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RESUMEN:

La presente investigación aborda la desvalorización  del patrimonio natural y patrimonio cultural en la población Abanquina y 
presenta como objetivo el diseño de un equipamiento multifuncional  de formación ̈ CCUV¨ (Complejo Cultural Universitario 
Vivencial )  en el que se capacite, eduque y guie al poblador, estudiante y visitante hacia una correcta difusión y protección 
del patrimonio; aplicando también los principios del turismo rural , un tipo de turismo cuyo componente clave es  la cultura 
y busca ofrecer hacia el visitante un contacto personalizado y de interacción con el entorno natural  y cultural del área donde 
se desarrolla, involucrando así al  visitante y poblador en las actividades tradicionales y estilos de vida  de la zona.

El proyecto se desarrolla en el distrito de Abancay, el cual pasa por una etapa de migración continua, presenta un escaso 
número de turistas nacionales y mínimo de extranjeros, así como descuido de las características identitarias  y desvaloración  
del patrimonio natural y patrimonio cultural por parte de la población y autoridades; no obstante posee infinidad de áreas 
culturales y naturales que pueden ser revaloradas, difundidas y potenciadas. Así mismo el proyecto en colaboración con la 
Universidad Tecnológica de los Andes(UTEA)  se ubica en el fundo Santo Tomás(campus de la UTEA)  y busca integrar las 
actividades patrimoniales y culturales a la vida cotidiana de la comunidad universitaria y el  poblador,  con la intención de  
revalorizar  y fortalecer en la población  las costumbres e identidad propias de su zona.

Con el fin de alcanzar este propósito se procedió a una exhaustiva recolección de información a través de visitas de campo a 
la ciudad de Abancay, revisión bibliográfica de la zona y referentes , diversas entrevistas con especialistas del área de
turismo y patrimonio de la zona y la realización de cuestionarios para luego proceder al respectivo análisis de la  
investigación. Finalmente se busca determinar que a partir de  este equipamiento se logrará  una adecuada potenciación y 
difusión del patrimonio natural y cultural en Abancay, basado en la aplicación de principios como los del turismo rural. 



 14

Universidad Peruana Unión - E.A.P Arquitectura

ABSTRACT:

The present research addresses the devaluation of the natural and cultural heritage in the Abanquina population and 
presents as an objective the design of a multifunctional training equipment ̈ CCUV¨ (Experiential Cultural University Complex) 
in which the resident, student, is trained, educated and guided and visitor towards a correct diffusion and protection of 
heritage; also applying the principles of rural tourism, a type of tourism whose key component is culture and seeks to 
offer the visitor a personalized contact and interaction with the natural and cultural environment of the area where it is 
developed, thus involving the visitor and resident in the traditional activities and lifestyles of the area.

The project is developed in the district of Abancay, which goes through a stage of continuous migration, has a low number 
of national tourists and a minimum number of foreigners, as well as neglect of identity characteristics and devaluation of 
natural and cultural heritage by the population and authorities; However, it has an infinity of cultural and natural areas that 
can be revalued, disseminated and promoted. Likewise, the project in collaboration with the Universidad Tecnológica de los 
Andes (UTEA) is located in the Santo Tomás farm (UTEA campus) and seeks to integrate heritage and cultural activities into 
the daily life of the university community and the resident, with the intention to revalue and strengthen the customs and 
identity of their area in the population.

In order to achieve this purpose, we proceeded to an exhaustive collection of information through field visits to the city of 
Abancay, bibliographic review of the area and references, various interviews with specialists in the area of
tourism and heritage of the area and the completion of questionnaires to then proceed to the respective analysis of the
research. Finally, it is sought to determine that from this equipment an adequate power and dissemination of natural and 
cultural heritage in Abancay will be achieved, based on the application of principles such as those of rural tourism.
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2.1 REFERENTES :
2.1.1 Competitividad con Rostro Humano: El caso del Ecoturismo en 
Loreto – (Enrique Vásquez y Gerardo Injoque, 2003)

Desde finales del siglo XX una de las preguntas más difíciles de 
contestar es ¿Cómo aprovechar los recursos Naturales en un país 
tan rico como el Perú y como generar un beneficio social equitativo? 
Muchos investigadores han puesto sus ojos en el Ecoturismo como un 
sector estratégico, pues según The international Ecoturism Society, el 
ecoturismo es un mercado creciente y se prevé que aumente en los 
siguientes años y el Perú, posee potencial para este tipo de turismo, 
según lo indica Monitor Company (1995) .
El estudio se centra en Loreto, en un análisis que permite descubrir la 
influencia del ecoturismo en un lapso de 50 años, sus pros y sus contras.
Hace 50 años comenzó la fiebre del turismo en la selva loretana,ciudad 
que a pesar de ser el primero productor de petróleo crudo del país 
solo poseía un PBI de 5% en el año 1995, este y otro motivos fueron 
claves para que el Gobierno Regional (1997) establezca como nueva 
filosofía el uso sostenible de sus recursos naturales para el ecoturismo. 
Uno de los primeros gestores del ecoturismo en Loreto fue el cineasta 
y periodista grafico, Antonio Wong  quien creo Wong Amazon Tour, al 
darse cuenta del enorme potencial que poseía Loreto luego de traer 
algunos turistas amigos suyos; Wong Amazon tours se convirtió en una 
de las  entidades más reconocidas  que traía turistas internacionales 
a la selva Peruana, más adelante se unieron nuevas compañías como 
Amazon Tours y Cruises, Amazon River Tours y Junglex; en una época 
en la que no existía información adecuada (y aun hoy) estas empresas 
lograron captar al turista extranjero el cual quedaba fascinado con el 
patrimonio de la selva peruana, más no por el servicio recibido, por el 
posterior surgimiento de empresas informales que se aprovechaban 
del turista. Por otro lado, se registra que la mayoría de turistas eran 
internacionales, dado que los paquetes promocionados estaban por 
encima de las posibilidades del turista peruano, indicando así el deficit 
de Turismo doméstico.
De acuerdo a MITINCI e INEI, en 50 años el porcentaje de turistas en 
Loreto descendió progresivamente y el PBI del departamento en el área 

de turismo es realmente deficiente, por lo cual es evidente la necesidad 
de tomar medidas para incrementar los niveles de competitividad en 
la industria y agregar a estas medidas la capacidad, de crear empleos y 
beneficiar al poblador autóctono. (Enrique Vásquez y Gerardo Injoque, 
2003, pág. 65) mencionan que, no incluir a las comunidades en el 
trabajo, manejo y los beneficios del eco turismo es atentar contra el 
ecosistema y por ende contra el atractivo escencial de la selva.
En base a este estudio del ecoturismo dentro de Loreto, se realizó un 
plan piloto en el cual se interviene un gran porcentaje de las falencias 
percibidas, estos lineamientos buscan ayudar a rediseñar la industria 
del ecoturismo para que sea más competitiva, genere ingresos en las 
poblaciones vulnerables y sea ambientalmente sostenible; el proyecto 
tiene por nombre ̈ Consorcio Rumbo al Dorado¨, el cual pretende cubrir 
parte de la gran Reserva Paisajística Pacaya Samiria, siguiendo la ruta 
de la cocha el Dorado o la cuenca Yanayacu Pucate con la finalidad de 
abrir una infinidad de senderos hacia comunidades que conservan el 
bosque y sus costumbres e involucrarlas en este proyecto. De acuerdo 
a (Enrique Vásquez y Gerardo Injoque, 2003, pág. 71) a diferencia de 
las otras empresas Privadas que no asignan ningún beneficio a la 
comunidad, el proyecto ¨Consorcio Rumbo al Dorado¨ aparece como 
la mejor alternativa para contribuir con  las comunidades  a generar 
ingresos y reducir significativamente la pobreza.
El análisis del caso del ecoturismo en Tarapoto en un periodo de 50 
años , refleja claramente la necesidad que existe de elevar los niveles 
de competitividad  y protección del patrimonio, así mismo si se desea  
hacer del ecoturismo una actividad sostenible que posea un impacto 
social , entonces es fundamental incorporar a las comunidades  en 
sus beneficios, en efecto el objetivo primario debe ser establecer una 
¨industria competitiva con rostro humano¨.
El proyecto ¨Rumbo al Dorado¨, es un ejemplo de la realización de un 
turismo responsable con su patrimonio y su población y  se encuentra  
en la actualidad en la lista de MINCETUR como uno de los mejores 
proyectos sostenibles de turismo rural comunitario en el Perú.
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2.1. 2 Enterprenurs and the Co-Creation of Ecoturism in Costa Rica– 
(Geoffrey Jones & Andrew Spadafora, 2019)

Entre el año 1970 y 2000 Costa Rica se consolido como el principal 
destino ecoturístico del mundo, el país aprovecho poderosamente su 
clima agradable y la biodiversidad que posee para establecerse como el 
destino número uno de los turistas, a pesar de sus evidentes dotaciones 
naturales la investigación revela que la industria del ecoturismo surge 
como una Co-Creación de los sectores público privado y terciarios.
En los últimos 30 años del siglo XIX e inicios del siglo XX la nación 
costarricense tuvo su auge como destino turístico y paso de tener 
155 00 turistas en 1970 a 1,1 millones en el año 2000, y asi como 
aumentaron los turistas también aumentaron los ingresos de US$ 21 
millones a US$ 1, 15 mil millones durante ese periodo. 

En América latina la investigación sobre la creación de empresas se 
ha centrado sobre todo en: la introducción de las rutas aéreas desde 
los Estados Unidos, la presencia de grandes cadenas hoteleras, los 
complejos turísticos y las empresas multinacionales; en Costa Rica 
por el contrario involucra a las pequeñas empresas, que abarcaban 
el turismo de naturaleza, muchas de las cuales comenzaron sin fines 
de lucro. La literatura existente se centra en el papel del estado, en la 
creación de parques específicamente dado que el país de Costa Rica 
cuenta según (Geoffrey Jones & Andrew Spadafora, 2019) con 5% de 
la biodiversidad a nivel mundial, tiene 20 ¨zonas de vida¨ separadas, 
850 tipos de aves, 237 tipos de mamíferos , 361 tipos de reptiles y 1260 
árboles, toda esta riqueza fue motivo de tala intensiva y caza furtiva, 
fue por esto necesario establecer Parques Nacionales Protegidos. El 
país comenzó a recibir más turistas y esto los motivó para mejorar su 
infraestructura, sus carreteras a nivel Nacional y sus Aeropuertos. 

La escuela Nacional de Agricultura fue de especial importancia dado 
que se enfocó en formar a las nuevas generaciones de conservacionistas 
y unieron en ciertas oportunidad lazos con universidades de Estados 
Unidos para programas de investigación y conservación, así mismo 
científicos y filántropos americanos desarrollaron un trabajo esencial 
en la protección de la biodiversidad Costarricense. Entre estos 
especialistas tenemos al Herpetologo Archie Carr quien estableció 
la primera ONG de conservación en Costa Rica llamada ¨Corporación 
para la Conservación del Caribe¨, luego en 1962 Leslie Holdrige y 
Joseph Tosi establecieron el centro de Ciencias Tropicales(TSC) con la 
finalidad de promover las investigaciones, al año siguiente se fundó 
la Organización de estudios Tropicales entre la Universidad de Costa 
Rica en coperación con los Estados Unidos. Fuera de Costa Rica se 
expandieron las noticias de las pérdidas de muchos de los recursos de 
esta nación, lo que motivó que personas de otras partes del mundo, 
sobre todo científicos estadounidenses, decidieran establecerse 
en Costa Rica y financiar muchos de estudios y las iniciativas de 
conservación, estos no solo mostraron su biodiversidad, sino que 
también promovieron 

Tabla 2.1: Crecimiento del turismo e ingreso económico en Costa Rica 
Fuente: Elaboración propia.  Geoffrey Jones & Andrew Spadafora, 2019

Todo este éxito y auge en el sector Turismo fue fuertemente impulsado 
por intereses ecológicos, marcando un límite entre el turismo 
convencional y lo que más adelante se conocería como ¨ecoturismo¨. 
En 1990 la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) Definió el 
termino ¨ecoturismo¨ en las siguientes palabras: ¨viaje responsable a 
áreas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar 
de la población¨ ; a fines de este mismo año una encuesta afirmaba 
que el turista extranjero pasaba 2/3 de su estadía en el país, visitando 
áreas protegidas y/o viajando por ellas .
Como observo Philip Scranton, el tiempo a demostrado que las 
dotaciones naturales y culturales por si mismas no pueden explicar 
la aparición de diversos centros Turísticos, y los estudios realizados 
en los años anteriores no profundizan en esta área; sin embargo, la 
literatura emergente identifica el papel importante de los empresarios 
y las empresas, permitiendo un análisis más profundo y no conocido 
en esta área.
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la conservación de la misma. Muchos de ellos llegaron a usar sus 
propias fortunas para comprar hectáreas de terrenos con biodiversidad  
y luego donarlos al estado en pro de la conservación, otros establecían 
centros de Investigación en  donde recibían turistas, ¨cientificos¨en la 
mayoría de los casos y con esos ingresos mantenían los parques; Este 
fue el inicio del ecoturismo en Costa Rica el cual  se manifestó con un 
fin netamente ambiental.
Mas adelante  en los años 70, se sumarían muchas pequeñas empresas 
de turismo cuyos dueños por lo general eran expatriados y algunos 
Costarricenses, estos negocios nacieron como una extensión de la 
autenticidad personal, oponiéndose al materialismo y los dueños 
poseían fuertes convicciones ambientales, esto y un círculo social 
expandido fortalecieron los inicios de ecoturismo¨, entre estos 
emprendimientos  filantrópicos tenemos a ¨Papagayo Excursions¨, que 
consistía en un viaje a las profundidades de los bosques Costarricenses 
en Un barco. ¨Jungle Trails¨, realizaba recorridos  por la flora y Fauna 
de Costa Rica, sus clientes fueron sobre todo extranjeros y sus 
empleados no pasaban de 7. Costa Rica Expeditions, la mas conocida 
por su importante orientación ecologica,  realizaban rafting ,recorridos 
naturales, culturales y/o caminatas forestales guiados científicamente, 
esto como indicarían (Enrique Vásquez y Gerardo Injoque, 2003) se debía 
al nivel educativo de estos turistas. En 1978  nace Tikal Tours, como una 
empresa ambientalmente responsable que educaba al turista sobre la 
protección del ambiente,  la primera en acuñar el termino ̈ ecoturismo¨ 
en Costa Rica; más adelante en 1984 nace Horizontes Nature Tours, que 
realizaba giras para organizaciones conservacionista hacia los parajes 
más profundos de Costa Rica y sus ingresos apoyaban a causas locales 
y/o ONG´s en pro de la conservación. Todas estas empresas fueron, 
así como los científicos,  los actores principales para el nacimiento del 
Ecoturismo en Costa Rica, ellos buscaron implantar los valores que 
habían aprendido en sus empresas.
Así mismo nacieron las reservas privadas, con la finalidad de 
proporcionar suficiente alojamiento para los turistas y resultaron 
convirtiendose en fieles defensores del ecologismo con sus propias 
estancias, adoptaron estos valores a sus vidas y vivieron en pro de ello.
Los resultados trajeron importantes beneficios económicos y 

ambientales, el ecoturismo se convirtió para Costa Rica en su 
principal fuente de exportación, se empleó en el año 2000 a 10% 
de los costarricenses, entre tanto que las empresas de la nación 
se mantenían a pequeña escala; con esto el pequeño grupo de 
empresarios, demostraron al estado escéptico que la preservación era 
un campo económicamente viable. A este crecimiento se le sumo el 
aumento del turismo convencional y muchos proyectos insostenibles 
y el termino ¨eco¨ se usaba indiscriminadamente por oportunistas, 
así como por turistas poco informados. De acuerdo a Richard Butler 
el ecoturismo en Costa Rica prácticamente entraba al ciclo final de 
su vida, por lo cual era necesario tomar las medidas necesarias y 
establecer un conjunto de estándares de certificación, en el año 1990 
en una colaboración entre las ONG, las TIC y la industria se estableció 
la ¨certificación para el turismo sostenible¨,este, beneficiaba alas 
grandes empresas y desfavorecía a las pequeñas. La gran parte de los 
pioneros del ecoturismo entendieron que, si bien las ganancias habían 
sido múltiples y evidentes, así mismo las limitaciones las alcanzaron a 
inicios del siglo XXI. El éxito del Ecoturismo en Costa Rica fue resultado 
de la Co-creación(Figura 2.1).

