necesidad de sistematizar la ciencia museológica, entrando en 

clasificaciones que le permitan al museo desarrollarse en funcionalidad y en 

especialización al ejercer sus cometidos, el ICOM (International Council Of 

Museum), expone la política de enumerar la clasificación, lo que permite 

analizarlos con un carácter indicativo. 

 

De acuerdo al sistema de clasificación de museos que utiliza el ICOM en la 

actualidad, el cual determina la tipología a partir de la colección que posee 

cada museo, se organiza de la siguiente manera (ver tabla 01) 
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Tabla N° 01: Clasificación de los museos por el ICOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fernández, 1999) 

 

 



35 
 

Para la presente tesis, se ha rescatado ciertas tipologías que podrán definir 

el modelo de museo de sitio que se utilizará para el proyecto. 

 

a) Museo de historia 

Según la Unesco (1963, p.65) “en esta categoría están comprendidos los 

museos, las viviendas y los monumentos históricos de los museos al aire 

libre que evocan o ilustran ciertos acontecimientos de la historia nacional”. 

 

Estos museos se definen por la muestra de material ideológico – narrativo de 

los hechos que afectaron la historia de las civilizaciones, en la búsqueda de 

instrucción pública, el contenido debe ser expresivo y claro, permitiendo al 

visitante identificar e interpretar la información de la muestra. 

  

Además de las muestras históricas, para León (2010, p.135) el museo de 

historia debe ofrecer “una política informativa a base de textos, 

interpretaciones, copias, graficas, estadísticas, cuadros cronológicos, 

geográficos y sinópticos, reproducciones fotográficas y todo material auxiliar 

necesario para que se explicite y complete la comprensión total del museo” 

 

b) Museo arqueológico 

La arqueología, como práctica y ciencia, estudia a las civilizaciones antiguas 

a partir de monumentos y restos arqueológicos, los cuales han servido de 

suministro principal dotando a este tipo de museos de una renovación y 

enriquecimiento permanente. 

 

La arqueología resulta anexa a la historia y encuentra en la museografía la 

ciencia para configurar adecuadamente sus hallazgos y un medio para 

exponerlos. 

  

Para Fernández (1999, p.112) “con el fin de resaltar el valor estético de sus 

colecciones, necesitan de especiales receptáculos y soportes (vitrinas, 

plintos, mesetas…), de muy cuidado diseño y funcionalidad, acompañados 

de cartelas y epígrafes que expresen con claridad el mensaje de las piezas”. 
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Lo cual demanda una atención especial en las instalaciones y circuitos, que 

brinden la flexibilidad y además seguridad y protección a la muestra, no solo 

por la fragilidad sino por el valor histórico atribuido al contenido de la 

exposición. 

 

c) Museo antropológico 

Vinculado a la etnología y al folklore, el museo antropológico está dedicado a 

definir a las culturas o elementos culturales por medio de vestigios humanos. 

 

De esta manera, la muestra busca exponer una visión global de la cultura de 

una civilización, establecer semejanzas y diferencias culturales, poner en 

manifiesto la riqueza y diversidad de las culturas en el mundo y favorecer la 

comprensión intercultural. (Ministerio de Cultura de España, 2011) 

 

Parte del estudio antropológico, está la etnología que estudia cómo vivían 

los pueblos primitivos y exóticos, así combinado con la museografía permite 

la exhibición de objetos (artefactos) haciendo referencia a estas formas de 

vida. 

 

El museo antropológico busca ser un instrumento de cohesión y unión social, 

con un enfoque didáctico expone la cultura de otros pueblos (antepasados o 

establecidos) con una proyección sociocultural influyente en la comunidad. 

 

d) Ecomuseo 

Como referencia del Ecomuseo de Georges H. Riviére, Luis Alonso 

Fernández establece una subcategoría de museos especializados (1999, 

p.126) las “ciudades-museo, Museos al aire libre, museos jardines, reservas 

y parques naturales. El Ecomuseo.” 

 

Estos museos buscan superar las barreras físicas establecidas por el edificio 

y los objetos mismos, para exhibirse en un recinto urbano ya sea plaza, 

parque o una zona histórica; desde los años cincuenta, el Ecomuseo en su 

concepción fue establecido cómo un elemento construido por el poder 

público y la población, quienes lo conciben, fabrican y explotan 
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conjuntamente, siendo este una expresión entre el hombre y la naturaleza. 

(Fernández, 1999) 

Los museos al aire libre presentan especiales problemas de deterioro por su 

permanente estado de exposición a la intemperie, a la circulación de 

visitantes, protección y seguridad, entre otros, lo que demanda una mayor 

acción en la conservación de estos. 

 

Georges H. Riviére (1989, p.146 -165) establece distintas definiciones del 

ecomuseo, partiendo desde el vínculo y la participación de la comunidad en 

la concepción y funcionamiento del museo en 1973, con su principal objetivo 

de interpretar el ambiente natural y cultural en el tiempo y espacio en 1976, 

de esencia pedagógica en la comunidad, la cual aporta a la formación 

profesional y ayuda a entender los problemas de su medio en 1980.  

 

1.3. Marco conceptual 

 

1.3.1. La nueva museología 

El Museo contemporáneo cumple un rol pedagógico, el cual involucra a la 

comunidad en participación activa de actividades de desarrollo social – 

cultural. 

 

Este nuevo Museo posee una visión antropológica, y se adapta a los 

cambios socioculturales y a las exigencias de una sociedad en constante 

evolución, convirtiéndose en un instrumento de desarrollo social y cultural en 

una sociedad democrática. 

 

Maure (1996) define a estos cambios museológicos y museográficos como 

La nueva museología, que origina una nueva tipología viva y participativa en 

la comunidad en donde se emplaza. 

 

Para Fernández, en su libro de La nueva museología, (1999, p.83 - 93) 

expone que esta nueva museología responde a las siguientes normas: 
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a) La democracia cultural: Ninguna cultura dominante debe ser 

ensalzada como «La cultura» en detrimento de la variedad de culturas 

existentes o que han existido en el territorio nacional; hay que 

preservar, valorar, utilizar y difundir la propia cultura de cada grupo. 

 

b) Un nuevo y triple paradigma: En que se constata claramente su 

diferencia tanto con la museología como con el museo tradicional, 

enunciado de este modo: 

 

De la monodisciplinaridad a la pluridisciplinaridad: El museo 

tradicional construye sus actividades sobre un enfoque mono 

disciplinar heredado de la constitución de disciplinas científicas 

autónomas del siglo XIX (historia del arte, arqueología, etnología, 

ciencias naturales, etc.). El nuevo museo antepone el enfoque 

interdisciplinar y ecológico; el acento estriba en las relaciones entre el 

hombre y su medio ambiente natural y cultural. 

 

Del público a la comunidad: El nuevo museo no se dirige a un 

público indeterminado compuesto por visitantes anónimos. Su razón 

de ser es estar al servicio de una comunidad específica. El museo se 

vuelve actor y útil de desarrollo cultural, social y económico de un 

grupo determinado. 

 

Del edificio al territorio: El museo tradicional es, físicamente 

hablando, un edificio que contiene una colección de objetos. El campo 

de acción del nuevo museo resulta ser el territorio de su comunidad; 

territorio definido en el sentido de entidad geográfica, política, 

económica, natural y cultural. La infraestructura museográfica se 

descentraliza, se fragmenta y convierte el territorio en el medio de 

equipos diversos. 

 



39 
 

 
Figura N° 01: Comparación entre el museo tradicional y el nuevo museo. 

Fuente: (Marc Maure. 1996) 

 

c) La concienciación: De la comunidad respecto de la existencia y valor 

de su propia cultura. 

 

d) Un sistema abierto e interactivo: Un nuevo modelo de trabajo 

museístico, en el que el proceso y operaciones lineales de colectar, 

preservar y difundir en el museo tradicional –constituyendo un mundo 

en parte aislado de la sociedad- se transforma e integra en el nuevo 

museo dinámicamente en otro circular y abierto teniendo por objeto el 

patrimonio donado por la comunidad. 

 

 

 
Figura N° 02: El museo tradicional  

 

 

 

 

Figura N° 03: El nuevo museo  

Fuente: (Marc Maure. 1996) 
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e) El diálogo entre sujetos: el funcionamiento del nuevo museo está 

basado en la participación activa de los miembros de la comunidad. El 

museólogo deja de contemplarse como el experto encargado de 

dirimir la verdad, para convertirse en un «catalizador» al servicio de 

las necesidades de la comunidad. 

 

 
Figura N° 04: El nuevo museo  

Fuente: (Marc Maure. 1996) 

 

f) La exposición: del nuevo museo resulta ser un método, uno de los 

más importantes útiles de diálogo y concienciación de que dispone el 

museólogo, ya que aquélla, «considerada como una puesta en 

escena de los objetos, constituye un lenguaje visual utilizando y 

practicado por todos en la vida cotidiana» 

 

1.3.2. Museos, patrimonio y comunidad 

La preservación del patrimonio ha sido un asunto prioritario para los centros 

culturales e instituciones, sin embargo, la difusión y concientización 

comunitaria empieza a tomar una mayor atención por parte de los 

profesionales, proyectos sociales y culturales de inversión. 

 

Para Fernández en La Nueva Museología (1999, p.135), indica que “junto al 

compromiso ineludible de la fabricación y representación de un patrimonio, 

destaca la exposición como método de trabajo en el diálogo permanente con 

la comunidad” 
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En la actualidad, a los museos se les exige que su atención esté dirigida no 

a un público anónimo, sino a una comunidad cercana y concreta, y a un 

grupo social determinado. 

