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Resumen 

 

La presente investigación ha sido denominada “Polideportivo ecosostenible en la 

integración intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas 2022”. Se ha 

identificado que existe un déficit de infraestructura deportiva y que existe un 

potencial climático que favorece la propuesta de diseño eco sostenible, es por ello 

que, el objetivo general de la investigación es proyectar un polideportivo con diseño 

eco sostenible en la ciudad de Chachapoyas, para reducir el déficit de 

infraestructura deportiva y recreativa. La metodología empleada presenta un 

enfoque cualitativo, de tipo básica, el diseño es no experimental: Estudio de casos: 

Caso 1: El Polideportivo Turó de la Peira y caso 2: Polideportivo Camp del Ferro. 

La técnica empleada es el análisis documental de artículos científicos, normas 

legales y técnicas e informes estadísticos, lo que determina la confiabilidad de la 

información. El resultado de la investigación señala la importancia del diseño eco 

sostenible para la infraestructura deportiva. La investigación concluye que el 

proyecto de un polideportivo con diseño eco sostenible en la ciudad de 

Chachapoyas contribuye a la reducción del déficit de infraestructura deportiva y 

recreativa. De esta manera el proyecto se convierte en una propuesta innovadora 

que busca mejorar la calidad de vida del poblador de Chachapoyas. 

 

Palabras clave: polideportivo, infraestructura deportiva, diseño eco sostenible. 
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Abstract 

 

This research has been called "Eco-sustainable sports center in intergenerational 

integration in the city of Chachapoyas 2022". It has been identified that there is a 

deficit of sports infrastructure and that there is a climatic potential that favors the 

eco-sustainable design proposal, which is why the general objective of the research 

is to project a sports center with an eco-sustainable design in the city of 

Chachapoyas, to reduce the deficit of sports and recreational infrastructure. The 

methodology used presents a qualitative approach, basic type, the design is non-

experimental: Case study: Case 1: The Turó de la Peira Sports Center and case 2: 

Camp del Ferro Sports Center. The technique used is the documentary analysis of 

scientific articles, legal and technical standards and statistical reports, which 

determines the reliability of the information. The result of the research points out the 

importance of eco-sustainable design for sports infrastructure. The investigation 

concludes that the project of a sports center with an eco-sustainable design in the 

city of Chachapoyas contributes to the reduction of the deficit of sports and 

recreational infrastructure. In this way, the project becomes an innovative proposal 

that seeks to improve the quality of life of the inhabitants of Chachapoyas. 

 

Keywords: sports center, sports infrastructure, eco-sustainable design
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática 

La urbanización se entiende como un proceso constante que está cambiando 

desmedidamente las ciudades de todo el continente y que resulta de la migración 

de los pobladores desde las zonas rurales hacia las urbanas, lo que genera el 

aumento de la población urbana. La Organización de las Naciones Unidas - ONU a 

través del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en el 2018 ha 

realizado unos estudios en base a la población mundial y de acuerdo a los datos 

obtenidos realiza una proyección que al 2050 la población mundial que ocupará las 

ciudades será del 70% de la población total. (Organización de las Naciones Unidas 

- ONU, 2019). A medida que las poblaciones urbanas crecen, las urbanizaciones 

tienden a expandirse en dirección horizontal y vertical de manera acelerada y sin 

planificación y de esta manera están apareciendo ciudades en los países en 

desarrollo que carecen de espacio público para recreación, áreas que las personas 

necesitan para mantener su salud física y estabilidad mental mediante el 

esparcimiento. 

Las generaciones del siglo XXI en su afán por distraerse han encontrado 

sustitutos al no hallar espacios de recreación en su entorno inmediato, han formado 

hábitos por juegos virtuales, Smartphone y el internet, que día a día va tomando 

protagonismo y llamando la atención de grandes y pequeños provocando el 

sedentarismo. Se evidencia la falta de lugares idóneos para el esparcimiento, es 

decir, lugares donde la población pueden expresarse de forma artística, deportiva 

y cultural. (UNICEF- Oficina Regional para America Latina y el Caribe, 2007), las 

ciudades que están en constante expansión poblacional y territorial sin una 

planificación adecuada desvirtúan la existencia de estas áreas y condicionan a que 

no haya un fácil acceso a las mismas. 