Figura 2.1:  Selva de Costa Rica donde se desarrolla el ecoturismo
Fuente: Ecosistemas Costa Rica
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Tabla 2.2: Efectos económicos positivos y negativos del turismo Rural 
Fuente: Elaboración propia.  Hugo, 2019

Tabla 2.3: Efectos socioculturales positivos y negativos del turismo Rural 

Fuente: Elaboración propia.  Hugo, 2019

2.1.3 Impacto Social del Turismo Rural Comunitario en el Distrito de 
Capachica, 2017 (Mercedes Larico & Lizbeth Pancca , 2019)

Esta Investigación fue realizada en la comunidad de Capachica, en 
Puno y busca descubrir el impacto del turismo rural comunitario en 
esta población. La comunidad está conformada por 22 asociaciones y 
115 familias activas en el rubro del turismo rural.La actividad turística es 
un fenómeno creciente, fuente de ingresos económicos y sociales sin 
embargo es necesario percibir cuanto afecta a las comunidades donde 
se desarrolla, el enfoque de esta investigación es cuantitativo y se realizó 
a partir de encuestas.De acuerdo a la encuesta realizada la mayoría de 
pobladores de Capachica se dedica al turismo rural esto ha producido 
un acelerado crecimiento económico; los pobladores aún mantienen 
muchas de sus costumbres y también han sido motivados a conocer 
más para poder ilustrar y servir mejor al turista. Sin embargo, entre las 
consecuencias negativas percibimos que existe cierta alienación hacia 
los foráneos la cual está llegando al nivel de mercantilizar, no solo el 
servicio, sino también el patrimonio natural y cultural; esto se observa 
en el desuso de sus trajes típicos, en la asistencia obligatoria hacia las 
reuniones comunitarias, la adaptación de otros tipos de comidas y ya 
no las típicas. Este caso sería una réplica de lo que indica (Hugo, 2019) 
en su investigación sobre el ¨turismo rural comunitario en Ccotos¨, el 
estilo de vida de las familias inmersas en la actividad del turismo rural 
es cambiante en los siguientes escenarios: en el caso de las actividades 
costumbristas descubre que ya no se respetan las actividades típicas 
y solo se realizan cuando viene el turista como una representación; 
así como en el caso de la alimentación, a diferencia de las otras 
familias, estas, se adaptan a la comida de los foráneos y el consumo 
de productos de cosecha es muy escaso y solo decorativo, lo cual se 
relaciona con la gastronomía que pasa de ser típica a una adaptación 
de lo que el turista consume en la ciudad. En el aspecto social, estas 
familias se adaptan a las tecnologías y modos de vida de su visitante 
dejando de lado muchas de sus actividades, porque evidentemente 
ésta les proporciona un mejor ingreso económico. (Hugo, 2019) 
también describe el crecimiento  económico y sociocultural a través 
del turismo, en las siguientes tablas (ver tabla2.2 y 2,3):
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De acuerdo a esta información se percibe la importante labor del 
turismo rural al fortalecer económicamente, esta zona, sin embargo se 
observa un desequilibrio con respecto al patrimonio natural y cultural, 
lo cual no ocurre en todos los casos pero en esta localidad necesita 
ser fortalecido. (Mercedes Larico & Lizbeth Pancca , 2019, pág. 83)
sugieren, el trabajo activo de la municipalidad y fortalecimiento de la 
oficina de turismo, desarrollar talleres participativos para fortalecer la 
cultura turística y sus impactos, así como un trabajo conjunto entre 
el municipio, la empresa privada (los pobladores, emprendedores) y 
terceros. Por otro lado  se debe entender que el turismo comprende 
la unión entre lo pasado, el presente y el futuro; por este motivo no se 
debe trivializar su valor solo a nivel monetario, sino darle un sentido 
más profundo(figura 2.2).

2.1.4. Mirador Pino Huacho- Chile- Grupo talca  (Sheward, 2012)

Este mirador nace de la interacción  entre el arquitecto y el poblador, 
como  menciona el arquitecto (Sheward, 2012) se trataba de establecer 
arquitectura donde no la hay, en respuesta a 2 necesidades del su 
momento pero que traerían repercusiones grandes a lo largo de los 
años. El proyecto se ubica al frente del Volcán Villarrica, hogar de la 
familia Vásquez en colaboración con el arquitecto Rodrigo Sheward  y 
fue construido en el año 2006. El lugar es apreciado por su sencillez y 
las hermosas vistas que posee: un valle, el volcán de Villarica, el lago 
Calafquén y Panguipulli. Se hizo conocido en el año 2006 por la postal 
de Villarrica que rodeo el mundo como estrategia para establecer el 
turismo en esta zona que hasta ese entonces era desconocida, poco 
transitada y descuidada por sus autoridades (figura 2.3).
La zona había sido abandonada por los madereros años antes debido 
a que la tala de árboles ya no daba oportunidades de trabajo como 
antaño y casi el 97% de su población emigraron a las diferentes 
ciudades del país, con el fin de encontrar oportunidades para una 
mejor calidad de vida para sostener a su familia. 
Las maderas restantes de árboles consumidos eran el único recurso 
existente y con estos restos más 8 varillas de fierro y algunos tornillos 
se hizo posible construir el casetón; el apoyo provino de entidades 
internacionales y no del mismo municipio; al pasar los años llegaron 
muchos turistas sobre todo internacionales y la familia Vásquez los 
recibían en su propia casa y les realizaban los recorridos turísticos, llego 
el punto donde el espacio era insuficiente y se vieron en la necesidad 
de diseñar una posada, la cual se ubica en el medio del bosque donde 
hasta el día de hoy se recibe al turista.En el lugar se realizan caminatas, 
paseos a caballo, campamentos, travesías en trekking, ramping, 
entre otros deportes y actividades; la familia Vásquez es la gestora  y 
administradora de este proyecto y manifiestan mediante sus acciones 
la búsqueda por la integración entre el paisaje, la arquitectura y el 
patrimonio natural allí existente, mostrando que no se trata solo de 
obtener ingresos sino más bien de un vínculo de valores.
El proyecto fue tan conocido y aclamado por la crítica que se trasladó 
a Italia para participar en la bienal de Venecia y así mostrar, el papel   

Figura 2.2:  Comunidad de Capachica-Puno
Fuente: Mincetur,2019
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fundamental de una buena arquitectura, una que llega hasta los 
lugares donde no la hay y una que trasforma el espacio que habita. Asi 
mismo refleja la unidad, dado que el proyecto solo fue realizado por el 
arquitecto y la familia Vásques(figura 2.4). 

Figura 2.3: postal del Mirador de Pino Huacho 
Fuente: Archdayli Perú

Figura 2.4:  Mirador de Pinohuacho en construcción
Fuente: Archdayli Perú
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pública. La administración según (Crosby, 2009, pág. 14) cumple 
un rol fundamental en la transformación e innovación del turismo 
rural, así mismo (Cañizares, 2008, pág. 29) asevera que este debe 
apoyarse convenientemente en las estrategias con las que cuente 
la administración local, si ocurre esta correcta gestión entonces este 
tipo de turismo se manifestara como un bien provechoso el cual de 
acuerdo a (Crosby, 2009, pág. 14) será cada vez más necesario y tendrá 
más demanda en los años subsiguientes, sobre todo en un continente 
tan variado como Latinoamérica. El Perú no es ajeno a este fenómeno, 
de acuerdo a (MINCETUR, 2019) el 60% de los turistas en Perú realiza 
turismo de naturaleza, esto gracias a los innumerables territorios 
naturales con los que se cuenta, sin embargo no se ha dado un énfasis 
especifico en el turismo rural, solo existen ciertas investigaciones, mas 
no ejemplos claros del desarrollo de este. El Gerente comercial de la 
(IGS global ) en (Andina, 2019) señala que el Perú crecería en un 5% 
al año si se impulsara el turismo rural, sobre todo, en áreas como la 
sierra central, selva y costa norte; sostiene que, mediante la interacción 
del sector construcción, las inversiones y el turismo se podría lograr un 
crecimiento importante en la economía peruana.

1.PATRIMONIO

(Cuetos, 2011) Describe al termino patrimonio como un término 
moderno y amplio  un tanto divergente a la asignación que 
originalmente recibe, donde es definido por la Real Academia 
Española (RAE, 2019) como un ¨conjunto de bienes heredados de los 
antepasados¨ pues proviene del latín ̈ patrimonium¨ es decir ̈ hacienda 
que una persona ha heredado de sus ascendientes¨,  entendiendo 
así  por patrimonio aquello que  solo era propiedad de un individuo 
o familia; (Cuetos, 2011) manifiesta que actualmente el término se 
aplica también hacia el valor de aquellos bienes y costumbres que 
son heredados por la comunidad a los cuales se les asigna un valor 
colectivo; a lo largo del siglo XX el término ha ido evolucionando 
permitiendo que se hable de una construcción social, más allá de 
solo ¨el cuidado de un conjunto de bienes¨, pues es la sociedad la que 
asigna el valor al contenido, reconociendo ciertos elementos de la 

cultura, materiales e inmateriales, como hitos de identidad colectiva, 
así mismo es necesario reconocer que el patrimonio no solo son los 
objetos del pasado sino todo aquello que remite al individuo hacia su 
identidad. La finalidad es que estos bienes, pasados y/o presentes sean 
transmitidos a las siguientes generaciones como parte intrínseca de 
su identidad y generen en el presente una calidad de vida adecuada, 
producto del desarrollo económico, social y sostenible, mediante 
la gestión integral de estos recursos patrimoniales por medio de 
estrategias territoriales. Cuetos( 2011)describe al  territorio como 
parte importante para entender el patrimonio, describiendo a este 
como un punto de encuentro con el hombre, sin embargo menciona 
que no se cuenta con una valoración y/o difusión cultural que ponga 
de manifiesto la particularidad de sus recursos  y así mismo estimule 
la confianza de la comunidad  en la exploración de sus capacidades, 
sin esto será difícil observar un desarrollo económico que beneficie a 
la comunidad, evitando así la promoción de un desarrollo sustentable 
por medio del patrimonio. 
Para la conservación del patrimonio no siempre se tuvo los mismos 
motivos ni criterios respecto a la valoración, Hernández,(2002, pág. 
19) reconoce como una de las mayores depositarias del patrimonio 
a través de los tiempos a la iglesia católica, que no considero un 
solo estilo artístico como propio, sino que trato de adaptarse a las 
formas artísticas de cada época y/o cada pueblo convertido; guiados 
por su adoración a las imágenes, mantuvieron muchos elementos 
¨sagrados¨ y muchos lugares significativos para otras culturas a los 
cuales accedieron a ¨purificarlos¨ de la idolatría y los mantuvieron 
como propios. Desde sus inicios la iglesia trata de conservar aquellos 
elementos que hacen referencia a la fe y se responsabiliza de cada 
uno de ellos; al contrario de los estos, los griegos consideraban 
sus obras artísticas como propiedad pública, los templos eran sus 
depósitos de modo que así pudieran ser visitados por los devotos y 
también por los turistas, la conservación giraba en torno a la divinidad 
pues los elementos conservados eran parte del cumplimiento de 
las promesas que los griegos hacían para los dioses y un templo era 
ante todo propiedad de la comunidad, más adelante en la historia  
Fernando de Trazegnies, (2000, págs. 30,31) Reconoce a los humanistas 
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su realidad. Calatayu,( 2011, pág. 17)afirma que son muchos los actores 
que intervienen para un adecuado cuidado del patrimonio, entre ellos 
tenemos a las autoridades politicas en primer lugar, el gobierno central, 
los civiles, la empresa pública y privada y la población organizada; Y si 
de politica se trata Valz(2011, pág. 17)menciona que la gestión para la 
proteccion debe ir desde el nivel distrital, provincial, hasta el regional 
y el gobierno nacional debe  apoyar las iniciativas hacia la protección y 
puesta en valor, el cual según Gutierrez,( 2011, pág. 37)no solo debe ser 
centrado en el turismo, este es solo un valor agregado. El patrimonio 
y la vida de una ciudad debe estar siempre a cargo de sus habitantes 
y esto, en las palabras de Martucelli, (2011, pág. 44)es lo mas dificil e 
importante de lograr, el construir los afectos necesarios en la sociedad 
que luego sostengan y protejan al patrimonio. En nuestro país sobran 
los ejemplos de áreas culturales no protegidas, las cuales sin la 
necesidad de ser reconocidas a nivel internacional deberian configurar 
como patrimonio del país; Abancay es un ejmplo de ello pues posee un 
sinnumero de lugares que son parte de su identidad y por esto mismo 
deberian ser conservados, sin embargo no son tomados en cuenta.

Patrimonio Natural:

El patrimonio natural como tal por lo general es un tema poco tratado 
y del cual no existe mucha información, como afirma Karpinski(2019, 
pág. 315) es difícil entre las ciencias humanas y sociales hallar algo 
específico sobre el este, pues por lo general  se explica mas sobre el 
patrimonio cultural; existe una frontera conceptual entre la naturaleza 
(patrimonio natural) y el patrimonio cultural, y esto ha generado 
que en los últimos años se acuñe el termino ¨patrimonio ambiental¨ 
con el fin de explicarlo, el cual según Ribeiro(2003, pág. 24) no tiene 
relación con el patrimonio natural, pues este se enfoca en los recursos 
ecosistémicos de la humanidad y el segundo es acerca de la herencia 
recibida por parte de una comunidad y/o pobladores, asi como la 
que será para los futuros descendientes. Tirapeli (2010, pág. 18) como 
(Querol, 2000, pág. 33) recurren al documento de la convención de la 
UNESCO de 1972  para definir el concepto de patimonio natural , en el 
Convenio Para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

DeTrazegnies,( 2000, págs. 32,34) reconoce que estos motivos no son 
los unicos y mucho menos se excluyen entre ellos sino mas bien se 
relacionan y superponen; además no es una  mas antigua que la otra, 
ni se cancelan en orden ascendente dejando así a la razón cientifica 
como la conocemos ahora como el único motivo; opuesto a esto estas 
razones se agregan, refuerzan y combinan entre si, para que al dia de 
hoy se reconozcan muchos monumentos y obras de la humanidad.
Corroborando lo afirmado por De Trazegnies, (2000, pág. 21) la escritora 
Rostworowski, (2000, págs. 115,117) Reconoce que un enorme 
descuido y amenaza se cierne sobre el patrimonio cultural peruano, 
descrito por ella como ¨el mas importante de Sudamerica¨, la escritora 
menciona la ley 24047,ley general de amparo al patrimonio cultural 
de la nación, como una de las gestoras de esta devastación, pues en 
el artículo n°18 exige que un monumento primero debe ser declarado 
como tal por parte del estado para poder ser protegido, exponiendo de 
esta manera a muchos monumentos arqueológicos a la depredación.
Los diversos medios solo se centran en ciertos monumentos colosales 
dejando desprotegidos a otros, los cuales no solo deben ser cuidados 
sino protegidos a medida que se pueda invertir en su puesta en valor.
Así mismo reafirma la importancia de  inculcar en la poblacion el 
sentido de conservacion del patrimonio cultural , con el fin de que 
sea conocido por las futuras generaciones, acción que muchos de los 
gobiernos ¨ciegos¨parecen ignorar ; del mismo modo Stastny,(2000, 
pág. 164)afirma que el primer enemigo de los bienes culturales es el 
propio Individuo y su indiferencia hacia la consevación  sobre todo en 
sociedades como la peruana que son multi-étnicas.  
Stastny,( 2000, pág. 169) hablando sobre las limitadas colecciones en 
los museos, explica que esto refleja cierto desinterés y discriminación 
por los elementos culturales materiales pasados y presentes y mas 
bien refleja una fijacion estética en algunos de ellos cuando debería ser 
más una tarea objetiva y profesional.En un pais cultural y etnicamente 
fraccionado es fácil ceder ante discriminaciones, lo cual se refleja en 
el trato que se da a los elementos culturales, asi como también en 
las personas y ciertos grupos, mostrando de esta manera un rechazo 
generalizado a lo q significa formar parte de una nacion multi-étnica; 
en un creciente síndrome de los ciudadanos globalizados, alienados  de 
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El trabajo realizado por muchos organismos en pro de la conservación 
es admirable, más aún con la infinidad de tratados existentes es 
urgente la necesidad de concientizar a los ciudadanos en general 
acerca de la conservación que como manifestaría (Rostworowski, 
2000, pág. 115) es urgente, dado que solo se prioriza ciertos lugares 
atípicos , lo que no está mal, pero aún es necesaria la protección de 
aquellas ¨pequeñas¨ áreas poco conocidas y es allí donde debe ser 
prioritario el trabajo y apoyo de la comunidad. Las áreas protegidas 
ocupan un lugar importante dentro de la conservación, lo cual es 
un desafío para gerentes, planeadores y la comunidad en general. 
Apurímac es uno de los departamentos que basa su economía en el 
área agrícola y que además posee ilimitadas áreas naturales, las cuales 
independientemente de su uso deberían ser valoradas, protegidas y 
puestas en valor.