 

Por lo tanto, el nuevo museo toma una actitud antropológica de servicio y 

desarrollo social para la comunidad, permitiendo participar y comprometer 

ser parte de la toma de consciencia colectiva de la realidad del patrimonio 

(Fernández, 1999) 

 

Es por ello que el “MUSCIAPLE” busca en su concepción una integración 

física y social con el entorno inmediato y a la sociedad a quien atiende, 

teniendo presente que además debe considerar a un público externo, visitas 

y turistas, con un enfoque de acercamiento a la comunidad por medio de 

servicios anexos, capacitaciones, talleres, eventos, etc. 

 

Este sistema se viene desarrollando con éxito en el Museo de Sitio de 

Pachacamac, donde se brinda al público aparte de la exposición museística 

y recorridos turísticos, servicios educativos, que fomenten la conexión con la 

comunidad y el público visitante, permitiendo el desarrollo social, cultural y 

económico de las zonas aledañas. 

 

1.3.3. Arquitectura a través del territorio 

Para definir la arquitectura como territorio, se debe conocer las implicancias 

que posee el territorio en y para la arquitectura. 

 

Según el significado del diccionario de la Lengua Española (2016) el 

territorio es una porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, 

región, provincia, etc; además es un terreno o lugar concreto, como una 

cueva, un árbol o un hormiguero, donde vive un determinado animal, o un 

grupo de animales relacionados por vínculos de familia, y que es defendido 

frente a la invasión de otros congéneres. 
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El territorio en su significado oficial, consiste en un espacio específico 

delimitado por quienes lo habitan, por lo que debe de responder a factores 

sociales y administrativos establecidos por sus propios habitantes. 

 

Para Damonte (2012), el territorio es un espacio social construido, donde el 

espacio social comprende el imaginario urbano individual como colectivo y 

las vivencias físicas del espacio, establecido como territorio con la finalidad 

de ser administrado o gobernado para su protección o mejora 

 

Es el territorio ya no solo un elemento físico, sino además una extensión 

mental, escenario imaginario sobre el natural, es un espacio vivido, marcado 

y reconocible por la simbología que contiene para el usuario. 

 

Fernando Flores (2004) considera que el territorio es el lugar de los 

desplazamientos en el paisaje andado, percibido y vivido. El espacio leído, 

memorizado y mapeado; en el cual el hombre y su ecosistema ocupan una 

superficie característica, es el objeto modelo de síntesis del espacio urbano-

natural integrado, desarrollado con la sabiduría de una cultura ni urbana, ni 

rural, sino territorial. 

 

Por lo tanto la arquitectura como territorio consiste en la relación entre el 

espacio construido y circulable, y el simbolismo o vínculo que pueda generar 

en el usuario, lo cual puede recibir múltiples definiciones dependiendo de la 

interpretación, esto determina las posibilidades de uso o relación que pueda 

tener este nuevo espacio. 

 

La creación de una infraestructura cultural, en un contexto complejo, frente a 

un paisaje natural (cultural e intangible), que atienda tanto a la zona 

arqueológica como además sea un punto de encuentro para la ciudad, 

necesariamente debe considerar como método de implantación la relación 

con el territorio, que genere el escenario imaginario como vínculo con el 

paisaje, volviendo al objeto arquitectónico en un elemento integrado al 

entorno. (Ver figura 05) 
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Figura N° 05: Esquema de implantación en el lugar  

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, entender que la arquitectura por medio del territorio no 

solamente condiciona la parte física del proyecto arquitectónico, sino que 

además configura y establece las bases para pensar arquitectura por medio 

del lugar, de las dinámicas del entorno y el paisaje en donde se encuentra. 

 

Aportando a la arquitectura, la formación de espacios de acción, 

responsivos, interactivos, integradores y dinamizadores, pero además sea 

sustentable y renovable, lo cual le permite permanencia en el tiempo. 

 

1.3.4. Arquitectura y la morfología arqueológica 

La morfología de la arquitectura, como premisa de diseño es una 

condicionante que define el concepto y estilo que tendrá el edificio, ya sea 

por su propia arquitectura, su estética y funcionalidad. 

 

El emplazamiento, de forma próxima a una zona arqueológica implica 

necesariamente un vínculo funcional y formal en atención al contexto, sin 

embargo, el edificio como elemento nuevo debe diferenciarse de referentes 

históricos del entorno, evitando caer en la réplica o competir con el objeto 

monumental. 
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Para Contreras (2013) la interpretación de los conceptos utilizados 

ancestralmente en el antiguo Perú como criterios milenarios de edificar, 

manejados dentro de una nueva arquitectura, formando espacios 

contemporáneos por medio de tecnologías modernas, define una vía en la re 

interpretación de la arquitectura arqueológica. 

 

1.4. Marco referencial 

 

1.4.1. El nuevo museo de acrópolis de Atenas 

El nuevo museo de acrópolis, desarrollado por el Arquitecto Bernard 

Tschumi en el año 2009, responde al desafío de establecer un edificio 

moderno en una zona monumental como la ciudad de Atenas; a 280 metros 

colina abajo frente al Partenón, el nuevo edificio encontró el método de 

establecerse en el lugar.( Ver Figura 06) 

 
Figura N° 06: Site Plan y corte del Museo de la Acrópolis de Athenas 

Fuente: Bernard Tschumi 
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A diferencia de otra tipología de edificios, el museo de Acrópolis de Atenas 

como el proyecto de Museo de sitio Puruchuco Huaquerones de la presente 

tesis, dependen de una zona arqueológica a la cual se vinculan más allá de 

una proximidad. (Ver Figura 07)  

 

 
Figura N° 07: la conexión entre la zona arqueológica y el nuevo edificio  

Fuente: Archdaily.com 

 

El edificio presenta 3 niveles, el primero son las excavaciones arqueológicas 

como base, luego las galerías en el segundo nivel y finalmente una sala 

especial en el último nivel denominado “estar y friso del Partenón”, el cual es 

una caja transparente que permite tener una visual en 360° alrededor del 

edificio, a su vez reinterpreta y reutiliza a beneficio del proyecto, la ubicación 

de las estructuras emulando el concepto de columnatas del Partenón por su 

orientación y distribución. (Ver Figura 08) 
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Figura N° 08: Plantas del Museo de la Acrópolis de Athenas  

Fuente: Bernard Tschumi 

 

Es por ello que el edificio, como concepto reutiliza características del entorno 

arqueológico a beneficio estético y funcional, a su vez la integración y el 

vínculo por medio de visuales con el paisaje cultural de tal manera que no 

actúa directamente con la zona monumental. 
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1.4.2. Museo de historia de Ningbo 

A diferencia del ejemplo anterior, el Museo de Historia de Ningbo, ubicado 

en la ciudad de Ningbo en China y elaborado por el Arquitecto Ganador del 

Pritzker 2012,Wang Shu en el año 2008, este proyecto se caracteriza por no 

una adaptación del lugar, sino por una vinculación con la sociedad china de 

Ningbo por medio de la materialidad. (Ver Figura 09) 

 

 
Figura N° 09: La materialidad del Museo de Historia de Ningbo 

Fuente: Archdaily.com 

 

La materialidad es pensada como un elemento de comunicación y de 

sostenibilidad para el museo de Ningbo, el primero por la reutilización de 

materiales recuperados de los pueblos que fueron demolidos para la 

construcción de la zona financiera de la ciudad, generando memoria de lo 

que existió anteriormente, como también reivindicar un sistema constructivo 

tradicional del lugar denominado Wa Pan 

 

La construcción vernácula, los materiales de construcción reciclable y 

renovable, el diseño de bajo costo, las estrategias de climatización natural, la 

presencia del espacio público sobre el privado hace del edificio que sea 

perdurable en el tiempo. (Ver Figura 10) 
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Figura N° 10: La materialidad del Museo de Historia de Ningbo 

Fuente: Archdaily.com 

 

1.4.3. Centro de innovación Anacleto Angelini 

A pesar de no pertenecer a la tipología programática, el centro de innovación 

Anacleto Angelini, ubicado en la ciudad de Santiago de Chile, del Arquitecto 

Alejandro Aravena, Ganador del pritzker 2016, supo definirse como elemento 

edificado a partir de estrategias programáticas, comportamiento 

medioambiental, relación al lugar y a su ubicación regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Centro de innovación Anacleto Angelini 

Fuente: Archdaily.com 
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En la búsqueda de un diseño contemporáneo responsable, el edificio se 

diferencia del edificio típico de oficinas vidriado, invirtiendo la masa al 

exterior, generando el espacio abierto al interior del edificio y considerando 

vacíos para la ventilación cruzada, lo cual le permite al edificio una mejor 

climatización y un ahorro de consumo energético a comparación del resto de 

edificios. (Ver Figura 12) 

 

 
Figura N° 12: Centro de innovación Anacleto Angelini 

Fuente: Archdaily.com 

 

La forma del edificio, un elemento sobrio y monolítico, de un material 

predominante, responde además a la exploración de la atemporalidad de la 

arquitectura, es así como el proyecto atiende inicialmente a un programa 

establecido y a su vez a un contexto y a su región. 
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1.5. Marco legal 

La presente tesis se rige bajo la base legal peruana e internacional de 

acuerdo a las siguientes leyes y normas: 

 

a) LEY Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

b) LEY Nº 19033- Normas sobre bienes muebles e inmuebles del 

patrimonio monumental de la Nación 

c) Decreto Ley N° 25790 - Ley del Sistema Nacional de Museos del 

Estado 

d) Ley N° 29164, Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios 

turísticos en los bienes inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

e)  Parámetros Urbanísticos del Predio. 

f) Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma A.010-A.090 –A.080 

–A.040-A.70- A-120 y A-130 

g) Código de deontología del ICOM (International Council of Museums) 

para los Museos 
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CAPÍTULO II 

EL TERRENO 

 

2.1. Análisis urbano de la zona de estudio 

Para definir la zona de estudio, se estableció el radio de influencia del 

proyecto de manera local, del cual este atendería y funcionaría como un 

punto de encuentro o hito relevante del lugar, adicionalmente, se marcó el 

núcleo duro, del cual se elaboraría el siguiente estudio urbano (Ver Figura 

13) 

 

Figura N° 13: Definición del radio de influencia y el núcleo duro 

Fuente: elaboración propia. 