En el Perú no se prioriza los espacios necesarios para el deporte al momento 

de proyectar una habilitación urbana, la norma solo contempla los espacios de 

recreación. En ciudades existentes corresponde compensar la falta de espacios 

para el deporte en su plan de desarrollo urbano. La zona urbana en la ciudad de 

Chachapoyas ha sido afectada por el crecimiento poblacional y desarrollo urbano 

no planificado. En las últimas tres décadas, Chachapoyas ha sufrido cambios 

principalmente por dos factores: en primer lugar se ha generado un polo de 
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desarrollo no planificado por la creación del Centro Penitenciario en el distrito de  

Huancas, que comenzó a funcionar el 23 de diciembre de 1999  con 300 internos 

(INPE, s.f.), provocando que los familiares de los internos comenzaran a llegar a la 

ciudad, encontrándose con la  necesidad de alojamiento, es por eso que 

aparecieron invasiones en la periferia de  la ciudad, que devinieron en asentamiento 

humanos, desvirtuando la continuidad de la trama urbanística. 

El segundo factor que contribuyó al crecimiento de la población, fue la 

creación en el 2001 de la “Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas”. El Campus a partir de su creación empezó a funcionar con cuatro 

carreras profesionales las que en su tiempo eran atractivas para algunos jóvenes 

de Chachapoyas y otras ciudades aledañas. En la actualidad la universidad cuenta 

con más 30 carreras profesionales (Universidad Nacional Toribio Rodriguez de 

Mendoza de Amazonas, 2022) que son una oportunidad para los postulantes de la 

región y otras regiones del norte del país, incrementando la población flotante.  

La población anual de alumnos es de 3,675 cifra que es constante. Los 

alumnos mantienen una estadía de seis años promedio hasta culminar sus 

estudios, generando más cambios en la ciudad, por las necesidades básicas de los 

jóvenes, por lo que se ha incrementado la construcción de edificaciones para 

alojamiento al interior y periferia de la ciudad, cambiando el uso de terrenos de 

esparcimiento para edificaciones de uso administrativo y estacionamiento, 

ocasionando que la ciudad no cuente con espacios suficiente para esparcimiento y 

recreación necesaria para el desarrollo de los jóvenes. 

El cambio climático es otro punto a tomar en cuenta en la actualidad como 

impacto en la calidad de vida del poblador. La ONU, a través de la Agenda 2030, 

busca impulsar el uso eficiente de recursos y adaptación al cambio climático, como 

unas de las acciones para lograr el desarrollo sostenible (Organización de las 

Naciones Unidas - ONU, 2018). El Perú no ajeno a ello busca tomar acción 

comprometiéndose a reducir el 30% la emisión de gases de efecto invernadero 

hasta el 2030 como un país climáticamente responsable (Ministerio de Ambiente - 

MINAM, 2017) y en base al acuerdo de Paris ratificado a través del Decreto 

Supremo N°058-2016-RE. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016) Las 

acciones con el fin de contribuir en la creación de ciudades sostenibles se formula 

través de la promulgación del Decreto Supremo N°14-2021-VIVIENDA, (Ministerio 
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de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, 2021) en el que se aprueba el 

Código Técnico de Construcción Sostenible. 

¿De qué manera el polideportivo ecosostenible influye en la integración 

intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas, 2022? (1) ¿De qué manera los 

talleres formativos influyen en la integración intergeneracional en la ciudad de 

Chachapoyas, 2022? (2) ¿De qué manera el diseño ecosostenible influye en la 

integración intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas, 2022? (3) ¿De qué 

manera las instalaciones deportivas influyen en la integración intergeneracional en 

la ciudad de Chachapoyas, 2022? 

La justificación de la investigación se refiere a la falta de infraestructura 

deportiva para la población de chachapoyas, especialmente para los jóvenes que 

no cuentan con instalaciones deportivas para el desarrollo de sus actividades, del 

mismo modo promover la integración intergeneracional y en una arquitectura 

ecosostenible. 

1.2. Objetivos del Proyecto 

Generar una infraestructura con espacios óptimos para la práctica de deportes y la 

integración intergeneracional dentro y fuera del polideportivo en la ciudad de 

Chachapoyas  

1.2.1. Objetivo General 

Proyectar un polideportivo eco sostenible que influya en la integración 

intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas, 2022 

1.2.2. Objetivos Específicos 

● Demostrar que los talleres formativos influyen en la integración 

intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas. 