2.DIFUSION:
La difusión consiste en la proyección y realización de actividades 
que darán a conocer las diversas expresiones culturales de un lugar 
mediante diversos actores y/o grupos creados para este propósito. Así 
mismo va de la mano con la promoción, que es la actividad de fomento 
para preservar un conjunto de manifestaciones culturales que perecen 
por el progreso incesante de la globalización. De acuerdo a (Cerdá, 
2019, pág. 4) la difusión es un medio de comunicación  que tiene como 
objetivo sensibilizar, dar a conocer, valorar y transmitir la cultura hacia 
la sociedad.
Desde el siglo XVIII se observan, según (Medina, 2013, pág. 4), algunos 
aportes teóricos sobre la identidad cultural y los elementos que la 
conforman pero es el siglo XX el que ofrece el más amplio aporte teórico 
sobre ésta; esto como resultado de la concientización de las naciones 
sobre el cuidado del patrimonio a nivel mundial. (Medina, 2013, pág. 5)
menciona a Leopoldo Zea como uno de los eruditos teóricos que habla 
sobre la importancia de la difusión, destacando el rol preponderante 
de las universidades y centros de educación superior como promotoras 
de la investigación y divulgación, sosteniendo que estas actividades 
de extensión universitaria son  un complemento de la tarea docente. 
Dichas instituciones, sostiene (Medina, 2013, pág. 6) poseen la 
capacidad de formar individuos comprometidos con su sociedad, con 
la capacidad de discernimiento y crítica adecuada para seleccionar a 
su criterio. De igual manera la enseñanza de argumentos referentes 
a la cultura e historia puede crear en la comunidad, conciencia de 
identidad e integración; en ese sentido la universidad y diversas 
instituciones educativas pueden convertirse en un instrumento 
de cambio social. Las nuevas tecnologías y redes de comunicación 
proporcionan grandes posibilidades a la difusión cultural, brindando 
acceso a millones de personas alrededor del mundo hacia un sinfín de 
conocimientos, he ahí la importancia de las instituciones educativas al 
capacitar a quienes recibirán esa información masiva que en muchos 
casos puede ser manipulada. Según (Medina, 2013, pág. 6)más que 
difundir cultura es necesario difundir actitud crítica, pues es a partir 
de la toma de conciencia crítica que se puede originar una acción 
transformadora de la realidad social.
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últimos 20 años del siglo XX, según (Alva, 2000, pág. 120) han 
desaparecido parcial y totalmente más evidencias  arqueológicas 
que en los 4 siglos y medio posteriores a la dominación Española. 
Situaciones puntuales y concretas como el crecimiento urbano, la 
ampliación de las áreas de cultivo, instalaciones agroindustriales y 
pecuarias ocupan y eliminan de la superficie antiguos asentamientos, 
obras hidráulicas y vestigios aún no estudiados y en los peores casos 
mutilan monumentos muy conocidos. Por este motivo (Alva, 2000, 
pág. 128) sostiene que como país, el Perú se enfrenta a una situación 
de crisis y deterioro que requiere acciones legales y concretas frente a 
hechos que no ameritan discusiones filosóficas, ni de doctrina jurídica; 
sin embargo las leyes actuales no responden a la necesidad, como 
sostiene (Majluf, 2000, pág. 200) estas son prohibitivas y restrictivas y no 
leyes promotoras, afirmado así  lo expuesto  por la Dra. (Rostworowski, 
2000) señalando que estas leyes poco o nada benefician al cuidado del 
patrimonio . 
Según (Majluf, 2000, pág. 197) la mejor forma de proteger el patrimonio 
es ¨promocionarlo¨ , ya que la verdadera protección implica la puesta 
en valor del mismo, seguida incondicionalmente por la promoción; sin 
publicaciones especializadas, divulgación seria, colecciones públicas e 
investigación académica la nación seguirá perdiendo patrimonio, sin 
importar lo que diga la ley. Y ya desde este punto es esencial el rol que 
cumplen las instituciones educativas como lo sostiene (Uceda, 2000, 
pág. 148) , sobre todo las universidades al involucrarse en la puesta 
en valor como una forma de proyectarse a la comunidad, usando sus 
diversas capacidades y potencialidades, sobre todo si cuentan con las 
especialidades que intervienen en la difusión de patrimonio natural y 
cultural.
La puesta en valor del patrimonio es un asunto al que no se le da mucha 
atención sobre todo en los países latinoamericanos, sin embargo, es 
esencial para mantener la identidad de un pueblo, región y nación; por 
este motivo se elaboran, a nivel mundial, diversos instrumentos en aras 
de la conservación de este, un ejemplo de ello es la carta de Atenas del 
1931 donde se reconoce la importancia de restaurar y preservar los 
edificios patrimoniales; sin embargo esto no es suficiente, es necesaria 
también la constante, correcta y oportuna administración en donde 

haya parte parte de patrimonio natural y/o cultural por conservar. El 
caso del Perú es singular, dado que es un país con abundante historia 
y patrimonio por proteger y conservar, en cada uno de sus rincones se 
puede ser partícipe de estas peculiaridades y cualidades. 
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3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación sigue el método cualitativo y cuantitativo, 
con el fin de comprender de manera completa el contexto y sus 
diversas aristas y así generar una investigación objetiva. Así mismo se 
sigue un proceso inductivo debido a que la investigación está enfocada 
en un área mixta, donde el ambiente rural se está consolidando como 
urbano y no se tienen estudios previos por lo cual se entiende el uso 
de este método mixto en vista de la complejidad de la investigación, 
por lo tanto, se pueden encontrar realidades objetivas y subjetivas al 
involucrar a diversos actores dentro de la investigación; cada uno de 
los pasos a realizar se encuentran dentro de las tácticas de análisis.
A continuación de describe de forma global los pasos empleados para 
cubrir los puntos principales de la Tesis:

1.La adopción de una situación problemática existente es el primer 
paso, para luego proseguir con la recolección de información que 
sirva para entender el entorno en el cual se desenvuelve el problema; 
esta información se obtiene a través de la revisión de informes, 
estadísticas y datos de fácil interpretación; así mismo se fundamenta 
la investigación mediante la revisión bibliográfica y visita de campo.

2.El Análisis de la Investigación, es la etapa de interpretación de la 
información recopilada y profundización del tema planteado. Así 
mismo se analizan los Referentes Proyectuales, relacionados con el 
tema de investigación y se concluye con el estudio del lugar.

3.Finalmente se procede al desarrollo del proyecto arquitectónico; 
esta etapa se divide en anteproyecto y proyecto: donde se procede 
a analizar el entorno físico y las particularidades del usuario para 
determinar las características del proyecto, así mismo esto permitirá 
proponer un programa arquitectónico que consecuentemente se 
condensará definiendo el elemento arquitectónico.

3.2 Diagráma Metodológico
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3.3 Delimitación y Tácticas
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3.3 Cronograma de Actividades
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DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN 

04
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1. Falta de interès, pèrdida de la identidad por parte de la sociedad
2. Medidas y politicas insuficientes para la protecciòn del patrimonio.
3. Ausencia de personal capacitado en conservaciòn
4. Deterioro natural acelerado
5. Proyectos de grandes obras publicas y privadas
6.Rapido desarrollo urbano y turìstico.
7. Destruccion debido a cambio de utilizacion de la tierra.
8. Alteraciones debido a causas desconocidas
9. Abandono.
10. Condlictos armados y /o sociales
11. Catastrofes naturales

Las causas de la desvalorizaciòn  son  variables :

La ciudad de Abancay durante el transcurso de su crecimiento fue 
dando más importancia a un nuevo estilo de ciudad donde en la 
actualidad las manifestaciones culturales son propias de ella en 
determinadas fechas. este crecimiento tuvo como resultado el declive 
de muchas de las construcciones tradicionales de Abancay y la 
conservación de unas pocas.
Se resalta que Abancay es cuna de personajes que fueron importantes 
para el país en determinada época, como por ejemplo Micaela Bastidas 
que es muy reconocida no solo en Abancay sino también como una 
heroína por apoyar a su esposo a tratar de expulsar a los españoles, 
otro personaje destacado en la población abanquina es José María 
Arguedas, este personaje es muy valorado en Abancay ya que vivió, 
y lucho en la ciudad  de lima cada día de su vida por dar a conocer la 
importancia de la persona de los andes, y relato cada instante de su 
vida en sus libros dando a conocer mucho las tradiciones de Abancay 
y de los lugares que llego a recorrer. 
La cultura abanquina como sus costumbres autóctonas armonizan 
muy bien con sus paisajes naturales, como el Santuario de Ampay 
que es una reserva protegida que cuenta con hermosos paisajes, el río 
Pachachaca que recorre por una gran diversidad de chacras y paisajes 
naturales como también por posas de agua termales.
En este apartado se hace un copilado y caracterización de alas 
actividades festivas, gastronomía, edificios históricos, paisajes 
naturales y arquitectura que se puede percibir en la ciudad de Abancay 
y otras que están a su periferia.

 4.2 Caracteristicas del Patrimonio Abanquino y actividades 
autòctonas

Las consecuencias  de la desvalorizaciòn  del patrimonio son las 
siguientes: 

1. Pèrdida de la identidad
2. Deterioro  y/o daños en el patrimonio Natural y cultural 
3. Olvido por parte de las generaciones mas jòvenes.
4. Contaminaciòn ambiental
5. Descenso en la economia.
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Fuente:ExplorandoApurimac.blogspot.com, 2019, 2019
Figura: 4.4 Plaza de armas

Figura: 4.3 Vista frontal del Club Unión
Fuente: ExplorandoApurimac.blogspot.com, 2019

Ubicado a cinco cuadras de la plaza principal de Abancay, entre la 
avenida Arenas y Jr. Elias, se encuentra ubicado el parque Micaela 
Bastidas en honor a la prócer de la independencia (ver figura 4.45), 
nacida en Tamburco, un distrito de Abancay.
Hacia el lado izquierdo del parque se ubica la calle más antigua de 
Abancay, la calle Miscabamba, que hasta la actualidad aún conserva 
algunas casonas típicas, techos de teja, muros de adobe y sus balcones

4.2.3  PARQUE MICAELA BASTIDAS

Figura: 4.5 Estatua de Micaela Bastidas
Fuente: Archivo Propio, 2019
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Figura: 4.8Vista de hacienda y capilla antigua
Fuente: Archivo Propio, 2019

Figura: 4.9 Jardín dentro de la casona
Fuente: Archivo Propio, 2019

4.2.6 CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE SAYWITE

El monolito de Saywite (ver figura 4.50) se encuentra esculpido en roca 
sedimentaria, es de forma semiesférica, de 2.50 metros de alto, con una 
circunferencia de 11 metros.
En la superficie se puede apreciar el tallado de 203 figuras en relieve,  
que están relacionadas con el sistema de vida del incanato, como 
también las especies de fauna de la zona y de otros lugares; así también 
animales, tales como puma, lagartos, sapos y monos. Representación 
de templos, sistema de riego, andenes y efectos orograficos como; 
montañas, lagunas, quebradas, cascadas y ríos.
El Rumi Huasi (ver figura 4.51) ubicado al noreste del monolito 
de Saywite, es la casa sacerdotal, con una variedad de recintos de 
diferentes dimensiones, con una puerta trapezoidal de doble jamba 
que da acceso a una plataforma amurallada que se encuentra hacia 
el este en donde se encontraron de losetas cerámicas que fueron 
utilizadas como piso de estos recintos.
Las fuentes escalonadas (ver figura 4.52) se encuentran en la pendiente 
de una pequeña colina, donde se observa una secuencia de Paqchas, 
construidas con piedras talladas. Los más resaltaste son los bloques 
de piedra finamente labradas, en cuya parte superior se ha tallado 
cornisas para llevar el agua hacia las pozas, de los cuales salen canales 
que llevan el agua hacia las otras fuentes. Para el acceso a estas fuentes 
se ha construido una escalinata con un total de 99 peldaños. El agua de 
estas fuentes se dirigía hasta el sector de rumi wasi
La piedra de sacrificio (ver figura 4.53) es una piedra pulida la cual forma 
parte del santuario de Saywite. En la imagen 4.53 se aprecia la huaca, 
donde se observa los altares tallados en la roca donde se colocaban 
las ofrendas. En la parte superior se encuentran diseños geométricos 
de diferentes tamaños, en la roca ubicada al sur se encuentran dos 
canales, que bajan hacia una especia de fuente rectangular, lo cual nos 
señala su carácter ceremonial en homenaje al agua.
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Fuente: Archivo Propio, 2019

Fuente: Archivo Propio, 2019

Fuente: Archivo Propio, 2019

Fuente: Archivo Propio, 2019
Figura: 4.12 Fuentes escalonadas Figura: 4.13 Piedra de sacrificio

Figura: 4.10 Monolito Saywite Figura: 4.11 Rumi Huasi

Figura: 4.14 reloj solar

Figura: 4.15 Usno ceremonial

Fuente: Archivo Propio, 2019

Fuente: Archivo Propio, 2019

 El reloj solar (ver figura 
4.54) o también conocido como 
¨Inti Huatana¨ tuvo una función 
netamente astronómica para poder 
visionar el tiempo y saber las fechas 
en las que se tenia que sembrar 
teniendo en cuenta los ciclos del 
agua y también los solsticios de 
invierno y de verano para preveer el 
abastecimiento de alimentos.

El Usno ceremonial (ver figura 4.55) o 
tronco piramidal es una plataforma 
plana rectangular con una escalera 
de acceso a la parte superior al 
Usno. En la estructura del Usno hay 
una puerta trapezoidal donde se 
colocaba el Wayqui, quien presidia 
todas las ceremonias.
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Figura: 4.22 Qaqa cárcel
Fuente: Anthony Velarde, 2017

El barrio Wanupata es considerado uno de los barrios más antiguos 
de Abancay cuyo nombre significa “morro de basural”. Históricamente 
según (Luis Echegaray, 2018) en el barrio de Wanupata vivían 
vendedoras, peones, cargadores, gendarmes y empleados de tiendas 
de comercio; en este barrio se encontraban los tambos donde se 
alojaban los arrieros y viajeros mestizos. Los sábados y domingos se 
solían tocar huaynos , marineras como también se apreciaban bailes. 
Históricamente como ya se mencionó y en la actualidad es donde 
aparecen las comparsas y los músicos.