 

El estudio urbano de la zona a intervenir se compone de 3 factores: 
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2.1.1. Estructura ecológica 

Que comprende los factores físicos del lugar como la topografía, el 

asoleamiento, los espacios verdes abiertos al público, el clima, los focos de 

contaminación y la vulnerabilidad y riesgo sísmico del lugar. (Ver Figura 14) 

 

 
Figura N° 14: Estudio urbano de estructura ecológica  

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.1. Estructura funcional de servicios 

En referencia a las características urbanas del lugar, como la zonificación 

urbana oficial, la estructura vial, la zonificación urbana real, la movilidad, la 

accesibilidad y la imagen urbana. (Ver Figura 15) 

 

 
Figura N° 15: Estudio urbano de estructura funcional de servicios 

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.1. Estructura socio-económica espacial 

Factores a atender y las proyecciones de la zona de estudio, como las zonas 

arqueológicas, la altura de edificación y la presión urbana. (Ver Figura 16) 

 

 
Figura N° 16: Estudio urbano de estructura socio económica espacial 

Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente, se realizó un diagnóstico urbano de acuerdo a las 3 estructuras, 

del cual se determinó que en el lugar de estudio existen múltiples barreras 

físicas, esto se debe a las zonas arqueológicas ubicadas dentro de la trama 

urbana, a ello se le suma la falta de accesibilidad, una zonificación 

desorganizada, lotes tugurizados y la ausencia de áreas verdes que sean de 

utilidad para la ciudad. (Ver Figura 17) 

 

 

 
Figura N° 17: Diagnóstico urbano 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.2. Elección del sitio 

Para definir el lote a intervenir, se consideró 3 posibles áreas, de las cuales 

se establecerá a través de una matriz de ponderación el terreno más 

beneficioso para el desarrollo del proyecto. (Ver Figura 18) 
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Figura N° 18: Mapa de elección del lugar de desarrollo del proyecto 

Fuente: elaboración propia. 

Cada terreno seleccionado posee características singulares respecto al otro: 

 

a) Terreno 1 

Ubicado entre la Av. Carretera Central y la Av. Prolongación Javier Prado, 

pertenece a la zonificación CM (comercio metropolitano) de acuerdo a la 

Municipalidad de Ate Vitarte, en dicho terreno se está proyectando para el 

año 2017 la construcción de un centro comercial (El comercio, 2015) 

 

b) Terreno 2 

Ubicado en la Av. Carretera Central, de acuerdo a la municipalidad de Ate 

Vitarte pertenece a la zonificación ZRP (zona de recreación pública), sin 

embargo dicho terreno se encontraría en litigio debido a que le pertenece a 

la zona arqueológica y al ministerio de cultura. 

 

c) Terreno 3 

Ubicado al extremo sur del complejo arqueológico, en la calle S/N, la 

accesibilidad se da por la prolongación Javier Prado, de acuerdo a la 

municipalidad el terreno pertenece a la zonificación E3 (Educación – 

Universidades e institutos). 

 

 

 
 
 
1 

3 
 

2 
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Los factores a considerar en la matriz de ponderación consisten en el área, 

accesibilidad, movilidad urbana, topografía, la conexión a la zona 

arqueológica, el uso del suelo y la tenencia. (Ver tabla 02) 

 

Tabla N° 02: Matriz de ponderación de elección de terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El factor de incidencia asignado, dando prioridad de 100% a la accesibilidad 

y al área, como infraestructura cultural el museo de sitio y centro de 

investigación arqueológica de ser visitado y atender a las zonas 

arqueológicas del valle por lo que debe tener un fácil acceso. 

 

De igual manera, se consideró con un factor de incidencia del 100% a la 

conectividad con la zona arqueológica y el uso de suelo debido a que es 

indispensable para un proyecto de este tipo la conexión con la zona 

arqueológica a la que atiende respetando la zonificación del lugar. 

 

Posteriormente, la tenencia también se consideró importante debido a la 

viabilidad del proyecto; de esta manera se escogió el terreno 02, ubicado 

frente a la zona arqueológica, que como se describió anteriormente, se ubica 

en una zona estratégica la cual le permite estar conectado a los 2 tramos de 

la loma y de igual manera al estar frente a la vía más importante dentro del 

valle de Lima Este le permite actuar frente al resto de las zonas 

arqueológicas. 
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Con una dimensión de 0.7 Ha. Y la tenencia del Ministerio de cultura, hace 

factible establecer el proyecto en dicho terreno. 

 

2.3.  Plan maestro 

El plan maestro consiste en la integración por medio de una red patrimonial 

el resto de las zonas arqueológicas en el valle, con la finalidad de generar un 

recorrido cultural que es tan necesario en la zona de estudio. 

 

El objetivo principal de este sistema patrimonial es aproximar la 

institucionalidad del Estado a las zonas arqueológicas, las cuales durante 

tantos años fueron delimitadas mas no protegidas, recuperando espacios 

útiles que por medio de la cultura fomenten la recreación, la educación, la 

identidad y la protección del valor histórico de nuestra ciudad. (Ver Figura 

19) 

 

 

Figura N° 19: Master plan urbano, mapa de red patrimonial y la conectividad con el 

proyecto 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO PROGRAMÁTICO 

 

3.1. Programación arquitectónica 

Para el estudio programático se realizó un cuadro de necesidades, el cual 

determina los ambientes generales que requerirá el proyecto respondiendo a 

la problemática actual del lugar, traduciendo dichos problemas en 

necesidades que deben ser atendidas, por medio de una actividad y que 

culmina con los espacios arquitectónicos para poder ejecutar dicha actividad. 

(Ver tabla 03) 

 

Tabla N° 03: Cuadro de necesidades del MUCIAPLE 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

3.1.1. Condicionantes de diseño 

Como antes mencionado, las condicionantes principales del diseño 

responden a la nueva museografía, la arquitectura como territorio y los 

principios arquitectónicos arqueológicos. 

 

El rol pedagógico del museo contemporáneo involucra activamente a la 

comunidad por medio de actividades de desarrollo social y cultural. 

 



60 
 

Para ello se consideró que la propuesta contemple espacios de libre acceso 

para la comunidad, con valores pedagógicos implícitos (que comprenden 

desde la morfología del espacio, las visuales, y el escenario artificial) que 

permita a través del recorrido o deriva, una interpretación del lugar y del 

complejo, revalorando y enriqueciendo el vínculo con el paisaje cultural. 

 

Dicha relación con el paisaje cultural, el cual es intangible, sugiere que el 

elemento construido se aproxime por medio de estrategias que no afecten 

directamente a la zona arqueológica. (Ver Figura 20) 

 
Figura N° 20: Esquema de vinculación entre la zona arqueológica y el edificio 

Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo así una extensión del paisaje y una continuidad dentro del 

proyecto, generando una pendiente artificial que ingresa la zona 

arqueológica al proyecto por medio de una plaza hundida. 

 

A su vez, el edificio como elemento nuevo, busca evitar competir con lo 

existente, teniendo en cuenta su verticalidad frente a la zona arqueológica, 

se utiliza este factor en beneficio del proyecto, generando una serie de 

plataformas escalonadas las cuales generan el menor contacto directo y a su 

vez un vínculo formal con el paisaje. 

 

Estas plataformas además, reafirman el fundamento del eco museo, 

otorgándole a la comunidad no solo un espacio de permanencia y 

circulación, sino una plaza que le permita desarrollarse cultural, social y 

educativamente. 
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La plaza hundida, como espacio de reunión y escenario de actividades 

culturales y cotidianas, reafirma una costumbre prehispánica utilizada en los 

recintos de la costa peruana, Según Villacorta (2004) a estos espacios se les 

denominaba “Audiencia”, una sucesión de espacios entre una terraza, un 

patio y una rampa. (Ver Figura 21) 

 

 

Figura N° 21: Espacio “audiencia” en el ingreso al palacio de Puruchuco 

Fuente: fotografía de elaboración propia. 

 

De acuerdo a Wakeham (1976) en la planta de la edificación se logra 

visualizar una sucesión y repetición de la forma de los ambientes dentro de 

una lógica que busca generar una unidad de diseño. (Ver Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: la repetición de una forma a lo largo de una zona arqueológica 

Fuente: (Wakeham, 1976) 
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3.1.2. Cuadro de ambientes 

El cuadro de ambientes y el cálculo de las áreas del presente proyecto surge 

a partir del aforo, para ello se establece el cálculo de la masa crítica, en una 

proyección de 19 años de vida útil del edificio hacia el 2035. 

 

a) Masa crítica de estudiantes especializados al 2035 

Proyección de estudiantes profesionales de arqueología, antropología e 

historia hacia el 2035: 

 

Tabla N° 04: Proyección de estudiantes al 2035 

 
Fuente: Censo Nacional Universitario 2010 INEI. Cuadro de elaboración propia 

 

De acuerdo al Censo Nacional Universitario del 2010, presentado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2010) se estableció una 

proyección por método aritmético hacia el 2035 (Ver anexo 10), teniendo 

como resultado 274 estudiantes de la carrera profesional de Arqueología, 

132 de antropología y 152 de historia. 