● Demostrar que el diseño ecosostenible influye en la integración 

intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas. 

● Demostrar que las instalaciones deportivas influyen en la integración 

intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas. 

II. MARCO ANÁLOGO 

2.1. Estudio de Casos Urbano – Arquitectónicos similares 

2.1.1. Cuadro síntesis de los Modelos Análogos: 

CASO 1: El Polideportivo Turó de la Peira está ubicado en ciudad de Barcelona, 

nació como una necesidad de revitalizar una zona desestructurado como producto 
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de una suma de áreas residuales y que cuenta con déficit en infraestructura 

deportiva y áreas verdes. (Archidayli, 2019) El proyecto reduce el déficit y lo 

complementa con la aplicación de una arquitectura sostenible. El déficit de área 

verde se resuelve con un jardín interior y un volumen que contiene una pista 

polideportiva y una piscina como propuesta a la falta de equipamiento deportivo 

(Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal - PEFC, 2020) , la 

sostenibilidad se aplica en la conexión de estos dos espacios con una propuesta 

de fachada verde y que ayudará con el manejo de la temperatura interior 

(Tectonica, 2020). Además, comprende aplicaciones como el uso de paneles 

solares en el 100% de la cobertura (1,000 m2); esta energía se aprovecha para la 

climatización de la piscina (sistema de aerotermia) y para el sistema inteligente de 

automatización. (sensores de temperatura, lluvia, humedad y CO2 (BIMSA, 

INSTITUT BARCELONA ESPORTS, AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2019).  

La estructura del edificio es 100% de madera prefabricada y reutilizada, 

elegida por su buen comportamiento mecánico, su fácil adecuación al ambiente de 

la piscina, ligero, ahorro en costos de cimentaciones, además de su nulo impacto 

ambiental y tiempo de construcción . (Arquitectura y madera, 2020) La fachada 

verde y el jardín interior tienen un mínimo consumo de agua y aprovecha el uso de 

agua de lluvia; la fachada verde contiene un sistema de plantación hidropónico y el 

jardín se desarrolla con superficies permeables, en talud para facilitar el recorrido 

del agua. Las aguas grises de las duchas y lavatorios, etc. son también reutilizadas 

en las descargas de los inodoros. (Asociacion sostenibilidad y arquitectura - ASA, 

2020). 

CASO 2: El polideportivo Camp del ferro es una infraestructura municipal 

gestionada e impulsada por la comunidad de la Sagrera con el propósito de 

promover y practicar el deporte, este proyecto se encuentra ubicado en la plaza 

Albert Badia i Mur,1, contiene una construcción de 7,273 m2 y tiene la capacidad 

total para 1,800 personas. Se distribuye en tres plataformas polideportivas para la 

práctica de patinaje, básquet, futbol, entre otros deportes afines y de desarrollo 

habitual de la población. El proyecto se referencia por ser una infraestructura 

sostenible y eficaz (Ajuntament de Barcelna, s.f.). Debido al extenso programa 

arquitectónico que presenta el proyecto y la reducida área, decidieron implantar 

considerando semisótano, teniendo en consideración la iluminación y ventilación 
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con la fácil evacuación de estos sectores, al solucionar la implantación de este 

modo, se logró conectar con su entorno reduciendo el impacto visual de la 

edificación. El proceso constructivo se tuvo en consideración la recuperación de las 

tradiciones locales con el uso del ladrillo cerámico, que fue utilizado muy frecuente 

en la zona para las edificaciones como fábricas, almacenes, talleres y más. 