La calle Miscabamba es la mas antigua de Abancay,  en el presente aún 
existe y se encuentra en uso.
Según (Luis Echegaray, 2018), menciona que cuando Abancay era 
un tambo de tránsito, los arrieros, viajantes, tropas y población 
atravesaban esa calle que probablemente daba al camino inca. Esa 
pudo ser la calle por la que José Gabriel Condorcanqui (Tupac AmaruII) 
tránsito cuando su  recua de mulas llegaba de Andahuaylas, rumbo a 
Cusco (Figura 4.63).

4.2.12 CALLE MISCABAMBA

4.2.13 BARRIO DE WANUPATA

Figura: 4.63 Calle Miscabamba en el año 1850 y en la actualidad 
Fuente:Atlas regional del Perú, 2019
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Figura: 4.24 Túneles de carcatera
Fuente: Atlas regional del Perú, 2019

 La creación de los túneles de Carcatera se remonta a una de 
las leyendas donde el diablo entra en conflicto con el Apu mayor; el 
conflicto entre ambas deidades se mantuvo por alrededor de mil años 
donde el diablo desato muchas ventiscas, lluvias fuertes entre otros 
cambios climáticos, hasta que a punto de rendirse invoca a todos los 
diablos  y estos le dan el poder de convertirse en un ave mítica (mezcla 
de águila, alcaraván y cóndor) que partió en la noche del nevado y con 
los garfios en sus garras logra herir la roca en una milla (figura 4.64). 

4.2.14 TUNELES DE CARCATERA, EL ARAÑAZO DEL DIABLO

Figura: 4.25 Hacienda de Yaca
Fuente: Explorando Apurimac.blogspot.com, 2019

La casa hacienda de Yaca tiene sus orígenes por el sigo XVII, contaba 
con una extensión de 10 mil 357 hectáreas.
La hacienda se caracteriza arquitectónicamente por tener un arco 
triunfal, una plazuela y una capilla. En la época del siglo XVII estaba  
dedicaba a la plantación de la caña y  café y por el año de 1880 a 1930 
se empezó a utilizar para la industria del gusano de seda (figura 4.65).

4.2.15 HACIENDA DE YACA
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4.2.19 GASTRONOMÍA

 Hablar de Abancay no solo significa hacer referencia a los 
lugares turísticos sino también a la variedad gastronómica que 
la preside, porque en parte de su historia tuvo una mezcla con la 
gastronomía italiana y de esto nacen los típicos tallarines Abanquinos 
los cuales se realizan con fideos hechos de forma tradicional los cuales 
están compuestos por huevo y harina de trigo, acompañado por el 
trigullanchis.
 Entre otros platos típicos se tiene el cuy al horno, chicharrones, 
capchi, atajo, huatia, cachicurpa, chupe de olluco (figura 4.70).
 Entre los postres se cataloga el maicillo, pan rejilla, pan misti, 
roscas, wawas y caballos (figura 4.71).
 Las bebidas tradicionales de Abancay son el aguardiente, 
cuajada, ponche de almendras, vino abanquino.
 Los dulces abanquinos son el manjarblanco, gelatina de pata 
de res y dulce de aguaymanto.(figura 4.72)

Figura:4.30 Platos típicos de Abancay
Fuente: Elaboración propia, 2019

Figura:4.31 Pande Abancay

Figura:4.32 Bebidas y dulces de Abancay

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Fuente: Alegria, 2019
Figura: 4.33 Vegetación y reptiles

(Alegria, 2019) realiza un 
copilado de la flora y fauna 
existente dentro del Fundo 
Santo Tomas, la flora está 
dividida en 4 tipos y la fauna 
en 3. La compilación fue 
realizada mediante entrevistas 
y observaciones amplificadas a 
continuación: 

Flora dentro del fundo Santo 
Tomas:

• Vegetación herbácea
• Vegetación arbustiva
• Vegetación introducida
• Vegetación 
cultivada;producidas por la 
facultad de ciencias agrarias 
con su entonces decano el Mg. 
Braulio Pérez Campana

Fauna dentro del Fundo Santo 
Tomas:
• Aves
• Reptiles
• Recursos Hidrobiológicos
• Mastozoofauna
(Ver figura 4.30, 4.31 y 4.32)
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Fuente: Alegria, 2019
Figura: 4.34 Vegetación Herbaceo y aves
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Fuente: Alegria, 2019
Figura: 4.35 Vegetación cultivada y mastozofauna
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ACTIVIDADES DE RECREACION

El fundo Santo Tomas cuenta con innumerables recursos los cuales son dejados de 
lado por el desconocimiento por parte de la población y autoridades, este fundo posee 
recursos naturales culturales y un ecosistema muy completo con la capacidad de recibir 
al turista nacional e internacional. Se puede practicar deportes, turismo de aventura, 
turismo cultural, actividades recreativas y con fines académico-sociales, etc. y tambien 
difundir desde este lugar el patrimonio de todo Abancay y en general del departamento 
de Apurímac 
A continuación, se efectúa un listado de las actividades que se pueden realizar en el 
Fundo Santo Tomas ( ver figura 4.33):
Deportes:
•Caminata/ senderismo
•Trekking
•Canotaje
•Pesca Artesanal
•Kayak
•Escala y rapel
•Cicloturismo, bicicleta de montaña
•Puenting
•Parapente

Otros:

•Reconocimiento de lugares culturales: Tour por la hacienda Santo Tomas
•Visita a las aguas termales (figura 4.35)
•Observación de la naturaleza: visitar la flora y fauna, participar de las actividades de 
siembra, cosecha y cultivo, así como de las actividades ganaderas.
•Tour por la destiladora de Caña(figura 4.34)
•Caza fotográfica/ fotografía Rural
•Ruta a caballo
•Actividades culturales
•Educación Ambiental: Dedicado al público infantil y juvenil; actividades de granja 
escuela, centros de interpretación con rutas educativas.
•Interpretación Ambiental: Poner en contacto al visitante con el medio natural y cultural 
de la manera más directa probable Fuente: Archivo Propio, 2019

Figura: 4.36 Vista de actividades turísticas fundo Santo Tomas
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Ingresando por el fundo Santo Tomas en la parte más profunda 
se encuentran las aguas termales (ver figura 4.36), las cuales son 
fosas de diferente tamaño (ver figura 4.37) y también de distinta 
temperatura; otro dato característico de estas aguas termales son las 
concentraciones de sal que se pueden encontrar en ellas ya que estas 
no solo se encuentran diluidas en el agua sino que se encuentran 
formando estalactitas y estalagmitas (ver figura 4.38).

Fuente: Archivo Propio, 2019

Fuente: Archivo Propio, 2019

Fuente: Archivo Propio, 2019

Figura: 4.39 Vista general de  las Aguas termales

Figura: 4.37 Vista del centro productor de caña

Figura: 4.38 Vista general del fundo

Fuente: Archivo Propio, 2019

Figura:  4.40 Vista de una de las fosas de las aguas 
termales

Fuente: Archivo Propio, 2019

Figura: 4.41 Formación de estalactitas y 
estalagmitas

4.2.22 AGUAS TERMALES A pesar el potencial con el que cuenta el lugar (Alegria, 2019)sostiene 
que las autoridades de la universidad y la comunidad del Pachachaca  
aún no han dado un uso adecuado al espacio y menos dirigiendolo en 
el aprovechamiento de sus diversidad desde el punto de vista turístico 
y cultural, lo cual significaría una alternativa de desarrollo para la 
universidad y la comunidad, sobre todo en esta época que promueve  
la difusión y potenciación del patrimonio existente.
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4.3.4 Panorama del turismo en Apurí-
mac y Abancay

Apurímac, ¨la ruta del dios que habla¨ 
en quechua, forma parte  de los 24 
departamentos del Perú y  su capital 
es la ciudad de Abancay (figura 4.xx).
Se ubica en el centro sur del Perú y 
está establecido sobre un territorio 
escarpado a 2500 m.s.n.m. (figura 4.16)
Apurímac es descrito por el portal de 
turismo (Peru Travel, 2019) como un 
destino que reúne el pasado  Inca y 
colonial  dentro de la arquitectura y las 
actividades culturales y tradicionales 
con lo que  confirma lo expuesto en 
el (Plan de Desarrollo concertado de 
la Provincia de Abancay al 2021,2016), 
donde destacan sus espacios como 
áreas ideales para hacer turismo 
de aventura, ecoturismo, turismo 
Vivencial y para apreciar la naturaleza 
en toda su extensión  así como  la 
tendencia positiva y la disponibilidad 
de la provincia para adecuarse a las 
actividades de este tipo de turismo . 
Del mismo modo el portal (Sé Turismo, 
2019) lo describe como  una buena 
opción para descubrir más sobre la 
historia Peruana a través de sus lugares 
arqueológicos.

Sin embargo Apurímac , recibió de 
acuerdo al (MINCETUR, 2017) 
526 000 visitantes nacionales en el 
año 2017(figura 4.17) y aún cuando los 

Figura 4.56 turismo en Apurímac-Número de visitantes (2000-2017)
Fuente: Elaboración propia .Plan de Desarrollo concertado de la 
Provincia de Abancay al 2021 MINCETUR, 2017
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Situación Actual
El miniterio de cultura y turismo(MINCETUR, 2017) registra un 
crecimiento significativo en el ingreso turístico hacia estos 3 sitios 
desde el año 2013 hasta el año 2017(figura 4.22)sin embargo dos 
años mas tarde(MINCETUR, 2019) refleja un ingreso decreciente en los 
años 2018 y 2019 (figura 4.23).Así mismo es importante observar que 
el número de turistas extranjeros disminuye notablemente en ambos 
casos, según lo indica el (Ministerio de Cultura, 2019)( Tabla 4.1)  4.3.4.1 La ruta de Arguedas:

La región de Apurímac en conjunto con la UNESCO promocionará un 
recorrido por los lugares más trascendentales en la vida del escritor José 
María Arguedas, de acuerdo a la (Region Apurimac, 2019) el recorrido  
tiene por nombre ¨La Ruta de Arguedas-ríos Profundos¨ en homenaje 
al Escritor y sus obras (figura 4.24). El recorrido se Realizará con fines 
turísticos y se mostrara lugares como la hacienda donde vivió el escritor 
y los lugares que recorría. Como parte de esta iniciativa la UNESCO 
brindará Apoyo y asesoramiento para revitalizar el Puente Pachachaca 
y la hacienda Patibamba la cual será convertida en museo; ambos 
elementos forman parte de este recorrido que pretende revalorizar la 
cultura y el trabajo del escritor Arguedas, así como también aportar 
para la integración de las culturas y saberes populares.
Otros de los lugares que serán parte del recorrido de Arguedas según 
la Dirección de DIRCETUR APURIMAC son la hacienda Patibamba, el 
Parque Micaela Bastidas, La calle Miscababa, El puente Pachachaca, 
entre otros.

Figura 4.61 Ingreso de turistas nacionales e internacionales a Abancay 2013-2017
Fuente: MINCETUR, 2017

Figura 4.62  Ingreso de turistas nacionales e internacionales a Abancay 2017-2019
Fuente: MINCETUR, 2019

Tabla 4.1 Visitantes Extranjeros a museos y centros arqueológicos, por departamento, 2006-2015
Fuente : Ministerio de Cultura, 2019

Figura 4.63 imagen publicitaria de ¨La Ruta de Arguedas¨
Fuente: Region Apurimac, 2019
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Conclusiones 4.3 :

El turismo es uno de los indicadores mas relevantes  sobre el 
patrimonio, debido a que es la  actividad  màs cercana a este, por 
ende las accciones positivas y/o negativas realizadas dentro del 
turismo afectaràn tambien al patrimonio.

Años antes se consideraba al patrimonio y el turismo  como 
temas totalmente indepedientes y diferenciados el uno del 
otro, sin embargo en la actualidad se ha evidenciado según la 
(Organización Mundial del Turismo,2019) que  estan intimamente 
relacionados, pues  el turismo difunde al patrimonio  y este le 
proporciona escencia al turismo. Aùn asì se ha demostrado que 
el turismo mal gestionado puede convertirse en el depredador 
de su patrimonio , por lo tanto es preciso un trabajo conjunto 
entre los diversos actores (autoridades politicas,MINCETUR, 
empresa publica- privada y poblaciòn) en pro de la correcta 
difusiòn y potenciaciòn del patrimonio  a travès de un tipo de  
turismo sustentable, que beneficie tanto al patrimonio como a 
la poblaciòn  hospedadora de este.

El turismo rural es un tipo de turismo cuyo componente 
clave es la cultura, es un turismo responsable con los intereses 
medioambientales y los de la comunidad, por ende es un buen 
aliado del patrimonio; Asi mismo ante la crisis sanitaria por el 
Covid-19, es la opciòn  mas factible. 

La provincia de Abancay posee ingresos muy bajos de 
turismo, nacional e internacional y sus areas patrimoniales 
son poco difundidas ademas de no encontrarse en optimas 
condiciones, motivo por el cual se necesita un inmediato 
proceso de revalorizaciòn.
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Instalación medica existente
LEYENDA:

Ubicación de proyecto
Carretera principal

Casas de lugareños
Senderos

Fuente: Toshiko Mori, 2014Fuente: Toshiko Mori, 2014

Fuente: Elaboracion propia, 2019

Figura 5.3 Vista exterior posteriorFigura 5.2 Vista exterior frontal

Figura 5.1 Plano de ubicación

 Toshiko Mori tiene como finalidad 
mediante el proyecto que los artistas que 
visiten el espacio sean inspirados por los 
lugares naturales de Senegal, para esto 
se planteo usar el arte  como medio para 
conectar la parte rural de Senegal  con los 
visitantes de diversas partes del mundo. 
En la edificación se encuentran espacios 
con diversas funciones como por ejemplo 
¨el mercado¨ que ofrece productos propios 
de la región, un área para espectáculos 
autóctonos y porque a la vez permita 
realizar reuniones e intercambiar ideas 
de tal manera que para las personas que 
esten interesadas en el arte, la edificación 
se convierta en  una fuente de inspiración y 
creación, asi como para los pobladores.

En el plano de ubicación(figura 5.1)  se 
aprecia  que el proyecto se encuentra 
alejado de las demás edificaciones 
circundantes, la arquitecta Toshiko Mori 
plantea estrategicamente el proyecto  
dentro del desierto  integrando de 
manera eficaz  la forma  y el juego de 
techos para armonizar con el lugar , 
consolidando  la impresión de una duna 
en el desierto(ver figura 5.2 y figura5.3).

Arquitecta: Toshiko Mori
Ubicación: Sinthian, Senegal 

 5.1.1 CENTRO CULTURAL Y RESIDENCIA DE ARTISTAS THREAR
5.1 REFERENTES PROYECTUALES
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ANÁLISIS ESPACIAL

CORTE A-A

1

1

2

2
2

2

3

4

4
5

5

6

6

1.Taller Flexible

3.Espacio de reunión
4.Dormitorio
5.Canal de agua
6.Patio

2.Espacio de descanso

En la planta 1 (ver figura 5.4) se muestra 
pocos ambientes cerrados, una característica 
muy pronunciada en el proyecto (ver 
figura 5.6) (ver figura 5.7), generando así 
espacios que se puedan adaptar a diversos 
usos, permitiendo que el proyecto sea más 
dinámico para el usuario y al mismo tiempo 
lograr una noción de amplitud del espacio.