 

En sumatoria los estudiantes de pregrado proyectados son de 558, de los 

cuales, según el INEI, existe una constante entre los universitarios que 

estarían dispuestos a realizar una investigación o capacitación. 
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En el siguiente esquema, se muestra el número de estudiantes que el 

proyecto debería atender por turno (Ver Figura 23) 

 

 

Figura N° 23: Cálculo de estudiantes que el MUCIAPLE atendería en los talleres 

especializados de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Masa crítica de visitas a la zona arqueológica por día al 2035 

Proyección de visitantes a la zona arqueológica en un día por nacionalidad al 

2035: 

 

Tabla N° 05: Proyección de visitas a zonas arqueológicas en un día al 2035 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 2016. Cuadro de elaboración propia 
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Para la elaboración de la siguiente proyección, las cifras utilizadas 

pertenecen a los museos de sitio con mayor demanda en Lima (Museo de 

sitio Pachacamac y museo de Huaca Pucllana), de los cuales se seleccionó 

los meses con mayor afluencia de público ya sea nacional o extranjero. (Ver 

anexo 11), En el siguiente esquema se muestra el número de estudiantes 

que el proyecto debería atender por turno (Ver Figura 24) 

 

 
Figura N° 24: Cálculo de visitantes al Museo de Sitio Puruchuco Huaquerones al 2035 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a esta masa crítica de población, se establece el siguiente 

cuadro de ambientes y áreas, el cual a su vez se desglosa a partir del 

cuadro de necesidades elaborado. Del cual se tiene las siguientes áreas 

(Ver tabla 06) 
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Tabla N° 06: Tabla de ambientes y áreas del proyecto 
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Fuente: Eelaboración propia 
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De acuerdo a la tabla presentada, se encontró necesario especificar el 

cálculo de ciertos ambientes, los cuales han sido indicados en la tabla 

anterior en la fila de observaciones. 

 

Para determinar el área que requerirá los depósitos especiales de fardos 

funerarios, se elaboró una tabla de cálculo de número de módulos de 

almacenamiento, para ello se consideró el estado de las momias que fueron 

descubiertas en la zona arqueológica. (Ver tabla 07) 

 

Tabla N° 07: tabla de cálculo del número de unidades de almacenamiento para el ambiente 

de depósito especial de fardos funerarios 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La condición de los fardos funerarios, nos permite determinar una medida 

acorde para su almacenaje y a su vez tener un aproximado de la cantidad de 

unidades que se requiera para el proyecto. 

 

Para el cálculo de las dimensiones de las cisternas de agua potable y 

cisterna contra incendio se elaboró una tabla de dotación de agua mínima 

por día basándose en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma 

IS.010; clasificando los ambientes por tipología se realizó el cálculo de 

volumen de consumo diario. (Ver tabla 08) 
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Tabla N° 08: Tabla dotación de Agua diaria  

 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, tabla de Elaboración Propia 

 

Finalmente, la cantidad de litros de consumo diario calculado se hace la 

conversión a metros cúbicos (m3) para definir el volumen necesario de 

almacenamiento de la cisterna de agua potable. 

 

En el caso de agua contra incendio, se estableció de acuerdo al tipo de 

riesgo más desfavorable en el edificio, considerando un área de demanda de 

2000 pies2, el cálculo se determinó a partir de la densidad y la demanda de 

agua para las mangueras y rociadores, considerando un tiempo de 

autonomía de 60 minutos para ambos. (Ver tabla 09) 
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Tabla N° 09: Cálculo de los volúmenes de almacenamiento de las cisternas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

3.2. Organigrama de funcionamiento 

El organigrama funcional del edificio se clasifica de acuerdo a 5 sectores de 

trabajo: 

 

3.2.1. Área exterior 

Comprende los accesos, patios, plazas de exposición al aire libre, servicios 

de ingreso y seguridad (Ver Figura 25) 

 

 

Figura N° 25: Esquema funcional sector Área exterior 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Zona pública 

Comprende el área de atención, salas de exposición del museo de sitio, el 

auditorio, los talleres, biblioteca, sum y cafetería (Ver Figura 26) 

 

 
Figura N° 26: Esquema funcional sector Zona pública 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Zona privada 

Comprende el centro de investigación arqueológica y antropológica, el centro 

de planeamiento estratégico de rescate del patrimonio inmueble de Lima 

Este, la sección de depósitos y almacenes y los talleres especializados (Ver 

Figura 27) 

 

 

 

Figura N° 27: Esquema funcional sector Zona privada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



74 
 

3.2.4. Área administrativa 

Comprende las oficinas de dirección del edificio (Ver Figura 28) 

 

 
 

Figura N° 28: Esquema funcional sector Área administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5. Servicios generales 

Comprende la zona de control de personal, el área de maquinaria del 

edificio, los estacionamientos, la circulación vertical y depósitos adicionales 

(Ver Figura 29) 

 

 
Figura N° 29: Esquema funcional sector Servicios generales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



76 
 

3.3. Fluxograma 

El Fluxograma de conexión de los ambientes del proyecto se organizan el 

espacios al aire libre, las zonas públicas y la zona privad de acuerdo al 

siguiente esquema (Ver Figura 30) 

 

 
Figura N° 30: Fluxograma de conexión entre ambientes 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANTEPROYECTO 

 

4.1. Partido arquitectónico 

El proyecto adopta el método de implantación en el terreno de acuerdo a la 

orientación que poseen las zonas arqueológicas de Lima Este, tomando en 

consideración la orientación de las “audiencias”, se plantea una grilla en 

dirección hacia el Noroeste a 33°45’38”, de acuerdo a los gráficos de 

Wakeham (1976) dicha orientación tiene una relación con la salida del sol en 

el solsticio de invierno. (Ver Figura 31) 

 

 
Figura N° 31: Trazado teórico y las orientaciones de acuerdo al norte geográfico 

Fuente: (Wakeham, 1976) 

 

Esta orientación a su vez permite al proyecto un mejor manejo del 

asoleamiento y a su vez una mayor integración con la zona arqueológica. 

 

Teniendo como referencia la orientación en 4 zonas arqueológicas como 

Puruchuco, San Juan de Pariachi, Cajamarquilla y Pedreros; se confirma 
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la importancia de la orientación al Noroeste para el emplazamiento de la 

arquitectura prehispánica de Lima en el territorio. (Ver Figura 32) 

 

 
Figura N° 32: Orientación geográfica de Puruchuco, Cajamarquilla, San Juan de Pariachi y 

Huaca Pedreros 

Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 

 

Para establecer la grilla en el terreno, se consideró adoptar un patrón de 

medida de acuerdo a los esquemas de Wakeham (1976) sobre Puruchuco, 

del cual plantea un patrón de medida en relación a la escala de “huanchos- 

Huallas” (Ver Figura 33) 

 

  

Figura N° 33: Patrón de medida Escala Huanchos Huallas de Puruchuco 

Fuente: (Wakeham, 1976) 
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Se propone una grilla de con un módulo de 5.112 x 5.112 (tomando el factor 

G=1.704 de Huanchos Huallas y multiplicándolo por 3), aproximándose a las 

medidas contemporáneas para establecer una cuadrícula de construcción. 

(Ver Figura 34) 

 

 
Figura N° 34: Grilla 1 en el terreno  

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se establece la segunda Grilla, tomando de referencia la 

planta indicada en la Figura N° 30 de la presente tesis, se adiciona una 

nueva coordenada que se genera con la proyección de la inclinación de 

los muros del depósito y la rampa de acceso al recinto, lo que le permite 

al proyecto romper con el esquema ortogonal. (Ver Figura 35) 
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Figura N° 35: Grilla 2 en el terreno  

Fuente: Elaboración propia 

 

El esquema del proyecto consiste en conformar los espacios respetando la 

grilla generatriz partiendo en torno a la plaza hundida, siendo este el 

elemento principal que enlaza el proyecto con el contexto y a su vez el que 

conforma y estructura al edificio. (Ver Figura 36) 

 

 

Figura N° 36: Esquemas del partido arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia 
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Como antes se indicó en las premisas de diseño, la presencia de terrazas 

abiertas al público permite conectar visualmente con la zona arqueológica y 

a su vez generar espacios de acción cultural. Extendiendo el museo fuera de 

sus límites físicos hacia el espacio público. (Ver Figura 37) 

 

 

Figura N° 37: Esquemas del partido arquitectónico, Visual a la zona arqueológica 

restaurada 

Fuente: (Cock, 2001), esquema de elaboración propia 
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4.2. Imagen objetivo 

La imagen objetivo del proyecto responde a las premisas del diseño 

previamente descritas, en las siguientes imágenes se muestra cómo el 

objeto arquitectónico responde a las estrategias propuestas. 

 

 
Figura N° 38: La sucesión de volúmenes que conforman el edificio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 39: La integración entre la plaza y la zona arqueológica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 40: Espacio interior y el juego de luces, abajo vista desde la zona arqueológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Zonificación 

La zonificación del proyecto es una sucesión de usos conjugados a partir de 

un eje principal que conecta con la plaza hundida, los cuales serán los 

elementos gestores que definirán el esquema organizativo del edificio. 

 

De acuerdo a los niveles, la zonificación se establece de la siguiente 

manera: 

 

En el sótano, contamos con los estacionamientos, almacenes y depósitos 

especiales, el área de mantenimiento y las cisternas. Todos ellos conectados 

con el resto a partir de un núcleo de circulación vertical. 

 

A su vez se encuentra la plaza hundida, la cual no tiene una conexión directa 

con el espacio techado, debido a que atiende al público que accede por la 

parte posterior del proyecto. (Ver Figura 41) 
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Figura N° 41: Zonificación del sótano 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer nivel, encontramos distintas formas de acceder al proyecto, de 

manera peatonal por sus cuatro extremos y el acceso vehicular hacia el 

sótano. De esta manera, el edificio se va organizando entre plazas, terrazas 

y jardines. 

 

El edificio a su vez, muestra una división por la conexión de un eje principal. 

Lo cual le permite diferenciar las zonas públicas de las privadas. 

 

Como zonas públicas, tenemos la cafetería, el sum, los servicios del museo 

y el museo de sitio, junto al núcleo de circulación vertical, se encuentra la 

zona privada, donde estaría el centro de investigación arqueológica y 

antropológica y 4 talleres especializados. (Ver Figura 42) 
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Figura N° 42: Zonificación del primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el segundo nivel, los usos variarán a servicios y actividades. Lo cual el 

eje divisorio se mantendrá sin embargo será de manera más sutil respecto al 

piso anterior. 

 

De tal manera, se tiene el auditorio, la biblioteca y el segundo nivel del 

museo de sitio, en la zona privada, el segundo nivel del centro de 

investigación arqueológica y antropológica y los talleres de educación 

ocupacional. (Ver Figura 43) 
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Figura N° 43: Zonificación del segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente en el tercer nivel, al estar alejado de las zonas públicas y las 

plazas, se ubicará un conjunto de zonas privadas como el centro de 

planeamiento estratégico, la administración del edificio, las oficinas del 

museo y los servicios el segundo nivel de la biblioteca y del auditorio. (Ver 

Figura 44) 
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Figura N° 44: Zonificación del segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Materialidad 

A lo largo del valle de Lima Este se puede encontrar una tipología de 

sistema constructivo prehispánico que es la utilización del tapial como 

materia principal de construcción y el uso del adobe de acuerdo al periodo 

histórico y a la cultura vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 45: El tapial en el valle de Lima Este 

Fuente: Elaboración propia 

 

TAPIAL: PURUCHUCO                   SAN JUAN DE PARIACHI           CAJAMARQUILLA 
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La materialidad del nuevo edificio busca reivindicar un sistema constructivo 

ancestral, que en ciertos lugares aún se sigue manteniendo como método de 

edificación, sin embargo la sociedad lo ha desplazado por la utilización del 

ladrillo y concreto. 

 

Como elemento construido, el material toma un rol importante para el 

método de implantación, debido a que como imagen urbana, este busca 

integrarse con el contexto cultural y a su vez ser el nexo con la 

contemporaneidad del lugar.  

 

 
Figura N° 46: Propuesta material del edificio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando la técnica constructiva como sistema y la materia mejorada con la 

tecnología actual se estableció un nuevo método de construcción. 

 

Utilizando la relación con el tapial de adobe utilizado en las zonas 

arqueológicas, que consiste en el apisonado de la tierra dentro de unos 

contenedores (encofrado) le permite comprimir tanto la tierra y la arcilla para 

generar volúmenes verticales. 

 

De acuerdo a la American Society of Civil Engineers (2016) el sistema 

constructivo a utilizar se denomina “Rammed Concrete”, el cual utilizando 

capas diferenciadas del material en este caso concreto dentro del encofrado 
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permite elaborar elementos verticales que muestran las distintas mezclas en 

una serie de estratos a lo largo del elemento. 

El estudio de resistencia deberá ser realizado por un especialista, sin 

embargo la consideraciones para su ejecución consisten en utilizar un 

concreto con fc’ de 280 a 300 kg/cm2 y de fc’ de 210 kg/cm2 en el caso de 

muros de concreto simple dependiendo del caso, teniendo en cuenta que 

utilizar una resistencia mayor generaría en consecuencia un incremento en 

el valor de la obra. 

 

Para la realización de las capas, el concreto debe reducir su plasticidad, 

utilizando un acelerante de fragua que aumente la resistencia a temprana 

edad (Ver anexo 13), de esta manera permite colocar una capa del material 

en menor tiempo de fraguado el cual será comprimido verticalmente dentro 

del encofrado. 

 

Aplicando un aditivo de resinas epóxicas como adhesivo estructural de 

concreto fresco con concreto endurecido (ver anexo 14), se aplicará la 

siguiente capa de material, el cual tendrá como agregado en su mezcla 

anilinas ocres que van en tonos grises, amarillos y rojos. 

 

 
Figura N° 47: Prototipo de concreto con 4 tonos de anilinas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Memoria descriptiva 

El Proyecto está ubicado sobre la Av. Carretera Central en el Km 4.5, en el 

distrito de Ate Vitarte; se trata de un edificio de servicios educativos, 

culturales, oficinas y almacenes, que como OBRA NUEVA, se emplazará 

sobre el terreno existente, cuya superficie es de 7,894.04m2. 

 

4.5.1. Estacionamientos 

A través de una rampa vehicular con pendiente de 15% se accede al sótano 

01 y a las bolsas de estacionamientos, distribuidos en plazas simples se han 

desarrollado en un solo nivel. 

 

Al proyectar las plazas de estacionamientos, se ha considerado los 

requisitos incluidos en el certificado de parámetros, el Reglamento Nacional 

de Edificaciones y las ordenanzas de la municipalidad, respetando las 

normas del RNE, se genera el cálculo de número de estacionamientos de 

acuerdo al número y tipo de ocupantes. 

 

En la Norma A.090, Articulo 18, Capítulo IV del RNE se señala que el 

número de estacionamientos será la sexta parte de la población de personal, 

por lo cual de 398 personas, tendremos 66 estacionamientos, de igual 

manera para visita y público estudiante será la décima parte de su población, 

teniendo de 130 y 109 respectivamente, tendríamos 11 y 13 

estacionamientos. 

 

En la Norma A.120, Articulo 16, Capítulo II del RNE se señala que cada 50 

estacionamientos se considerará 2 estacionamientos de discapacitados, 

teniendo finalmente 92 estacionamientos. 

 

En la Norma A.010, Articulo 65º, literal A) del RNE se señala que las 

dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán cuando 

se coloquen tres o más estacionamientos continuos tendrán de ancho 2.40 

m cada uno, para dos estacionamientos continuos el ancho será de 2.50 m 
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cada uno, para los estacionamientos individuales el ancho será de 2.70 m 

cada uno y en todos los casos el largo será 5.00 m y la altura 2.10 m. 

 

En la Norma A.010, Art. 65º, literal B) del RNE especifica que los elementos 

estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, 

cuando este tenga las dimensiones mínimas. 

 

4.5.2. Concepto y perfil del edificio 

El edificio está compuesto por tres pisos y un sótano, con diversas funciones 

en su interior se distribuye de la siguiente manera: 

 

En el sótano se ubica los almacenes y depósitos especializados de 

arqueología, el área de mantenimiento y estacionamientos; en el primer piso 

la cafetería, sum, museo de sitio y servicios complementarios, centro de 

investigación arqueológica y antropológica, y talleres especializados; en el 

segundo piso, la continuación del centro de investigación arqueológica y 

antropológica, el auditorio, biblioteca, continuación del museo de sitio y 

talleres de educación ocupacional; finalmente en el tercer piso y los aires del 

mismo, la zona administrativa del edificio, el centro de planeamiento 

estratégico de rescate de patrimonio inmueble, oficinas del museo de sitio, 

continuación de la biblioteca y auditorio. 

 

a) Ingreso 

El edificio cuenta con cuatro ingresos, de los cuales el principal al edificio es 

a través de la Avenida Carretera central con dos opciones, a nivel o 

mediante una escalera y rampa para discapacitados con un cambio de nivel 

de 0.00 al nivel +0.57m. 

En el nivel +0.57m se recibe por medio de un vestíbulo, permitiendo 

visualizar la plaza enterrada del extremo posterior, ese último es un espacio 

abierto conformado por un pequeño anfiteatro y jardineras. 
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b) Ascensor 

El edificio posee dos ascensores que atienden desde el sótano 01 hasta el 

tercer piso, los equipos utilizados para este proyecto son ascensores sin 

cuarto de máquinas y con un sobre recorrido de 1.70m medido desde el nivel 

del techo terminado hasta el cielo raso, lo cual permitirá un fácil acceso para 

la instalación del ascensor y su mantenimiento, por seguridad se incluyen las 

llaves de bomberos para evacuación manual por el ascensor. 

 

El acceso al nivel techo se realiza por medio del área de mantenimiento y se 

hace mediante una escalera de gato con acceso desde el hall del tercer piso. 

 

c) Escalera principal 

Cada ambiente tiene acceso a la escalera principal del edificio, se consideró 

que a partir del segundo piso el acceso a la escalera se dé a través de 

puentes o del hall directo, para ambos casos el acceso a la escalera 

integrada se da por medio de un vestíbulo previo. 

 

La salida se realiza por el vestíbulo del edificio en primer nivel que lleva a la 

plaza de reunión donde por intermedio de la mesa de informes se visualiza 

la salida del edificio, esto a su vez permite una evacuación segura en caso 

ocurra algún siniestro. 

 

d) Composición de la fachada 

La fachada está formada por muros de concreto simple y estructura de 

concreto armado con encofrado tableado de formato 1.50 x 0.15m, armando 

una fachada de muros ciegos y aleros de concreto que cubran las ventanas 

dependiendo de su ubicación, el material principal de la fachada es el 

concreto gris con agregados de anilinas ocres en varias capas, el cual se va 

a recurrir el gran parte de la fachada del edificio. 
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4.6. Descripción de las unidades de composición del edificio 

 

4.6.1. Unidades en sótano 

 

a) Registro de fondos 

Espacio de oficinas, ubicado a -3.00m, conformado por Dirección de 

adquisiciones y archivos. 