Fuente: Toshiko Mori, 2014

Fuente: Toshiko Mori, 2014

Figura 5.5  Fotografia de techo

Figura 5.6  Elevación

Fuente: Elaboración propia, 2019
Figura 5.7 Corte de proyecto

PLANTA 1
Fuente: Elaboración propia, 2019
Figura 5.4 Planta de distribución
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Fuente: ArchDaily, 2015

Fuente: ArchDaily, 2015

Fuente: ArchDaily, 2015

Figura 5.8 Espacios no delimitados

Figura 5.9 Espacios no delimitados

Figura 5.10 Espacios no delimitados

Los espacios de los dormitorios 
tienen iluminación de forma directa  
y controlada con la finalidad de no 
incomodar al usuario, así mismo por 
este acceso se tiene una visual hacia 
el exterior de la edificación (ver 
figura 5.11).
Los espacios que no están 
delimitados por tabiqueria (ver 
figura 5.8, 5.9, y 5.10) y tienen 
contacto con el exterior, se 
encuentran destinados a usos 
multiples, según la necesidad del 
usuario, al igual que el patio central 
caracterizado por la visualización de 
los techos  generando la sensación 
de estar rodeado por dunas (ver 
figura 5.12).

Taller Flexible

Espacio de reunión
Dormitorio
Canal de agua
Patio

Espacio de descanso

ANÁLISIS ESPACIAL

Fuente: ArchDaily, 2015

Fuente: ArchDaily, 2015

Figura 5.11 Vista interior del dormitorio

Figura 5.12 Vista interior del dormitorio
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Mediante la poca delimitación de los ambientes con muros, 
se consigue que el edificio posea versatilidad (ver figura 5.15) 
apta para la realizacion de las diferentes actividades que 
se darán lugar  en la edificación ya que conecta todos los 
espacios de forma directa, esta plasticidad para movilizarse 
genera  la integración de los pobladores de Senegal con las 
personas que llegan de  otros países.
Los espacios que están delimitados por tabiqueria 
(dormitorios) son los únicos ambientes  a los que se pueden 
llegar por circulación directa (ver figura 5.14).  La circulación 
vertical no es pronunciada de acuerdo a  la (figura 5.13) 
permitiendo el ingreso más directo hacia la edificación.
Las caracteríticas mas importantes 
El funcionamiento de las actividades multiples se describe en 
las figuras 5.16, 5.17 y 5.18

CIRCULACIÓN

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Arquine, 2015
Figura 5.13 Circulación vertical entre espacios delimitados

Figura 5.14 Circulación horizontal entre espacios delimitados

Figura 5.15 Vista interior de lugares de circulación
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FUNCIONES MÚLTIPLES DE LOS AMBIENTES

Función de ventas

Espacios de exhibición y aulas

Área de reunión en el  patio

Mercado
Exposición

Residencia de artistas
Área de reunión

Laboratorio
Patio

Recogida de agua Aula

Espacio de música y espectáculos

Fuente: Arquitectura viva, 2015 Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019

Figura 5.17 Ilustración de actividades Figura 5.18 Distribución de actividades

Figura 5.16 Funciones desarrolladas en el edificio
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 El techo inclinado es parte del estilo tradicional de construcción en 
Senegal, el cual ha sido adaptado en el proyecto y sirve para la recolección 
de aguas fluviales, acumulando aproximadamente el 40% de estas y 
favoreciendo de esta manera las actividades agricolas y la necesidad 
permanente de agua(ver figura 5.23).

                Los muros de cerramiento 
(tambien tradicionales)  están 
compuestos por bloques 
de tierra apisonada, que 
se disponen mediante 
un sistema que garantiza 
una buena ventilaciónde 
las estancias interiores, 
creando un muro calado que 
permite la circulación del 
aire (ver figura 5.24 y 5.25). 

CARACTERÍSTICAS BIOCLIMÁTICAS

Fuente: ArchDaily, 2015

Fuente: Arquine, 2015

Fuente: Arquine, 2015

Figura 5.24 Corte de techos recolectores de agua

Figura 5.26 Colocación de bloques en muros

Figura 5.25 Corte de muro para control de temperatura

TECHOS INCLINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUA

MUROS DE CERRAMIENTO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA

Recepción de agua 
hacia el canal  

Superficie 
tapada

Canal de agua recolector  
de lluvia del arrecife 

desagüe del 
patio al canal

ASPECTOS A RESALTAR

El Centro cultural para artistas en Senegal presenta muchas 
características positivas que lo convierten en un ejemplo de proyecto  
sustentable y de arquitectura conciente con su entorno:

-Espacio para el fortalecimiento de la cultura e identidad 
-Construción acorde con las caracteristicas  tradicionales de la zona 
-Adaptación de tecnicas bioclimaticas 

Este centro  tiene como finalidad, el ser un espacio de inspiración 
para artistas de diferentes partes del mundo, y no se trata del edificio 
en si mismo sino de las actividades tradicionales y patrimoniales  que 
en este se desarrollan, las cuales al igual que el contexto circundante 
sirven como ¨musa¨ de inspiración para los visitantes, los cuales 
tienen la oportunidad de convivir con el poblador autoctono de 
Senegal en este espacio y  poder conocer y compartir de primera 
mano sus costumbres y tradiciones. Esta es una de las caracteristicas 
que se busca instaurar dentro del complejo para el patrimonio en 
Abancay, que el visitante y/o poblador se sienta identificado con 
el patrimonio natural y cultural que lo rodea y se convierta en un 
agente difusor y potenciador del mismo.
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Instalación medica existente Ubicación de proyecto Vias de acceso y caminos

A

B

 El proyecto dividido en dos bloques “A” y “B” (ver 
figura 5.27) busca regenerar el medio ambiente que lo rodea 
y educar  al usuario que lo visita sobre actividades como el 
cultivo de plantas, cuidado al medio ambiente entre otros. 
 La particularidad de la edificación es el adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales (sol, viento, agua 
de lluvia) y la integración del edificio al entorno donde se 
emplaza sin la necesidad de  muchos recursos ni emisiones 
que dañen el ecosistema.

Arquitecto: Luis de Garrido
Ubicación: Alborache, España 

 5.1.2 CENTRO DE RECURSOS MEDIOAMBIENTALES Y  
  TURISMO RURAL

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019
Fuente: Elaboración propia, 2019Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019

Figura 5.27 Vista del bloque A

Figura 5.28 Vista del bloque B
Figura 5.31 Corte de bloque BFigura 5.30 Corte de bloque A

Figura 5.29 Plano de ubicación
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El primer nivel del ̈ bloque A¨ (ver  figura 
5.33, figura 5.34) esta destinado a la 
realización de actividades educativas, 
culturales y de investigación( ver 
figura5.35). 

33 3

3
3 3

3

3

1 1

2

2 2

PLANTA 1

BLOQUE A

ANÁLISIS ESPACIAL

Salas multifuncionales3

1
2 Dormitorio

SS-HH

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019

Figura 5.32 Actividades desarrolladas en la planta 1

Figura 5.33 Planta de distribución 1

Figura 5.34 Isometría de ambientes planta 1
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El segundo nivel esta destinado al alojamiento de los visitantes.

1
2

111111

2

2

2

2

22222

2

2

2

Dormitorio
SS-HH

BLOQUE A

PLANTA 2

ANÁLISIS ESPACIAL

1
4

4

4

1

4

4

1

4 4

Sala de exposición
SS-HH

BLOQUE B El ¨bloque B¨ se destina a 
un Eco-Museo

Fuente: Elaboración propia, 2019
Figura 5.35 Planta de distribución 2

Fuente: Elaboración propia, 2019 Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019

Figura 5.36 Isometría de ambientes planta 2 Figura 5.38 Planta de distribución 1 bloque B

Figura 5.37 Isometría de ambientes planta1 bloque B
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2
2

2
2

2
2

2
22

2

2
2

1
11

1
1

1

1
1

2 2

2

3

3

3
3

3

3
3

3

PLANTA 1

PLANTA 2

Salas multifuncionales31 2 DormitorioSS-HH

1 2 DormitorioSS-HH

La conección de los ambientes como se 
muestra en la (figura 5.38) se realiza a través  
de pasillos y mediante la escalera principal 
ubicada al ingreso de la edificación que  
da acceso a la planta 1 con la planta 2 (ver 
figura 5.37)

CIRCULACIÓN

Fuente: Elaboración propia, 2019
Figura 5.39 Vista interior de pasillo y escaleras

Fuente: Elaboración propia, 2019
Figura 5.40 Circulación vertical y horizontal
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La estructura del proyecto es de muros portante como se 
muestra en la isometría. (ver figura 5.41)
La composición de los muros (ver figura 5.42) se define 
en dos hojas, la primera en los interiores son de carga, de 
bloques de hormigón de 25 cm de espesor con alta inercia 
térmica debido a que fueron rellenados con hormigón y 
arena, mientras que los muros exteriores son de ladrillo de 7 
cm. En el interior de la doble hoja se encuentra una capa de 
aislamiento de cañamo de 5cm, así como una cámara de aire 
ventilada de 3 cm (ver figura 5.43).

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES CARACTERÍSTICAS  BIOCLIMÁTICAS

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Luis de Garrido, 2001

Fuente: Luis de Garrido, 2001. Elaboración propia

Figura 5.41 Isometría estructural

Figura 5.42 detalle constructivo del muro

Figura 5.43 características  bioclimáticas

Las características más resaltantes e importantes de este proyecto son las características bioclimáticas
descritas a continuación:



ASPECTOS A RESALTAR

Este equipamiento arquitectónico es uno de 
los más resaltantes  y reconocidos en cuanto 
a la aplicación de tecnicas bioclimáticas 
en su  edificación. Nacio con la finalidad de 
restaurar su  entorno mediambiental que se 
encontraba completamente  degradado. De  
entre sus caracteristicas  mas importantes 
resaltan las siguientes:

-Aplicación de diversas tecnicas bioclimaticas
-Aprovechamiento de los recursos naturales
-Construcción aplicando ciertas técnicas de 
construcción de la zona.

Esta edificación recibe a diversos visitantes 
(alumnos, docentes, especialistas, 
agricultores, investigadores, etc) y se 
encarga de capacitarlos sobre el correcto 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
cultivo de plantas y recuperación de 
patrimonio natural. 
De igual forma se busca que el complejo para 
el patrimonio sea un centro de aprendizaje 
en cuanto a la protección, difusión y 
potenciación del patrimonio natural y cultural 
de Abancay ,así como tambien que sea un 
equipamiento arquitectónico responsable 
con el ambiente y geografia que lo rodean, 
sin dejar de lado las técnicas modernas que 
puedan potenciar su desarrollo y el de sus 
habitantes.
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PLANTA

AMBIENTES:

-Sala de exposiciones 
permanentes 
- Sala de exposiciones 
temporales 
-Auditorio 
-Anfiteatro

-Administración 
-Area de investigación 
-Biblioteca 
-Sala de conferencias.

- Salas de música
- Salas de danza
- Salas de pintura
 -Salas de escultura

VILLA 1

VILLA 2

VILLA 3

ANÁLISIS ESPACIAL

Los ambientes que componen el proyecto (ver figura 5.46 y 5.48) 
se caracterizan por la adecuada composición que se hizo 
mediante los materiales , ya que generan una sensación 
agradable entre lo natural y contemporáneo guardando 
armonía entre ellos.( ver figura 5.47)

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fuente: Picasa, 2019

Figura 5.46 Planta de distribución

Figura 5.48 Isometría de ambientes

Figura 5.47 Vista interior de ambientes
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CIRCULACIÓN

La conexión de los ambientes es de forma directa por un corredor (ver 
figura 5.49 y 5.51) que pasa por todos los espacios de la edificación y al 
mismo tiempo se ramifica en su interior. (ver figura 5.50)

Fuente: Picasa 2018
Figura 5.49 Vista interna mediante corredor

Fuente:Picasa, 2019

Fuente: Elaboración propia, 2019

Figura 5.51 Vista interna mediante corredor

Figura 5.50 Circulación en la edificación

Corredores de circulación
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ANALISIS ESTRUCTURAL

La estructura se emplaza en la edificación ( ver figura 5.52), mediante columnas, vigas y 
estructuras especiales, donde los materiales con los que esta compuesto en su totalidad 
son una mezcla de madera y acero (ver figura 5.53).

Fuente: Elaboración propia, 2019 Fuente: Elaboración propia, 2019

Figura 5.52 Isometría de planteamiento  estructural
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Figura 5.53 Detalles de estructura especial y  encuentro entre viga y columna
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DESCRIPCIÓN DE DETALLES (figura 5.33):

A:
1. Poste laminado con soporte de 

carga relleno.
2. Tubo de conexión transversal de

acero inoxidable
3. Unión de pivote
4.
5.

6.

Tensor
Tubo estabilizador lateral de acero 
inoxidable
Arriostramiento diagonal  de acero 
inoxidable

B: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL

1. Poste laminado rodado
2. Tubo de conexión transversal

 de acero inoxidable
3. Tubo estabilizador lateral de 

acero inoxidable.
4. Barra de refuerzo diagonal de 

acero inoxidable.
5. Nervaduras exteriores laminadas  

con pegamento.

C: ENCUENTRO

1. Postes de madera

2. Unión de acero

3. Tensor

RECAPITULACIÓN

El centro cultural Jean Marie Tjibaou es 
uno de los equipamientos arquitectónicos 
mas conocidos  y resaltantes de la época, 
considerado un icono dentro de la 
arquitectura, resalta por las siguientes 
caracteristicas:

-Adaptabilidad al entorno en el uso de sus 
materiales
-Arquitectura que evoca las construcciones 
tradicionales de la zona (chozas vernáculas 
kanak)
-Centro comunitario, educativo y cultural
-Respeto por la cultura y tradición del lugar
-Sensibilidad al medio natural que lo rodea

Estas características permiten que esta 
edificación sea un proyecto ejemplar de la 
arquitectura universal, esta compuesto por 
3villas  y en cada una se realizan actividades 
que fomentan la identidad y hacen una 
evocación de las costumbres y tradiciones, 
así como del patrimonio circundante .Se 
busca que en el Complejo para el patrimonio  
de Abancay tambien existan espacios 
dedicados a la evocación de las costumbres 
y tradiciones de Abancay y Apurimac 
en general y que promuevan a la vez la 
interacción  entre el visitante y el poblador 
autoctono.

Finalmente es importante resaltar que 
los edificios elegidos y analizados como 
referentes proyectuales además de las 
diversas características constructivas 
poseen una función en común que es la 
búsqueda de la difusión del patrimonio 
circundante al de su área de ubicación.
A esto se le suma  tambien  la creación 
de un equipamiento coherente  y 
responsable con su entorno, reflejado en 
una construcción basada en la arquitectura 
vernacular de la zona o en la adaptación 
de las características de esta. Así mismo la 
adaptación de construcciones boclimáticas 
es  un punto importante a resaltar dentro 
de estas edificaciones con fines ¨culturales¨.

Este análisis permite descubir cuales son 
las caracteristicas de diseño y constructivas 
que se tomáron en cuenta en otros 
equipamientos arquitectónicos culturales 
y observar como se desarrollaron en estos, 
para servir como referente  dentro de la 
propuesta a desarrollar.
Así mismo cabe resaltar que no se trata de 
usar o adaptar las mismas caracteristicas de 
diseño estudiadas sino de que estas sirvan 
como un referente y brinden ideas para un 
nuevo proyecto como se aclara en el tercer 
objetivo especifico de esta investigación.

CONCLUSIONES
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Fuente: PDU Abancay, 2012

Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 5.1 Superficie y población rural

Figura 5.54 Comparación topográfica del plano de abancay con imagen de Google Earth.