 

b) Almacenes 

Planta libre, ubicada a -3.00m, conformado por control y registro, manejo de 

colecciones, taller de embalaje y desembalaje, almacén de cajas, almacén 

de tránsito, depósito de herramientas. 

 

c) Depósitos especiales 

Planta libre, ubicada a -3.00m, conformado por archivos, depósito de fardos, 

depósito de textiles, depósito de vegetales, depósito de cerámica, depósito 

de piedra, depósito de metales y 02 cuartos de máquinas. 

 

d) Área de mantenimiento 

Planta de servicio, ubicada a -3.00m, conformado por control de ingreso de 

personal, casilleros, área de personal subalterno, cuarto de control y 

seguridad, jefe de seguridad, depósito general, depósito de patio de 

exposición, conserje, sshh y vestidor de mujeres, sshh y vestidor de  

hombres. 

 

e) Generales 

Planta libre, ubicada a -3.00m, conformado por estacionamiento, cuarto de 

basura, cuarto de extracción de monóxido, subestación eléctrica, inyección 

de aire, depósitos y almacén de mantenimiento, cuarto de bombas, cisterna 

de agua potable y cisterna de agua contra incendio. 

 



94 
 

4.6.2. Unidades en primer piso 

 

a) Cafetería 

Tienda, ubicada a 0.00m, conformado por patio de comidas, caja, barra, 

cocina, área fría, despensa, lava ropa, cuarto de basura, sshh hombres y 

mujeres personal, sshh mujeres y hombres público 

 

b) Sala de usos múltiples 

Ubicado a +0.57m, conformado por la sala, depósito de materiales y 

herramientas, sshh de mujeres y hombres. 

 

c) Museo de sitio 

Ubicado a 0.00m, conformado por vestíbulo, cabina de correo, sshh de 

mujeres, hombre y sshh de discapacitados, tienda con depósito y baño 

incluido, el segundo nivel ubicado a +0.57m, conformado por vestíbulo, 

casilleros, teléfonos, informes, caja de cambio de moneda, taquillas, tópico, 

salas de exposición y sshh de urgencia. 

 

d) Centro de investigación arqueológica y antropológica 

Ubicado a +0.57m, conformado por recepción, laboratorio de estudios 

humanos, archivos, depósitos de herramientas, almacén de material 

arqueológico, oficina de antropología física, cuarto de basura, sshh hombres 

y sshh mujeres, laboratorio de física química, lavados de urgencia, baño de 

urgencia, escritorio, almacén de productos tóxicos, oficina de investigación 

con archivo, almacén de material arqueológico, depósito de herramientas, 

sala de rayos X con oficina de control y preparación y fotografía y revelado, 

laboratorio fotográfico con oficina de edición e impresión. 
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e) Talleres especializados 

Ubicado a +0.57m, conformado por hall de acceso, sshh de hombres, sshh 

de mujeres, sshh discapacitados depósito de herramientas y cuarto de 

mantenimiento, taller de interpretación arqueológica, con patio de trabajo, 

almacén de material arqueológico y depósito de herramientas, taller de 

restauración con almacén de material arqueológico y depósito de 

herramientas, taller de antropología física con patio de trabajo y almacén de 

material arqueológico y depósito de herramientas, finalmente taller de 

excavación, con patio de trabajo y almacén de material arqueológico y 

depósito de herramientas. 

 

f) Generales 

Ubicado a +0.57m, conformado por patios y terrazas de exposición al aire 

libre, y 03 casetas de seguridad y control que incluyen baños, acceso 

vehicular, acceso peatonal, acceso de carga y descarga de camiones con 

caseta de control que incluye baño. 

 

4.6.3. Unidades en el segundo piso 

 

a) Centro de investigación arqueológica y antropológica 

Ubicado a +3.57m, conformado por hall, secretaría y oficina de director, 

incluye baño, depósito de herramientas, almacén de material arqueológico, 

oficina de conservación y archivos, Laboratorio de metal, laboratorio de 

cerámica, laboratorio de textiles, laboratorio lítico. 

 

b) Talleres de educación ocupacional 

Ubicado a +3.57m, conformado por 04 unidades de talleres de educación 

ocupacional, 02 terrazas de trabajo, sshh mujeres, sshh hombres, sshh 

discapacitados, depósito de herramientas y mantenimiento. 
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c) Museo de sitio 

Ubicado a +3.57m, conformado por Salas de exposición, cuarto de 

máquinas, sshh de urgencia y terraza de exposición temática. 

 

d) Biblioteca 

Ubicado a +3.57m, conformado por hall de ingreso, oficina de bibliotecario, 

depósito de libros y videos, colección de ejemplares, sala de lectura, 

buscador y sshh de mujeres y sshh de hombres. 

 

e) Auditorio 

Ubicado a +3.57m, conformado por foyer, taquilla, terraza del foyer, sshh 

mujeres, sshh hombres y sshh discapacitados, zona de asientos, escenario, 

antesala con baño. 

 

4.6.4. Unidades en el tercer piso 

 

a) Centro de planeamiento estratégico de rescate de patrimonio 

inmueble 

Ubicado a +6.57m, conformado por recepción, secretaría y oficina del 

director que incluye baño, oficina de inventario con archivos, oficina de 

estudios sociales indicativos, oficina de estudios urbanos indicativos, oficina 

de estudios económicos, oficina de planeamiento y proyectos, oficina de 

supervisión y control, oficina de monitoreo y evaluación, sshh mujeres, sshh 

hombres, oficina de comunicación, depósito de expedientes e imprenta. 

 

b) Oficinas de administración del edificio 

Ubicado a +6.57m, conformado por recepción, archivo, área secretarial con 

archivos, oficina de administración, directorio, secretaría de dirección, 

kitchenette, oficina de director con baño, oficina de computo, oficina de 

economato y copias, sshh mujeres y sshh hombres, oficina de relaciones 



97 
 

públicas, enfermería, oficina de servicios educativos y oficina de recursos 

humanos. 

 

c) Administración del museo de sitio 

Ubicado a +6.57m, conformado por oficina de unidad de instalación y 

materiales, oficina de museografía y planificación, oficina de marketing, 

secretaría y oficina de director con baño, patio, oficina de servicio 

complementarios y concesiones, oficina de amigos del museo, oficina de 

guías, oficina de contador y auxiliares, sshh mujeres y sshh hombres. 

 

d) Biblioteca 

Ubicado a +6.57m, conformado por sala de lectura, 05 salas de estudios, 

videoteca y sshh de mujeres y hombres. 

 

e) Auditorio 

Ubicado a +7.92m, conformado por balcón, cabina de proyección y cabina 

de traducción. 

 

f) Generales 

Ubicado a +6.57m, conformado por terrazas de exposición al aire libre y 

terraza mirador a +8.32m. 

 

4.7. De la edificación 

La estructura está resuelta por columnas, placas y vigas de concreto 

armado, pos tensado y columnas hidráulicas suspendidas con ejes variables 

de 3.00m a 10.00m aproximadamente y losas macizas con luces similares, 

tabiquería de ladrillo en muros interiores. Caja de ascensor y escalera de 

concreto armado. 

 

El acabado o revestimiento de los muros interiores de ladrillo será tarrajeado 

frotachado, empastado y pintado de acuerdo a las indicaciones, el cielorraso 
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será tarrajeado frotachado, empastado y pintado, los pisos cerámicos en 

zonas de laboratorios, kitchenette y servicios, el tipo de piso en ambientes 

según especificaciones técnicas, los baños con piso en porcelanato y zócalo 

de cerámico, la carpintería será mixta de fierro y contra placado en puertas y 

closets.   

 

En las fachadas e interiores se utilizará un sistema de vidrio y aluminio. Para 

la fachada, Acabado del concreto expuesto con encofrado entablado y 

amplias superficies de cristal templado para permitir el mayor ingreso posible 

de luz natural. 

 

Las instalaciones sanitarias estarán compuestas por un sistema eficaz de 

distribución de agua, según las especificaciones contempladas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, el edificio cuenta además con 

gabinetes y sistema para agua contra incendios. 

 

Las instalaciones eléctricas serán convencionales empotradas, trifásica, 

independientes los servicios generales, otras instalaciones serán de 

intercomunicadores, cable y teléfono. 
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4.8. Datos del proyecto 

Ubicación: Av. Carretera Central, KM 4.5 

Distrito:     Ate Vitarte 

 

4.8.1. Áreas y linderos 

a) Área Terreno : 7,894.04 m2 

b) Por el Frente: Línea recta de 59.07ml colinda con la Av. Carretera 

central. 

c) Por la derecha entrando: Línea quebrada de cinco tramos que desde 

el frente miden: 34.51ml, 37.71ml, 11.94ml, 17.77ml y 0.64ml; 

lindando con Calle Londres. 

d) Por la izquierda entrando: Línea quebrada en dos tramos desde el 

frente miden115.04ml y 16.87ml; linda con Calle Helsinki. 

e) Por el Fondo: Línea quebrada en dos tramos desde la derecha miden 

39.65 ml y 40.33ml; linda con zona arqueológica. 