 5.2.1 GENERALIDADES

SUPERFICIE Y POBLACIÓN RURAL

5.2 APROXIMACIÓN TERRITORIAL

La Provincia de Abancay es el centro político de Apurímac y 
la segunda ciudad más poblada después de Andahuaylas, así 
mismo ambas son el eje económico de Apurímac. La provincia se 
encuentra a los 2500 m.s.n.m y tiene una población de  72277(Censo 
2017) personas, el área de su ubicación es actualmente un centro 
urbano rodeado de montañas y áreas rurales, su población es por 
lo general producto de las migraciones que se dieron entre los 
años 80, 90 y 2000 por motivos del terrorismo y es hoy en  día una 
ciudad de migrantes. Apurímac es la 5° región más rural del país 
con un 54,1% de esta área y Abancay es un 23.77% rural  
(ver tabla 5.1), presentando así un amplio potencial agropecuario.
(figura 5.54)
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 5.2.4 SISTEMA VIAL

Fuente: Ministerio de Transportes y comunicaciones, 2017
Figura 5.59 Plano vial de Abancay

En el plano vial se muestra las conexiones que tiene la provincia de 
Abancay por la red vial departamental y la red vial nacional.
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 5.2.5 ZONIFICACIÓN

Fuente: Municipalidad provincial de Aban-
cay, 2012

Figura 5.60 Plano de zonificación

Según el plano de zonificación 
establecido se muestra zonas 
residenciales, zonas comerciales, 
industriales y zonas de servicios 
públicos como al mismo 
tiempo zonas de recreación 
y determinados ejes de 
comunicación vial.
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      5.2.6 ALTURA DE EDIFICACIÓN

Fuente: Municipalidad provincial de Abancay, 

2012

Figura 5.61 Plano de altura de edificación

Según el plano de altura de pisos 
se muestra que el mayor porcen-
taje de alturas en las construc-
ciones de Abancay  son de dos 
pisos y en menor porcentaje las 
edificaciones de tres niveles en 
adelante.
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 5.2.7 ECONOMÍA

 Circuitos Económicos de Apurímac y Abancay:

Apurímac mantiene estrechas relaciones con sus vecinos Ayacucho 
y Cusco(figura 5.62) y de acuerdo al (Consorcio de Investigacion 
economica y social-CIES, 2014) las provincias de Andahuaylas y 
Abancay son  consideradas como el eje económico de la región . 

Circuitos dentro de la región:
Uno de los circuitos comerciales más fuertes es el conformado por 
las provincias de Andahuaylas y Chincheros las cuales abastecen a 
Ayacucho con productos agrícolas y ganaderos, debido a su gran 
potencial en estas áreas; así mismo estas provincias son puntos de 
salida de la droga proveniente del valle del VRAEM y presentan activos 
económicos provenientes del Narcotráfico. Luego está la ruta Cusco 
Abancay debido a la producción agrícola presente en el Pachachaca 
y por la carretera interoceánica que conecta directamente con 
Lima (Abancay, Chalhuanca, Puquio, Nazca, Lima) y también con el 
Brasil. Por otro lado, y desconectadas de estos circuitos comunes en 
Apurímac, se encuentran las provincias altas (Antabamba, Aymaraes, 
Grau y Cotabambas) las cuales presentan altos índices de pobreza y 
desarticulación con la red vial regional, estas se dedican a la actividad 
tradicional de crianza de alpacas, actividad que no ha sido bien 
articulada con el mercado por lo tanto presenta deficiencias (figura 
5.63) . 

Circuitos de Exportaciones:

Según  el (Consorcio de Investigacion economica y social-CIES, 2014) 
la región presenta rasgos de exclusión económica manifestados en 
las barreras que presentan las provincias para articularse a mercados 
claves, situación que ha ido mejorando  de acuerdo al Reporte de 
Comercio Regional del (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
2018) debido al inicio del cuprífero ¨Las Bambas¨ en el año 2016, 
convirtiéndose la minería en el principal sector exportador de la región, 

el cobre a duplicado la economía de Apurímac  posicionándola como 
el tercer exportador (17%) después de Ancash(18%) y Arequipa (20%)
El siguiente sector exportador es la agroindustria, donde destacan 
la exportación de café y palta; el café registró haber superado los 3 
millones de dólares en los últimos 3 años y la palta a pesar de tener un 
año en el mercado ha superado el millón se soles .
Las actividades mineras metálicas y no metálicas han alcanzado el 99% 
de exportaciones en el año 2018 y sus principales destinos son china, 
Corea del Sur, Japón, India y Filipinas; por otro lado, el 0,1% pertenece 
al sector agropecuario donde predominan las exportaciones de Café 
y Palta hacia Alemania, Países bajos y Reino Unido respectivamente 
(figura5.64) .
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Fuente: PDU Abancay, 2012. Elaboración propia
Figura 5.62 Exportaciones del año 2018
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Fuente: PDU Abancay, 2012. E laboración propia
Figura 5.63 Circuitos económicos frecuentes con Apurimac a nivel nacional
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Fuente: PDU Abancay, 2012. Elaboración propia
Figura 5.64 Movimientos económicos de la región
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 5.2.8 SALUD, EDUCACION

El acceso al servicio de la educación en la ciudad de Abancay, se 
encuentra influenciada por aspectos como la migración (alta movilidad 
de población escolar de distritos y anexos rurales próximos a la ciudad) 
existen 35 IE de Inicial, 35 IE de Primaria y 28 IE de secundaria. También 
está la localización de Institutos Superiores y Educación Universitaria 
con  la presencia de 3 universidades.

EDUCACIÓN

SALUD

A pesar del progreso efectuado en los ultimos años para mejorar el 
acceso hacia los servicios de salud publicos en la ciudad de Abancay, una 
parte importante de su población que vive en condiciones de pobreza, 
todavía no tiene acceso regular a los servicios de salud y permanece 
vulnerable a contraer enfermedades técnicamente evitables y por lo 
tanto socialmente inaceptables. Otro aspecto vinculado a la oferta 
de servicios, es el acceso a las medicinas por la falta de disponibilidad 
en los establecimientos de salud, la baja capacidad adquisitiva de un 
importante sector de la población; además que no se conoce si la 
calidad es buena ya que muchas veces sienten que no son efectivos. 
Existe una desarticulación entre la prestación del servicio de salud y 
el uso de medicamentos; en ese contexto la automedicación es una 
práctica frecuente.

Fuente: PDU de Abancay, 2012

Fuente: PDU de Abancay, 2012

Tabla 5.5 Educación con respecto a la población

Figura 5.65 Tasa de mortalidad

Fuente: PDU de Abancay, 2012
Tabla 5.4 Exportaciones en Abancay





Consideraciones Generales:

Para la elección del lugar donde se realizaría el proyecto arquitectónico 
se tomó en consideración las siguientes cuatro características:

1.Accesibilidad: Facilidad de acceso para cualquier tipo de vehículo 
público y privado, así como para el individuo como peatón. De 
preferencia se considera la cercanía de las vías principales para facilitar 
su inteligibilidad.
2.Diversidad topográfica: La zona en cuestión posee un territorio 
bastante accidentado, por lo tanto, se considera usar esto como 
un factor a favor, la diversidad de este proporcionara un mejor 
entendimiento del tema de investigación.
3.Entorno: El entorno es parte fundamental de la identidad, por este 
motivo y en relación a la investigación se considerarán los siguientes 
factores.
              • Contacto Inmediato con el área natural: 
              • Presencia de elementos culturales.

4. Escala del terreno: Se opta por un terreno de gran extensión debido 
a las diversas necesidades encontradas dentro de la investigación; una 
parte será construida y otra parte destinada a espacios públicos.

Propuestas de Terrenos:
Se cuenta con 3 propuestas de posibles terrenos para la ubicación del 
¨Complejo Difusor y Potenciador del Patrimonio Natural y Cultural¨, los 
cuales cuentan con varias de las características antes mencionadas, a 
continuación, se procederá al análisis de estos.

Propuesta- Terreno A: Mirador de Tamburco
 Ubicación: Abancay 3S 03000 , carretera Interoceánica a 5 min del 
Parque Ecológico Mirador  y a 8.7 km de la ciudad de Abancay 

Área: 910 834.53 m2
Perímetro:2391.54 ml

Propuesta- Terreno B: ILLANYA
Ubicación: Illanya A 7.4 km de la plaza de armas de Abancay, a 17min 
en auto. 
Referencias: A la margen Izquierda del Rio Ñacchero, detrás de la ex 
casa hacienda Illanya

Área: 41 060.69
Perímetro: 950.66 ml

Propuesta- Terreno C: Fundo Santo Tomas 
Ubicación: Km. 437 de la carretera Interoceánica a la margen izquierda 
del rio Pachachaca a 18 Km de la ciudad de Abancay. Este fundo es 
propiedad de Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA)

Área: 277 061.31 m2
Perímetro :4 956.85 ml

* La propuesta elegida fue el ¨Terreno c¨debido a que cumple con la 
mayoria de las características necesarias para el establecimiento del 
¨Centro cultural universitario vivencial¨ para la difusión y potenciación 
del patrimonio natural y cultural en Abancay.



5.4 ESTRATEGIAS PROYECTUALES

FORMA

ASPECTO FUNCIONAL

Interpretar el contexto 
geográfico existente y el histórico 
para armonizar el  volumen 
geométrico arquitectónico en el 
lugar donde se va emplazar.

Implementar espacios de 
transición para la mejor 
articulación de ambientes 
donde se puedan desarrollar 
actividades que el usuario vea 
conveniente, ya sea pintura, 
baile, fotografia, lectura, etc..

espacios de transición

espacios de función 
establecida

Aprovechar la estructura 
geográfica que se tiene para 
la conexión de espacios ya sea 
mediante rampas o escaleras.



ESTRUCTURAL

CLIMATOLOGICO

ESCALA

Se propone hacer una inter-
pretación de tal manera que 
se obtenga espacios limpios y 
de buena altura. 

Se plantea medidas 
que permitan el mejor 
aprovechamiento de los 
recursos naturales como 
la captación de agua para 
diversos fines, la captación de 
las corrientes de viento y sol 
para la climatización de los 
ambientes.  

Se planteara la escala de los es-
pacios acorde a la  función que 
se realice en ellos, con la fina-
lidad de generar sensaciones 
diferentes en cada ambiente.
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5.5 ESTUDIO DE CASO: ABANCAY

5.5.1 Resumen del estudio y perspectiva del Plan de Desarrollo 
Urbano  (PDU-Abancay 2021):

La provincia de Abancay es el centro político de Apurímac y la segunda 
ciudad más poblada después de Andahuaylas, así mismo ambas son 
el eje económico de Apurímac. La provincia se encuentra a los 2500 
m.s.n.m y tiene una población de 72 200 personas, el área de su 
ubicación es actualmente un centro urbano rodeado de montañas 
y áreas rurales, su población generalmente es producto de las 
migraciones que se dieron entre los años 80, 90 y 2000 por motivos 
del terrorismo y es el día de hoy una ciudad de migrantes. Apurímac Es 
la 5° región más rural del país con un 54,1% de esta área y Abancay es 
un 37% rural, presentando así un amplio paisaje agrícola; el rubro de 
la minería con la cuprífera las bambas es el principal motor exportador 
de Apurímac, sin embargo no es un misterio  para nadie que no existen 
pruebas de la supuesta ¨minería responsable¨, retornando así a la 
actividad extractiva renovable como la mejor opción de desarrollo 
sustentable. En las alturas de la región la esquilacion de lana de 
alpaca es de la principal actividad económica, la cual tampoco ha sido 
correctamente difundida.
 Respecto al desarrollo de esta región en el INCORE (Indice de 
Competitividad Regional) nacional, Apurímac históricamente se 
mantiene por debajo del nivel esperado y en relación a sus vecinos 
Ayacucho, Arequipa y Cusco la situación es la misma; Uno de los pilares 
más deficientes de esta región es el pilar ̈ laboral ̈ y el de ̈ instituciones¨, 
el alto nivel de desinterés y corrupción por parte de las autoridades no 
permite el progreso de la región.
Respecto al turismo, una de las actividades más importantes a nivel 
mundial y que presenta un constante crecimiento en los últimos años 
a nivel nacional, la región presenta bajos índices de ingreso de turistas, 
si bien es cierto ha aumentado el número en los últimos 20 años, pero 
este no es un crecimiento significativo para una región que posee más 
de 45 zonas registradas por el MINCETUR para hacer turismo. 

Paradójicamente de los 45 espacios para hacer turismo dentro de la 
región Apurímac solo 3 poseen registros y son a la vez los más visitados: 
la casona Illanya, el Santuario Nacional de Ampay y el complejo 
Arqueológico Saywite, evidentemente existe un marcado descuido  
por parte de las autoridades de Apurímac para difundir y potenciar su 
patrimonio, a esto se suma a la creciente pérdida de identidad entre la 
población, la cual no es consciente de estas problemáticas. 
En base al tema de estudio y la dirección de la investigación, después del 
estudio previo en el capítulo 4 (Desarrollo de la investigación)podemos 
deducir lo siguiente: La provincia de Abancay y la región de Apurímac 
no poseen una situación económica estable, poseen altos  índices 
de migración ,deshonestidad política y gubernamental,etc; Todas las 
anteriores son consecuencia de una evidente, perdida de identidad 
y desvalorización del patrimonio; esta situación requiere de medidas 
conjuntas entre los agentes políticos, privados y la población. En base 
a estas problemáticas y el potencial observado en la zona,el ¨Complejo 
cultural Universitario vivencial: para la difusión y potenciación del patrimonio natural 
y cultural en Abancay¨apuesta a la aplicación de los principios del turismo 
rural como solución a la creciente desvalorización del patrimonio, el 
turismo rural es un modelo de turismo emergente y sustentable que 
promueve un turismo responsable, se aplica en áreas naturales rurales 
y busca que el turista aprenda sobre las costumbres y actividades 
de ese lugar, desde otro punto de vista se puede inferir que es una 
forma de preservación de las costumbres y actividades propias de una 
zona. Para este proyecto el área perteneciente al fundo Santo Tomas , 
propiedad de la Universidad Tecnológica de Los Andes (UTEA) será la 
zona encargada de ser parte del centro para la difusión del patrimonio 
en toda la región, el espacio cuenta con áreas propicias para la difusión, 
así como para la innovación y potenciación, además es  parte del 
recorrido difundido por la UNESCO y la región conocido como  ¨la ruta 
de Arguedas: Rios profundos¨ este,  en conjunto con la UTEA  busca revalorar 
el patrimonio de Abancay y difundir el de  toda la región de Apurímac. 
así mismo se busca que el proyecto sirva como modelo para otras 
áreas del Perú que están siendo igualmente descuidadas y olvidadas 
por las autoridades y la población.
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La provincia de Abancay para mejorar su competitividad y la de 
su región precisan utilizar las potencialidades con las que cuentan 
como el amplio potencial en patrimonio cultural, patrimonio natural  
y paisaje agrícola que posee. En el (Plan de Desarrollo concertado 
de la Provincia de Abancay al 2021, 2016) se detallan las siguientes 
iniciativas y contextos que se están tomando en cuenta  para los planes 
a futuro en la provincia, con el fin de tener un mejor desempeño como 
provincia y región en general  :

•Globalización; debido a la creciente interconexión en el siglo XXI que 
permite unificar economías y políticas y culturas.
•Democracia global; y representativa que afianza a las instituciones del 
gobierno expresando la soberanía popular.
•La telecomunicaciones y masificación del Internet; que han crecido y se han 
masificado en los últimos años con la finalidad de procesar y difundir.
•El Cambio climático; se considera que en los años posteriores las 
alteraciones de los ecosistemas incidirán de manera negativa en las 
condiciones de competitividad de los países, debido al efecto sobre la 
productividad agrícola y la conservación de la biodiversidad 
•La preocupación por el ambiente y la preferencia por los productos naturales; el 
uso de los productos orgánicos crecerá y como parte de esta iniciativa 
también se ampliarán las actividades de ecoturismo.
•El desarrollo biotecnológico y la ingeniería genética; que consisten en utilizar 
organismos vivos o partes de estos para modificar diversos tipos de 
productos, esto con el fin de incrementar la producción agrícola.