 

4.8.2. Cuadro de áreas techadas 

 

Tabla N° 10: Cuadro de áreas techadas del proyecto 

Área de cuarto de máquinas y cisternas* 127.094 m2 

SÓTANO 4,881.147 m2 

1ER. PISO  (ingreso) 3,694.31 m2 

2DO. PISO 2,750.53 m2 

3ER. PISO 1,320.875 m2 

TOTAL ÁREA TECHADA  12,249.077 m2 

ÁREA LIBRE 4,724.609  m2 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA MUSEOGRÁFICA PARA EL MUSEO DE SITIO 

PURUCHUCO - HUAQUERONES 

 

5.1. Memoria descriptiva del proyecto museográfico 

La presente memoria describe la propuesta museográfica de la exposición 

permanente del nuevo museo de sitio de Puruchuco – Huaquerones, para 

ello se tomó en consideración el trabajo desarrollado por Chirinos (2013), 

Witker Barra (2004) así como el programa de museografía para el Museo del 

Tiempo desarrollado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay 

(2012), y comprende los siguientes temas: 

 

a) Concepto del proyecto museográfico 

b) División y secuencia de los espacios 

c) Fondos museográficos 

d) Lista de las salas y secciones 

e) Guion museográfico 

f) Señalética 

 

5.2. Concepto del proyecto museográfico 

Para la concepción del diseño museográfico se tomaron en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a) Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco. El antiguo museo 

formará parte del recorrido de la visita al complejo arqueológico, por lo 

que sus contenidos e imágenes deben complementar lo visto en la 

visita, la totalidad de las colecciones a exhibir proceden del complejo. 

 

b) El guion museográfico se conforma en un recorrido por los sucesos y 

temas importantes que se puedan encontrar en el complejo 

arqueológico, este recorrido se organiza como una exposición 

temática y cronológica. 
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c) La colección museables se compone a partir de los fondos con mejor 

conservación o que posean características especiales que apoyen al 

guion museográfico. 

 

d) La utilización de medios audiovisuales serán un apoyo a la exposición 

de los contenidos en la muestra, los cuales podrán ser: animaciones, 

documentales cortos, audios, entre otros. 

 

e) Las salas de exhibición se organizan en dos niveles conectados a 

través de escaleras o un ascensor para discapacitados, dentro de un 

complejo arquitectónico mayor como parte de la presente tesis de 

investigación. 

 

El diseño del proyecto museográfico para el Museo de Sitio de Puruchuco – 

Huaquerones, contempla todas las consideraciones anteriores. El concepto 

se basa en la exposición de las colecciones con el apoyo de la gráfica y los 

contenidos, por lo que las piezas siempre serán exhibidas en un montaje 

donde se reconozca su contexto arqueológico.  

 

Para la presente tesis, se establece una exposición temática y cronológica, 

en el cual se busca insertar al visitante en el contexto histórico a exponer, 

generando diversas experiencias a lo largo de la muestra. 

 

Los visitantes al museo, desde particulares, grupos escolares, turistas 

nacionales y extranjeros como también visitas profesionales definen el 

espectro de visitantes a atender por el museo, para ello la exposición debe 

ser clara y concisa pero a su vez no debe de perder el contenido de 

información de la muestra. 

 

La disposición de los soportes museográficos y la secuencia de las 

instalaciones buscarán en todo momento guiar los contenidos para lograr 

transmitir, de manera didáctica y amena, el mensaje general estipulado en el 

bosquejo del guion, es así que las salas de exhibición se sucederán una a 

una en aras de lograr una circulación clara y una fácil orientación durante el 
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recorrido, el proyecto también busca crear atmósferas especiales en cada 

una de las salas, según el tema que las defina.  

 

5.3. Fondos museográficos 

Los fondos museográficos son el conjunto de objetos clasificados como 

elementos museables de los cuales de acuerdo a sus características 

permiten resaltar el concepto de una muestra. 

 

En el caso del Nuevo Museo de Sitio Puruchuco – Huaquerones, los fondos 

museográficos seleccionados surgen a partir de los fondos utilizados 

actualmente por el Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja, obtenidos a partir 

del Catálogo en línea del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de 

Cultura (2016). 

 

Además se consideró como fondos museográficos potenciales, los objetos 

expuestos en la muestra “La rebelión Inca: Puruchuco” (2012) como también 

los objetos que forman parte de las investigaciones presentadas en la 

exposición “Lima Incaica y la conquista española: el caso Puruchuco” 

presentado por Cock (2013), y finalmente las piezas documentadas en el 

libro “Puruchuco y la sociedad de Lima: un homenaje a Arturo Jiménez 

Borja”, elaborado por Villacorta (2004). 

 

Esta información recopilada, se clasificó dentro de una tabla de fondos 

museográficos, la cual cuenta la denominación del objeto, el material, el 

periodo histórico, la cultura o estilo, su ubicación cronológica, la técnica 

empleada para la elaboración del objeto, una imagen referencial, 

dimensiones aproximadas del objeto y su ubicación dentro de la propuesta 

museográfica (Ver Tabla 11 y 12) 
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Tabla N° 11: Fondos museográficos para el museo de sitio Puruchuco – Huaquerones 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 12: Fondos museográficos potenciales. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. Salas de exposición 

Siguiendo con el relato de exposición temática, el nuevo Museo de Sitio 

Puruchuco – Huaquerones contará con 10 ejes temáticos, De acuerdo a 

García Blanco (1999) estos ejes se definirán como unidades expositivas 

medias que en su conjunto conforman la temática de la exposición, están 

compuestas a su vez de una sucesión de unidades expositivas menores, las 

cuales comprenden en su interior los fondos museográficos y elementos de 

apoyo, materiales expositivos que no forman parte de los fondos, sin 

embargo permiten entender mejor el concepto de la muestra (maquetas, 

videos, imágenes). 

 

Chirinos (2013) resume esta información en un esquema de organización, 

para tener una mejor lectura de la sala de exposición y sus unidades 

expositivas medias, el cual se tomó de referencia para el nuevo museo de 

sitio Puruchuco Huaquerones (Ver Figura 46). 
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Figura N° 48: Esquema conceptual de la exposición 

Fuente: (Chirinos, 2013) gráfico de elaboración propia 
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5.5. Guion museográfico 

Las siguientes tablas de guion museográfico como antes mencionado, toman 

de referencia el trabajo desarrollado por Chirinos (2013), Witker Barra (2004) 

así como el programa de museografía para el Museo del Tiempo 

desarrollado por Fundació la Caixa (2012).  

 

Tabla N° 13: Guion museográfico Museo de sitio Puruchuco Huaquerones 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6. Circulación 

Ver expediente de planos en formato A1 adjunto a este informe de tesis, el 

cual contiene las láminas de museografía M-01, M-02 y M-03. 

 

La circulación sugiere un recorrido secuencial a lo largo de los ejes 

temáticos propuestos, sin embargo en el segundo nivel se consideró una 

antesala previa a la sala de exposición de la “Rebelión Inca”, debido al 

contenido de la sala, considerándose una sala que no es apta para todo tipo 

de público, de esta manera el visitante en coordinación con el guía decide 

acceder a esta sala u omitirla y continuar con el resto de la exposición. (Ver 

Figura 49, 50 y 51) 
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Figura N° 49: Planta de guion museográfico, Salas de exposición y patio interactivo 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura N° 50: Planta de guion museográfico museo de sitio, primer nivel 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 51: Planta de guion museográfico museo de sitio, segundo nivel 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

PROYECTO DE ARQUITECTURA 

 

6.1. Planimetría general 

El contenido gráfico se podrá revisar en el expediente de planos adjunto a 

este informe el cual está compuesto por: 

 

a) Plano topográfico 

b) Plano de plataformas 

c) Plano de ubicación 

d) Plot plan 

e) Planimetría general 

f) Planimetría de Sector 

g) Planimetría del Guion museográfico 

h) Planimetría del bloque 

i) Detalles constructivos 

j) Perspectivas 

k) Esquema de instalaciones sanitarias y eléctricas 

l) Cuadro de acabados y especificaciones técnicas 

m) Seguridad y evacuación 

 

6.2. Vistas del proyecto 

Se especificará la ubicación de las vistas 3D en la referencia del gráfico, se 

recomienda visualizarlo junto a los planos para su fácil lectura. 
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Figura N° 52: Vista frontal desde la Av. Carretera Central 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura N° 53: Vista aérea 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 54: ingreso al museo de sitio 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura N° 55: Vista desde la zona arqueológica 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 56: vista del mirador hacia la zona arqueológica 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 57: vista desde la terraza del tercer nivel hacia mirador público 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 58: serie de eventos en la plaza hundida (eventos, ferias, exposiciones) 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 59: Vista desde el vestíbulo del museo de sitio 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura N° 60: Sala de exposición “Jerarquías de Puruchuco” 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 61: Sala de exposición “Fardos funerarios” 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura N° 62: Sala de exposición “textiles” 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Primera : 

 

 

 

Las zonas arqueológicas de Lima Este requieren de una 

puesta en valor por parte del estado, considerando el valor 

turístico que posee el valle y el potencial económico que 

puede generar como ingreso directo a las comunidades. 

 

Segunda : 

 

 

 

 

Tercera : 

Se encuentra alrededor de todo el valle, una ausencia de 

infraestructura cultural, que fomente actividades educativas 

y culturales, así como un centro de administración acorde a 

la escala de acción para las Zonas Arqueológicas (146 en 

todo el valle). 

 

Las zonas arqueológicas dentro de la trama urbana y la 

ausencia de zonas de recreación habitables – utilizables, 

fomenta la inseguridad y la necesidad de utilizar dichas 

Z.A. como espacios de juego. Deteriorando la zonas 

monumentales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera : 

 

 

Promover el desarrollo cultural como un medio de 

crecimiento educativo, social y económico de las 

comunidades. 

Segunda : 

 

 

 

Establecer un plan estratégico para el rescate del 

patrimonio inmueble en todo el valle de Lima Este e 

incentivar este tipo de procesos como modelo para los 

demás distritos. 