Estos puntos son parte importante dentro de la agenda para el 
crecimiento de Abancay y como se ha podido observar existe bastante 
énfasis en el aprovechamiento adecuado del patrimonio natural y 
el turismo ecológicamente responsable por causas como el cambio 
climático, que puede generar consecuencias económicas negativas. 
Por otro lado el (Plan de Desarrollo concertado de la Provincia de 
Abancay al 2021, 2016, pág. 29) destaca que el crecimiento de Abancay  
tiene dos enfoques: el desarrollo humano sostenible y el enfoque 
territorial, dentro del enfoque territorial  se encuentran los recursos 
naturales, las capacidades y la identidad cultural los cuales deberían 

presentar un crecimiento armonioso. Abancay es un territorio que 
presenta diversidad Biológica, geológica y cultural, con una ubicación 
vialmente estratégica y con gran potencialidad la cual  debería ser bien 
difundida.

5.5.2 Aplicación teórica en la problemática:

De acuerdo a la información presente en el capitulo 4( Desarrollo 
de la investigación)  se puede notar que existe un descuido y 
desconocimiento generalizado del patrimonio por parte de las 
autoridades y la comunidad en general, motivo por el cual se plantea 
implementar los principios del turismo rural como solución a esto. 
Esta rama del turismo tiene como característica principal el ser muy 
compleja por lo tanto sus resultados también serán diversos, como 
un efecto colateral se beneficia la economía del lugar, las personas 
autóctonas, los visitantes, se protege el patrimonio, se protege la 
identidad entre otros beneficios; esto siempre y cuando se realice 
de forma conjunta, es un trabajo que une el poder político, empresa 
privada y la población en pro de un beneficio común y a largo plazo. 
En vista de la necesidad de una mejora en la difusión del patrimonio 
natural y cultural es importante saber cuáles son las actividades 
y características que este deberá poseer, así como también saber 
cuál es la opinión de la población respecto a esto; En una encuesta 
realizada en Abancay para la comunidad académica de la Universidad 
Tecnológica de los Andes (UTEA) especificamente, se llegó a las 
siguientes observaciones para la constitución del proyecto: ¨Complejo 
cultural universitario vivencial¨ en el fundo Santo Tomas. La encuesta fue 
realizada dentro de la ciudad de Abancay a138 personas parte de la 
población académica de la Universidad Tecnológica de Los Andes entre 
alumnos, personal de servicio y docentes de este campus universitario. 
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De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta se aprecia a una 
población consciente de la importancia del turismo desde el punto de 
vista económico e inconsciente de los recursos culturales y naturales 
que posee. Sin embargo a pesar de este problema la población 
encuestada se muestra a favor de participar en las actividades del 
emergente ¨Turismo Rural¨, entre ellas, las actividades del contacto 
con las áreas naturales; se asume que esta disposición puede estar 
fundamentada debido a que este tipo de turismo es novedoso y 
reciente , sin embargo es una buena manera de concientizar a la 
comunidad sobre el valor del patrimonio.
Así mismo se hace necesario comprender cuáles serán las características 
y actividades que se realizarán en el equipamiento propuesto, para 
esto se colocó al encuestado en la posición de turista y se le realizo 
diversas preguntas.
También se consultó a los encuestados en cuanto a los colores que 
consideraban debería tener este complejo de la difusión y aquí existe 
una variedad de respuestas entre las siguientes: colores llamativos, 
colores representativos, colores naturales, colores rústicos, entre otros. 
Y en cuanto a que otro equipamiento le agregarían a este centro para 
poder interiorizar mejor la identidad de la zona, muchos consideraron 
los siguientes espacios: área de comidas, área de investigación, áreas 
de descanso, zonas de suvenires, áreas de venta de artesanías, zonas de 
talleres, áreas de exposición, áreas deportivas, espacios de recreación, 
salón de usos múltiples, museo, entre otras propuestas.

a) GRAVEDAD DEL PROBLEMA: 
El desconocimiento, desvalorización y descuido de la identidad 
patrimonial, puede alcanzar consecuencias muy graves como la 
perdida de áreas y restos arqueológicos culturales, perdida de las 
zonas naturales, olvido de las características identitarias, olvido de 
las costumbres, problemas económicos, alienación y abandono de 
las áreas de origen, entre otras. Y este es un problema generalizado 
dentro de Perú, es un problema actual y se preveé que continúe sino 
existen las medidas necesarias. En el caso de Apurímac y Abancay se 
observa en los siguientes casos:

•Inexistencia de información por parte de DIRCETUR APURIMAC sobre 
el 93% sus zonas patrimoniales
•Descuido en el  tratamiento de gran porcentaje de estas áreas 

Figura: 5.80 grafico de pasos a seguir en la identificación y solución del problema
Fuente: Elaboración propia,2020

•Insuficientes centros de información e indicaciones
•Ausencia de zonas de venta de suvenires y/o productos hechos en la 
zona
•Marcada ausencia de imágenes/ materiales identitarias de la zona
•Ausencia en la innovación de actividades turísticas
•Bajo ingreso de turistas nacionales
•Mínimo ingreso de turistas internacionales

5.5.3 IDENTIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD, OPORTUNIDADES Y ACCIO-
NES DEL PROBLEMA:

La encuesta nos permite identificar la percepción del poblador aban-
quino sobre el turismo y su importancia, así como también identificar 
las características de las áreas para el patrimonio con el fin de que se 
pueda sentir identificado con el resultado, así como con su patrimonio 



•Ausencia de espacios para la difusión y potenciación del patrimonio 
natural y cultural
•Insuficiente personal capacitado
•Inadecuada promoción de las actividades artísticas y culturales
•Inadecuada gestión pública en el área de turismo y otros

b)OPORTUNIDADES:
Las oportunidades se encuentran presentes en el territorio, la 
población, y las actividades externas, en el caso de Apurímac y el lugar 
donde se propone realizar el proyecto (fundo Santo Tomas-UTEA) 
serían las siguientes:
Territorio:
•Presencia de áreas naturales como el complejo del Ampay parte del 
patrimonio Natural 
•Presencia de abúndate área natural en toda la región (63% para ser 
exactos)
•Áreas culturales exploradas y sin explorar como casonas, restos 
arqueológicos entre otros.
•Buena Ubicación, zona cálida con aptitud para la agricultura y la 
crianza de diversidad de animales entre ellos la alpaca 
•Ubicación estratégica (FUNDO SANTO TOMAS)
•Interacción con la carretera Interoceánica, puente de comercialización 
entre Perú y Brasil.
Población:
•Población abierta al cambio 
•Población dispuesta a mejorar a situación económica y turística de la 
zona
•Alto porcentaje de PEA, lo cual indica mano de obra disponible
•Población dispuesta a participar de las actividades de turismo rural 
(según la encuesta realizada).

Oportunidades externas:
•Plan de desarrollo Urbano Abancay 2021, donde se resaltan varios de 
los puntos mencionados sobre el aprovechamiento del área natural 
y el turismo vivencial, costumbrista, alternativo(ecoturismo, rural, 
gastronómico,de aventura) como opción de sostenibilidad. Así mismo 
resalta el interes por parte de las autoridades al integrar proyectos 
relacionados con la difusión del turismo como por ejemplo: el teleférico 
de Choquequirao y el desarrollo del corredor turístico Choquequirao-
Nazca )
•Plan y ejecución de la ¨Ruta de Arguedas¨ por parte del gobierno 
regional y UNESCO
•Relación de la Ruta de Arguedas por el terreno propuesto para el 
proyecto del fundo SANTO TOMAS.
•Crecimiento del turismo a nivel nacional e internacional
•Preocupación por parte de MINCETUR por el crecimiento y 
fortalecimiento del turismo rural
•Constante crecimiento de la conciencia ambiental
•Ciudades densamente pobladas con escaces de ambientes naturales, 
lo cual las hace incapaces de contrarrestar los problemas de estrés, 
ansiedad y depresión, ocasionados por el ambiente represivo de la 
ciudad.
•Potencialidad en actividades de la zona: productos agrícolas, venta de 
lana de alpaca
c)ACCIONES:
• Creación de un centro de difusión y potenciación del patrimonio que 
integre las necesidades de:
• Espacios de venta de artículos representativos de la zona
• Espacios de esparcimiento y culturización
• Espacios para actividades culturales 
• Espacios para potenciar las actividades productivas de la zona
• Espacios de información sobre el patrimonio de la zona
• Realización de actividades culturales 
• Planificación de actividades turísticas
• Campañas de actividades de difusión y sensibilización
• Elaboración de planes de desarrollo basado en el patrimonio
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El Centro Cultural Universitario
Vivencial estará ubicado en el 
fundo Santo Tomas a 15 min de la 
ciudad de Abancay, el cual es de 
propiedad de la Universidd Tecnó-
logica de los Andes  y está destina-
do para las facultades de Turismo, 
ingenieria ambiental, agronomía e 
ingenieria Civil y tambien se bus-
ca constituirlo en el un hito para la 
protección y promoción del 
patrimonio natural y cultural de Aban-
cay;el terreno disponibe tiene un área 
de 277061.30 m2  , es accesible para 
cualquier tipo de vehiculo , está a 5 
minutos  de la via principal y 
posee  un territorio variado y diverso. 

El proyecto arquitectónico 
¨centro cultural universitario vi-
vencial¨ se enmarca  dentro de los
 lineamientos presentados en 
la investigación, posee un en-
torno acorde a la investigacion 
presnetada , que incluye contac-
to inmediato con el área natural y 
presencia de elementos  culturales; 
el área del terreno elegido dentro del 
fundo Santo Tomás es de 31.515.64 
m2 donde 10 975.33m2 correspon-
den al proyecto y 20 540.31m2 al 
área libre (areas verdes y plazas).

Figura: 6.01 Ubicación y terreno del proyecto
Fuente: Elaboración propia,2020

6.1 DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

Terreno: fundo Santo Tomas
Àrea: 277 061.31 m2

Terreno elegido
Àrea: 31 515.64 m2

Terreno del proyecto
Àrea: 10 975 m2
Àrea libre: 20 540.31 m2
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6.2 TOMA DE PARTIDA
         6.2.1 CONCEPTO 

Flor silvestre y nativa  representativa de Abancay, 
adoptada por la población como simbolo de identidad 
y patrimonio.Es una flor trepadora que crece en los cer-
cos de las chacras y bosques del  Valle del  Pachachaca .El 
CCUV toma  esta flor  como  toma de partida,incluyendo 
sus características  como  parte del  diseño  arquitectónico.

CARACTERÌSTICAS CONCEPTUALES

El objeto esta conformado por dos elementos  que convergen entre si y 
en el centro se unen y manifiestan  una nueva floraciòn . Estos elementos  
estan unidos a un tallo ùnico, a una misma identidad .Esta flor es la repre-
sentaciòn vivida del patrimonio natural y cultural de Abancay pues forma 
parte de la flora Abanquina desde tiempos inmemorables , como un regalo 
de la naturaleza en esta  àrea especifica y asi mismo es un elemento de 
identidad cultural por haber crecido y permanecido en todas las epocas  CARACTERÌSTICAS   

Figura: 6.02 Caracteristicas fisicas de la bella Abanquina
Fuente: Elaboración propia,2020
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6.3 ZONIFICACIÒN
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6.4 PROGRAMACIÒN
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6.5 DIAGRAMAS DE RELACIÒN Y CIRCULACIÒN

Relaciòn: El  proyecto  arquitectónico  posee  6   àreas  las 
cuales estan   relacionadas unas a otras a travès de las diversas 
actividades que comparten    en  el Complejo Cultural univer-
sitario vivencial. 
Asì  mismo , existen àreas que estan mas relacionadas entre si  
que otras, debido a que el conjunto es multifuncional y abar-
ca tres aspectos: educativo, social y  cultural.
El area educativa y el area experimental presentan mayor rel-
aciòn entre si debido  a la cantidad de  actividades que com-
parten  y sucede lo mismo  con el area cultural  
que integra las siguintes 
actividades: areas de exposición, àreas de talleres y auditorio  

Figura: 6.03 Diagrama de relaciòn General
Fuente: Elaboración propia,2020

Figura: 6.04 Diagrama de Circulaciòn General
Fuente: Elaboración propia,2020

Circulaciòn: El Complejo Cultural Universitario Vivencial(CCUV) 
es un proyecto multifuncional en donde la  interacciòn dentro 
del proyecto, por àreas, se da de la siguiente  forma:
- El àrea educativa , cultural y experimental tienen una  fuerte 
conexion , debido a que las funciones q se realizan en cada una 
de ellas son afines al aspecto educativo.
- Asi mismo cada una de las 5 àreas del conjunto tienen una cir-
culaciòn privada con el area administrativa y  media con el àrea 
destinada a la comunidad.
-y por ùltimo el àrea de servicios, tiene una conexion mas ligera 
debido a su funciòn.
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Figura: 6.05 Diagrama de relaciòn àrea cultural
 Fuente: Elaboración propia,2020

6.5.1 DIAGRAMA DE RELACION AREA CULTURAL 
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BLOQUE A: Àrea Cultural-Administrativa:
El bloque ¨A¨ del CCUV* agrupa 2 àreas , el àrea cultural   y el àrea 
administrativa ; esta ubicado al ingreso del complejo debido  al 
caràcter publico  del area cultural,  a la cual los visitantes podràn  
acceder  de forma directa  y  realizar las actividades  planificadas 
para este espacio (talleres y àreas de exposiciòn). El àrea admin-
istrativa se encuentr en el 3º nivel  y es un àrea privada  a la que 
solo pueden acceder los trabajadores y encargados de esta àrea.
(ver figura 6.20)

6.6 DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
El proyecto ¨Complejo cultural Universitario vivencial ¨consta de  5 bloques (A, B, C,D y E) los cuales estan distribuidos a lo largo de todo el 
terreno  y cada uno agrupa una cantidad de funciones a realizarse dentro del equipamiento; ademàs todos estos bloques fueron  diseña-
dos para estar unidos  y ser un solo conjunto a pesar de sus multiples funciones.
Asi mismo el contexto es parte del complejo y se intersecta cumpliendo los objetivos del  diseño  y del proyecto mismo.
A continuacion se describe cada uno de los bloques  y su distribuciòn:

Figura: 6.20 Axonometria Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021



 128

Universidad Peruana Unión - E.A.P Arquitectura

PRIMER PISO: 
Cuenta con 4 talleres de 115m2 
c/u , en los cuales se instruira al 
visitante y poblador respecto al  
tejido, mùsica, artesania y bailes 
como parte de las actividades de 
revalorizaciòn del patrimonio , en 
este caso el patrimonio intangible 
; Todo esto unido a travès de un 
largo corredor, en el que se inter-
ceptan tambien con escaleras que 
guian hacia espacios naturales.(ver 
figura 6.21  y figura 6.22)

Figura: 6.21 Planta 1- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura: 6.22 Axonometria1- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021
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SEGUNDO PISO:
Àrea dedicada exclusivamente a las 
exposiciones , cuenta con 8 salas ded-
icadas a diversas temàticas sobre el 
patrimonio, y todas ellas se entrelazan 
e un gran pasadizo  que es a la vez un 
àrea de reposo. Cada espacio cuenta 
con una optima  ventilaciòn e ilumi-
naciòn natural. (ver figura 6.23  y figura 
6.24)

Figura: 6.23 Planta 2- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.24:  Axonometria 2- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021
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TERCER PISO:
Ubicaciòn exclusiva del àrea administrativa, 
cuenta con una amplia sala de espera, 6 ofi-
cinas administrativas, 1 sala de reuniones, 1 
archivo, 1 sala de copias y 1 kitchenete. To-
dos los  espacios cuentan con ventilaciòn e 
iluminaciòn natural  ; asì mismo   tiene un 
àrea de 707 m2 destinada ala observaciòn 
del paisaje y patrimonio de la zona. (ver fig-
ura 6.25  y figura 6.26)

Figura 6.25:  Planta 3- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.26: Axonometria 4- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021
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CORTE A-1

En el corte A-1 se visualiza en el primer 
nivel el taller de tejido , asi como elementos y 
especificaciones sobre los moviliarios y 
cielo raso; en el segundo nivel se observa la 
recepcion al Centro de exposiciòn y la amplia 
sala de espera de doble altura ubicada a la  
derecha . En el tercer nivel se tiene la recep-
ciòn del àrea administrativa y el detalle de  al-
gunas caracteristicas sobre los elementos  de 
iluminacion y  cielo raso correspondiente.

                     (ver figura 6.27 )

CORTE A-2CORTE A-2

En el primer nivel del  corte A-2 se visualiza En el primer nivel del  corte A-2 se visualiza 
el taller de Artesania, asi como los elementos el taller de Artesania, asi como los elementos 
y  detalles basicos sobre  mobiliario y cielo y  detalles basicos sobre  mobiliario y cielo 
raso; en el segundo nivel se encuentran las  raso; en el segundo nivel se encuentran las  
salas de exposicion y en el 3 nivel se obser-salas de exposicion y en el 3 nivel se obser-
va  a la izquierda  al oficina de seguridad y va  a la izquierda  al oficina de seguridad y 
a la derecha las oficinas de administraciòn y a la derecha las oficinas de administraciòn y 
logistica.en ambos casos con informaciòn so-logistica.en ambos casos con informaciòn so-
bre los elementos de interior y el cielo raso.bre los elementos de interior y el cielo raso.

                      (ver figura 6.28 )

CORTES - BLOQUE A:

Figura 6.27:  Corte A1- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.28:  Corte A2- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021
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CORTE A-3

En el corte A-3 se visualiza en el primer 
nivel el taller de musica , asi como elementos 
y especificaciones sobre los moviliarios y 
cielo raso; en el segundo nivel se observan 
las salas de exposiciòn (izquierda) y el ss.hh 
(derecha) cada cual son especificaciones ba-
sicas. En el tercer nivel se  encuentra la amplia 
terraza , que servirà como mirador y zona de 
exposicion temporal , asi mismo es un àrea de 
esparcimiento y reposo; a la derecha se 
encuentran los SS.HH.(ver figura 6.29)

CORTE A-4CORTE A-4

En el primer nivel del  corte A-4 se visualiza En el primer nivel del  corte A-4 se visualiza 
el taller de baile, asi como los elementos y  de-el taller de baile, asi como los elementos y  de-
talles basicos sobre  mobiliario y cielo raso; en talles basicos sobre  mobiliario y cielo raso; en 
el segundo nivel se encuentran las  salas de el segundo nivel se encuentran las  salas de 
exposicion (izquierda) y hall de ingreso (de-exposicion (izquierda) y hall de ingreso (de-
recha). En el 3 nivel se observa recha). En el 3 nivel se observa se  encuentra 
la amplia terraza , que servirà como mirador 
y zona de exposicion temporal , asi mismo es 
un àrea de esparcimiento y reposo.(ver figura 
6.30 )

Figura 6.29:  Corte A3- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.30:  Corte A4- Bloque A
 Fuente: Elaboración propia,2021
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BLOQUE B- Àrea de Servicios y Comunidad:
Este bloque agrupa espacios destinados a  cumplir varias funciones enfo-
cadas en la comunidad  y participantes del espacio; entre los espacios ten-
emos  el comedor , destinado al pùblico y estudiantes, el tòpico, en caso de 
emergencias instantaneas,  el bazar , donde se realizara la venta de diversos 
souvenirs y productos de necesidad y por ultimo , la residencia para estudi-
antes.
Se encuentra esta variedad de espacios debido a que el equipamiento se 
encuentra alejado de al ciudad.Asì mismo es importante destacar que cada 
espacio cuenta con una optima ventilaciòn e iluminaciòn. (ver figura 6.31)

Figura 6.31: Axonometria Bloque -B
 Fuente: Elaboración propia,2021
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 PRIMER PISO:

Los ambientes se encuentran separa-
dos espacialmente pero se integran en 
las funciones que brindan al usuario.
El comedor, de 305 m2 cuenta  con un 
àrea amplia de comensales , cocina, al-
macèn y  servicios. El bazar de 141m2 
tiene una gran àrea de ventas  y alma-
cen; al costado de este se encuentra 
le tòpico con espacio de recepciòn y 
atenciòn. En el centro de estos espa-
cios se encuentran las àreas de recep-
ciòn de de residencia. (ver figura 6.32  y 
figura 6.34)Figura 6.32:  Planta 1- Bloque B

 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.33: Axonometria 1- Bloque B
 Fuente: Elaboración propia,2021
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SEGUNDO PISO: 

Espacio dedicado exclusivamente para las 
habitaciones de la residencia, un total de  18 
habitaciones para varones y damas, cada  una 
de 22.60m2, con su respectivo servicio higièni-
co y balcòn ; las habitaciones se entrelasan a 
traves de un gran  pasadizo . (ver figura 6.34  y 
figura 6.35)

Figura 6.34:  Planta 2- Bloque B
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.35: Axonometria 2- Bloque B
 Fuente: Elaboración propia,2021
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TERCER PISO:

 Espacio dedicado exclusivamente para las 
habitaciones de la residencia, un total de  18 
habitaciones para varones y damas, cada  una 
de 22.60m2, con su respectivo servicio higiènico 
y balcòn ; las habitaciones se entrelasan a traves 
de un gran  pasadizo . (ver figura 6.36  y figura 
6.37)

Figura 6.36:  Planta 3- Bloque B
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.37: Axonometria 3 - Bloque B
 Fuente: Elaboración propia,2021
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CUARTO PISO:

Espacio dedicado al àrea de lavan-
deria (2) de  los residentes, cuenta 
con un  gran espacio para tend-
edero y cuarto de lavanderia. (ver 
figura 6.38  y figura 6.39)

Figura 6.38:  Planta 4- Bloque B
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.39: Axonometria 4- Bloque B
 Fuente: Elaboración propia,2021
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BLOQUE C- Àrea de Experimental:
Todo este bloque  esta exclusivamente dedicado para la investi-
gaciòn , se encuentra ubicado al centro de todo el complejo cer-
ca del àrea educativa, por que indirectamente es parte de ella.
El àrea experimental esta dedicado para que los  alumnos  ex-
tiendan su conocimiento sobre su patrimonio y asi smimo 
puedan difundirlo (ver figura 6.40)

Figura 6.40 : Axonometria  Bloque C
 Fuente: Elaboración propia,2021
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      PRIMER PISO:

Cuenta con 5 talleres de investigaciòn 
, 4 de ellos de 121m2  y 1 de 97.70m2 
, estos estàn a su vez interceptados 
por  un gran corredor que  en ambos 
extremos culmina en  accesos hacia 
àreas  verdes naturales; cada espacio 
cuenta con una optima ventilaciòn e 
iluminaciòn natural. (ver figura 6.41  y 
figura 6.42)

Figura 6.41:  Planta 1- Bloque C
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.42: Axonometria 1- Bloque C
 Fuente: Elaboración propia,2021
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      SEGUNDO PISO:

Àrea dedicada exclusivamente a la in-
vestigaciòn, cuenta con 5 talleres de 
investigaciòn , 4 de ellos de 121m2  y 
1 de 97.70m2. Todos estos se unen a 
travez del balcòn de 3.00m de ancho. 
Asi mismo es importante destacar 
que  cada espacio cuenta con una op-
tima ventilaciòn e iluminaciòn natu-
ral. (ver figura 6.43  y figura 6.44)

Figura 6.43:  Planta 2- Bloque C
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.44: Axonometria 2- Bloque C
 Fuente: Elaboración propia,2021
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       TERCER PISO:

Àrea dedicada exclusivamente a la in-
vestigaciòn, cuenta con 5 talleres de 
investigaciòn , 4 de ellos de 121m2  y 
1 de 97.70m2. Todos estos se unen a 
travez del balcòn de 3.00m de ancho. 
Asì mismo es importante destacar 
que  cada espacio cuenta con una op-
tima ventilaciòn e iluminaciòn natu-
ral. (ver figura 6.45 y figura 6.46)

Figura 6.45:  Planta 3- Bloque C
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.46: Axonometria 3- Bloque C
 Fuente: Elaboración propia,2021
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BLOQUE D- Àrea de Educativa:
Bloque dedicado exclusivamente al àrea educativa, se intercepta 
con  el auditorio que forma  parte del àrea cultural del complejo 
y  ambos se encuentran al final del equipamiento; esta àrea esta 
dedicada exclusivamente a los alumnos de las carreras de turismo, 
agronomia e ing. ambiental. Asì mismo es importante destacar que  
cada espacio cuenta con una optima ventilaciòn e iluminaciòn nat-
ural. (ver figura 6.47)

BLOQUE E- Àrea de Educativa-Cultural
En este bloque se interceptan el àrea cultural (auditorio) , primer 
piso y el àrea educativa (biblioteca) en el segundo nivel. ambos 
espacios se mezclan debido a la naturaleza educativa-cultural 
que ambos poseen y servirà para instruir tanto a los visitantes 
como a los  estudiantes. Asi  como los demàs bloques este espa-
cio se encuentra rodeado de espacios verdes y àreas  naturales.
(ver figura 6.47)

Figura 6.47: Axonometria - Bloque D-E
 Fuente: Elaboración propia,2021
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      PRIMER PISO D: ----
      PRIMER  PISO E: 

Espacio dedicado al auditorio, cuenta 
con un  hall de ingreso amplio, àrea de 
boleteria, confiteria , almacèn y ss.hh ; el 
àrea de butacas  es de 366m2 y  tiene 2 
salidas especiales  en caso de emergen-
cia que dan directo a espacios abiertos 
, detràs del escenario  se encuentran to-
dos los espacios dedicados a las las activ-
idades que sucederàn en el mismo como 
el tras-escenario , los camerinos, la sala 
de ensayos y los almacenes. (ver figura 
6.48  y figura 6.49)

Figura 6.48:  Planta 1- Bloque E
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.49: Axonometria 1- Bloque E
 Fuente: Elaboración propia,2021
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      SEGUNDO PISO D:

Cuenta con  7 aulas de 58m2 cada 
una, con la capacidad para albergar 
a 25 alumnos , cada aula  cuenta con  
ventilaciòn  cruzada  y acceso a la ilu-
minaciòn natural ; asì mismo tambi-
en encontramos 1 sala de reuniones 
, 1oficina de administraciòn y ss.hh  
con ventilaciòn e iluminaciòn natu-
ral.

      SEGUNDO PISO E: 

Se encuentra la biblioteca, con un 
amplio espacio de 429m2  dedica-
do al àrea de lectura y libros , con 
ingreso de luz y ventilacioòn natural 
, ademàs cuenta con 2 oficinas ad-
ministrativas, 1 dep. de mochilas, co-
pias, ss.hh, informes y 3  mòdulos de 
estudio con acceso de ventilaciòn 
cruzada e iluminaciòn natural. (ver 
figura 6.50  y figura 6.51)

Figura 6.50:  Planta 2- Bloque D-E
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.51:  Axonometria 2- Bloque D-E
 Fuente: Elaboración propia,2021
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       TERCER PISO E:
Cuenta con  7 aulas de 58m2 cada 
una, con la capacidad para albergar 
a 25 alumnos , cada aula  cuenta 
con  ventilaciòn  cruzada  y acceso 
a la iluminaciòn natural ; asì mis-
mo tambien encontramos 1 sala 
de reuniones , 1oficina de admin-
istraciòn y ss.hh  con ventilaciòn e 
iluminaciòn natural (ver figura 6.52 
y figura 6.53)

Figura 6.52:  Planta 3- Bloque D
 Fuente: Elaboración propia,2021

Figura 6.53:  Axonometria 3- Bloque D
 Fuente: Elaboración propia,2021
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6.6.1 AXONOMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTÒNICO:

El complejo arquitectonico se encuentra diseñado para ser parte 
de un todo (ver figura 6.54) , cada espacio se integra con el con-
junto en general a traves de la circulacion , el area verde y las 
àreas multiples.

Àrea verde: El CCUV se integra a la naturaleza; esta rodeado de 
àreas naturales, las mismas que se integran al edificio a travès 
de diferentes ramificaciones dentro del mismo. La naturaleza es 
parte del diseño  y esta presente en el equipamiento como parte   
fundamental . (ver figura 6.55)

Àreas multiples: Al ser el CCUV  un espacio de encuentro , las 
areas multiples cumplen un rol importante y se encuentran en 
todo el complejo, como espacios de esparcimiento, areas de in-
teraciòn y espacios abiertos. (ver figura 6.56)

Àreas multiples: La circulacion en todo el compeljo es clave, tan-
to de forma general , entre bloques (A,B,C,D yE)  y asi mismo den-
tro de los bloques. (ver figura 6.57)
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6.7 VIABILIDAD DEL PROYECTO
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El patrimonio es un elemento clave para forjar la identidad del 
ciudadano, ya que le permite conocer su origen y forjar  a partir  de 
ello un destino en pro de un mejor desarrollo dentro de la sociedad.

El patrimonio se divide en natural-cultural y  comprende  aquellos 
elementos parte de la historia humana que reciben  un valor especial  
asignado por el colectivo y que lamentablemente en la actualidad  en 
diversos lugares se enfrenta  a un continuo  proceso de desvalorizaciòn 
y degradaciòn, es en este  panorama  que una de las actividades  mas 
proximas al patrimonio,  el turismo, puede  intervenir de forma positiva 
a la revalorizaciòn  del mismo. 

A efectos  de la investigaciòn se propone al turismo rural  como la 
mejor opciòn sustentable, para el proceso de difusiòn y potenciaciòn 
del patrimonio en Abancay, sobre todo despuès del Covid-19 y sus 
secuelas; en este tipo de turismo el  componente clave es  la cultura, 
pues busca ofrecer hacia el visitante un contacto personalizado  con 
el entorno natural  y cultural del àrea donde se encuentra. El lugar 
de aplicaciòn es el medio rural por lo cual  serà posible evitar las 
aglomeraciones  y respetar las medidas de prevenciòn con mayor 
facilidad.

El lugar de intervenciòn del proyecto (fundo Santo Tomàs)  posee 
abundantes àreas  de patrimonio natural y cultural , asi mismo 
serà parte  de  un megaproyecto gestionado por la UNESCO  y el 
gobierno regional titulado ¨La ruta de Arguedas¨, el cual asigna màs 
potencialidades a esta área. 

En el Complejo Cultural Universitario Vivencial se proponen   
espacios para las diferentes actividades que se llevaràn acabo en 
el equipamiento , como talleres, àreas de exposiciòn,  aulas, entre 
otras.  Cada actividad a realizarse esta intimamente relacionada con 
el propòsito del equipamiento  y la investigaciòn que es potenciar y 
difundir el patrimonio; todo esto a travès de la adopcciòn de ciertos 
principios del turismo rural, tales como : 

1. Respeto al patrimonio natural y cultural: al ubicar el elemento 
arquitectònico lejos de las àreas patrimoniales e incluir al mismo 
tiempo a la naturaleza dentro del proyecto.

2.Participaciòn activa de la comunidad y poblaciòn local: al crear 
àreas para el crecimiento y educaciòn de los pobladores y visitantes 
fomentando  la interacciòn entre ellos, lo cual afirmarà la identidad en 
los locales  e impactarà de forma mas personal en los visitantes.

3.Mantiene las actividades tradicionales del medio donde se sitùa:  
La concepciòn del proyecto y  del elemento arquitectònico apuntan 
al respeto por el àrea en donde se desarrolla.

7.1 CONCLUSIONES GENERALES:
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