 

Tercera : Generar convenios con universidades locales y extranjeras 

para fomentar el desarrollo educativo formativo superior 

vinculado a la conservación, puesta en valor y exposición 

de las zonas arqueológicas, generando actividades IN-

SITU (en el lugar) que permita el entendimiento de los 

procesos de investigación de manera directa. 
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ANEXO N° 01 

 

CANTIDAD DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO POR PROVINCIA, 

ABIERTO AL PÚBLICO Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura. Dirección General de 

Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura. Ministerio de Comercio Exterior y turismo 
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ANEXO N° 02 

 

ESTADÍSTICAS EXPLICATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Lima Este con Mayor cantidad de Patrimonio Nacional en zonas de precariedad 

Urbana. Fuente: Plam de Lima y Callao hacia el 2035, diagrama de elaboración propia. 
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Imagen: Mapa de zonas urbanas con precariedad y las zonas arqueológicas declaradas 
Patrimonio Nacional. Fuente: Plam de Lima y Callao hacia el 2035, mapa de elaboración 

propia. 
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Imagen: Lima Este con Mayor cantidad de Zonas arqueológicas de nivel Metropolitano. 

Fuente: Plam de Lima y Callao hacia el 2035, diagrama de elaboración propia. 
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Imagen: Factores de clasificación de las zonas arqueológicas a nivel interdistrital. 

Fuente: Plam de Lima y Callao hacia el 2035, diagrama de elaboración propia. 
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ANEXO N° 03 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ZONAS 

ARQUEOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Situación actual de los centros administrativos culturales de Lima este.   

Fuente: Museo de sitio Arturo Jiménez Borja, mapa de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Accesibilidad a las zonas arqueológicas.  

Fuente: Plam de Lima y Callao hacia el 2035, diagrama de elaboración propia. 

 

 

 

 

MUSEO DE SITIO ARTURO JIMENEZ BORJA 
PURUCHUCO  

CASETA DE INFORMACIÓN CAJAMARQUILLA 

CASETA DE INFORMACIÓN 
HUACA MELGAREJO 
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ANEXO N° 04 

 

POBLACIÓN MIGRANTE EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Representatividad de la población total y la población inmigrante de Lima Este con 

respecto al total de Lima Metropolitana. Fuente: INEI. Base de datos micro datos del Censo 

de Población y Vivienda del 2007. Lima, pp.114. 
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POBLACIÓN INMIGRANTE 
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ANEXO N° 05 

 

CRECIMIENTO DE LIMA ESTE 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Crecimiento extensivo de Lima Metropolitana periodo 1993 -2007 

Fuente: Instituto Metropolitano de Proyección 

 

 

ANEXO N° 06 

 

EVOLUCIÓN URBANA DE LIMA ESTE 

 
Imagen: Evolución Urbana de la Ciudad de Lima,  

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Lima 2007 
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ANEXO N° 07 

 

SITUACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA EN LIMA ESTE 

 

 

Imagen: fotografía de la Zona Arqueológica Puruchuco Huaquerone, vulnerado sus límites 

con viviendas de 2 niveles a plomo de la Z.A. y la implementación de una cancha de futbol 

en su interior. Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen: fotografía de la Zona Arqueológica Huaquerones – Sector 58.  

Fuente: elaboración propia 
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Imagen: Asentamiento Humano Túpac Amaru sobre cementerio Huaquerones. 

Fuente: Mummy bundles of Puruchuco, National Geographic Magazine interactive edition, 

2002. 

 
Imagen: fotografía del Cerro Intangible y la división de 2 estratos sociales por medio de la 

zona arqueológica. Fuente: elaboración propia 

 

 

Imagen: imagen satelital obtenida de Google Earth de la Zona Arqueológica 

Puruchuco Huaquerones en el distrito de Ate Vitarte. Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N° 08 

  

JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Mapa de ubicación de potenciales zonas arqueológicas a atender. Fuente: 

Plano de ordenamiento O.5.2. De Red de patrimonio y paisaje del Plam de Lima y 

Callao hacia el 2035. 
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ANEXO N° 09 

 

PROYECTO TÚNEL PURUCHUCO 

 
Imagen: Avance de las obras del túnel del cerro Puruchuco. Fuente: elaboración 

propia, Lima 2016 

 

 
Imagen: Isometría del sector 58B del Cerro de Puruchuco - Huaquerones. 

Fuente: Proyecto de evaluación y rescate arqueológico en el área de la ampliación de 

la Avenida Javier Prado Este” – Consultpatcu – emape s.a. Lima 2004 
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ANEXO N° 10 

 

CÁLCULO DE LA MASA CRÍTICA DE ESTUDIANTES A ATENDER AL 

2035  
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ANEXO N° 11 

 

CÁLCULO DE LA MASA CRÍTICA DE PÚBLICO VISITANTE AL MUSEO 

DE SITIO A ATENDER AL 2035  
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ANEXO N° 12 

 

CAPITULO 1 DE LA LEY 28296 LEY GENERAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA NACIÓN 

LEY Nº 28296  

CONCORDANCIA: Ley N° 28424, Art. 5 inc. g) 

 EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente:  

LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo I.- Objeto de la Ley 

La presente Ley establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, 

Propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio  

Cultural de la Nación. 

Artículo II.- Definición 

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

manifestación del quehacer humano -material o inmaterial- que por su importancia, 

valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, 

militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o  

intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 

legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con 

las limitaciones que establece la presente Ley. 

 

CONCORDANCIAS. R. DIRECTORAL NACIONAL N° 1207-INC 

Artículo III.- Presunción legal  

Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 

la 

Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y 

republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que 

tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que 

se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los 

que el Perú sea parte. 

 

La presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad  

competente, de oficio o a solicitud de parte. 

 

Artículo IV.- Declaración de interés social y necesidad pública 
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Declárase de interés social y de necesidad pública la identificación, registro, 

inventario, 

declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y 

difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes. 

  

Artículo V.- Protección 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de 

su 

condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen  

específico regulado en la presente Ley. 

 

El Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación y la ciudadanía en general tienen la responsabilidad común de cumplir y 

vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente Ley. 

 

El Estado promoverá la participación activa del sector privado en la conservación, 

restauración, exhibición y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de  

la Nación y su restitución en los casos de exportación ilegal o cuando se haya 

vencido 

el plazo de permanencia fuera del país otorgado por el Estado. 

 

Artículo VI.- Imprescriptibilidad de derechos 

Los derechos de la Nación sobre los bienes declarados Patrimonio Cultural de la 

Nación, son imprescriptibles. 

  

Artículo VII.- Organismos competentes del Estado 

El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la 

Nación, están encargados de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la 

Nación dentro de los ámbitos de su competencia. 

 

TÍTULO I 

 

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN  

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Clasificación 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en:  
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1. BIENES MATERIALES 

 

1.1 INMUEBLES 

Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes 

y 

conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias 

materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque  

estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor 

arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, 

paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los 

sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional. 

 

La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires 

y 

el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso.  

 

1.2 MUEBLES 

Comprende de manera enunciativa no limitativa, a: 

 

- Colecciones y ejemplares singulares de zoología, botánica, mineralogía y los 

especímenes de interés paleontológico. 

  

- Los bienes relacionados con la historia, en el ámbito científico, técnico, militar, social 

y biográfico, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas y 

con 

los acontecimientos de importancia nacional.  

 

- El producto de las excavaciones y descubrimientos arqueológicos, sea cual fuere su 

origen y procedencia. 

 

- Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o 

históricos y de lugares de interés arqueológico. 

 

- Las inscripciones, medallas conmemorativas, monedas, billetes, sellos, grabados,  

artefactos, herramientas, armas e instrumentos musicales antiguos de valor histórico 

o 

artístico. 
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- El material etnológico. 

 

- Los bienes de interés artístico como cuadros, lienzos, pinturas, esculturas y dibujos, 

composiciones musicales y poéticas hechos sobre cualquier soporte y en cualquier  

material. 

 

- Manuscritos raros, incunables, libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y 

publicaciones antiguas de interés especial por su valor histórico, artístico, científico o 

literario. 

 

- Sellos de correo de interés filatélico, sellos fiscales y análogos, sueltos o en 

colecciones.  

 

- Documentos manuscritos, fonográficos, cinematográficos, videográficos, digitales, 

planotecas, hemerotecas y otros que sirvan de fuente de información para la 

investigación en los aspectos científico, histórico, social, político, artístico, etnológico 

y 

económico. 

 

- Objetos y ornamentos de uso litúrgico, tales como cálices, patenas, custodias,  

copones, candelabros, estandartes, incensarios, vestuarios y otros, de interés 

histórico 

y/o artístico. 

 

- Los objetos anteriormente descritos que se encuentren sumergidos en espacios 

acuáticos del territorio nacional. 

 

- Otros objetos que sean declarados como tales o sobre los que exista la presunción  

legal de serlos. 

 

2. BIENES INMATERIALES 

Integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las creaciones de una comunidad 

cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o 

grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, como 

expresión de la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos 

oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y  

conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, 

tecnológicos, 

folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras 

expresiones 
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o manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural. 

 

CONCORDANCIAS. R. DIRECTORAL NACIONAL N° 1207-INC 

R.D. N° 1076-INC 

 Artículo 2.- Propiedad de los bienes inmateriales 

Los bienes culturales inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

por 

su naturaleza, pertenecen a la Nación; ninguna persona natural o jurídica puede  

arrogarse la propiedad de algún bien cultural inmaterial, siendo nula toda declaración 

en tal sentido, haya sido o no declarado como tal por la autoridad competente. Las 

comunidades que mantienen y conservan bienes culturales inmateriales 

pertenecientes al Patrimonio Cultural Inmaterial, son los poseedores directos de dicho 

Patrimonio. 

 

El Estado y la sociedad tienen el deber de proteger dicho Patrimonio. 
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ANEXO N° 13 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACELERANTE DE CONCRETO 
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ANEXO N° 14 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADITIVO CONCRETO VIEJO 
CONCRETO NUEVO 
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