Otro factor que hace a esta edificación especial son las mejoras energéticas 

y medioambientales, goza de iluminación natural por el uso de aberturas vidriadas, 

claraboyas protegidas, celosías de cerámicas y vegetación que evita la refracción 

en las pistas deportivas. En cuanto a la ventilación natural de acuerdo a su forma 

esta trabaja con ventilación cruzada logrando regular el tema térmico de los 

ambientes. Considerando recursos renovables, el edificio cuenta con un sistema de 

producción de energía la cual se dosifica de manera racional en todo el edificio, 

como otro punto a favor se ha considerado la reducción de la huella ecológica al 

momento de su construcción, soluciones que han generado que la edificación haya 

sido calificada con la certificación leed Gold. (Archdaily, 2020). 
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CUADRO SINTESIS DE CASO ESTUDIADOS 

Caso N° 1 Polideportivo Turó de la Peira - Barcelona 

Datos generales 

Ubicación: 
Barcelona 

Proyectista: Anna Noguera – Javier Fernández A. Construcción:2016 -
2018 

Resumen: El proyecto reduce el déficit en infraestructura deportiva (pista polideportiva y piscina y áreas 
verdes (Jardín interior), y dota al edificio con desarrollo sostenible como fachada verde, panel solar, 
reutilización del agua pluvial, ventilación cruzada. 

Análisis Contextual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del Terreno Reduce el déficit en 
equipamiento y área 
recreativa, crecimiento 
vertical tomando en cuenta 
la altura de edificación de 
su entorno 

 
Ubicado al Nor-este 
de la ciudad de 
Barcelona 
 

 
 
 
 
 

Variación en el 
terreno con una 
diferencia de nivel 
-4.00m 

 

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 

Vía principal 
 
Vía secundaria 
 
Proyecto 

 
 
 
 
 

Proyecto de 
reordenamiento, 
dotar de área 
verde y 
equipamiento 
deportivo 

 
Se aprovecha la topografía 
empotrando el edificio en el 
terreno, se gana un piso en 
el desnivel liberando 
espacio para crear un 
jardín interior 

Análisis Bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento Soluciones sustentables: 
Ventilación cruzada y 
automatizada, aerotermia 
en la piscina controlada 
con energía renovable 
como panel solar. 

Temperatura Max. 
(28°) Temperatura 
min. (5°). Humedad 
del 75% 

 
 
 
 
 

Presciencia de sol 
es de 9hrs. Y 
proyecta una 
sombra en 
dirección norte 

 

Vientos Orientación Aportes 

La dirección 
predominante de los 
vientos es de 
suroeste a noreste 

 
 
 
 
 

El proyecto se 
orienta al Nor-
este. Esto por la 
ubicación del 
predio 

 Técnicas sustentables: uso 
de aguas pluviales, madera 
prefabricada en la 
estructura, fachada verde, 
energía renovable. 

Análisis Formal Conclusiones 

Ideograma conceptual Principios Formales 
La arquitectura verde como 
idea conceptual y se 
presenta como organizador 
del espacio y como 
acabado final 

Arquitectura verde 
como envolvente e 
integración 
paisajística entre 
entorno y volumen 

 
 
 
 
 

Espacio receptivo 
plano y un jardín 
interior previos al 
volumen   

 

Características de la forma Materialidad Aportes 

Se desarrolla una 
forma prismática 
rectangular y un 
espacio interior 
conectados con 
propuesta paisajista 

 
 
 
 
 

Naturalidad, con 
el uso de madera, 
vegetación e 
iluminación 
natural 

 Arquitectura sostenible, 
verde, en el que se busca 
conectar al usuario con el 
edificio de una manera más 
cálida, acogedora y natural 

Análisis funcional Conclusiones 

Zonificación Organigrama 

Al tratarse de un proyecto 
puntual con servicios 
deportivos definidos, esta 
tiene un ordenamiento 
practico. 

Zonificación vertical: 
P. Polideportiva 
Piscina 
Servicio 

 
Conexión vertical 
Pista 
polideportiva 
Piscina 
Servicio 

 

Flujograma Programa Arquitectónico Aportes 

 
El espacio receptivo 
como conector entre 
los ambientes 
deportivos y el 
jardín 

 
Área receptiva, 
jardín interior 
piscina servicio 
pista polideportiva 

 Un espacio receptivo 
articulador entre todos los 
ambientes y conectaos a 
su vez con un jardín interior 
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CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
CASO N° 02 Polideportivo Municipal Camp del Ferro 

Datos Generales 
Ubicación: 

Barcelona España 
Proyectista: AIA, Barceló Arquitectes, 

Gustau Gili Galfetti 
Año de construcción: 

2017 - 2020 

Resumen: Proyecto Ganador a la certificación leed Gold, contempla el área de 7.237 m2, el cual se desarrolla 
en tres pistas polideportivas, la implantación cuenta con semisótano de ambientes importantes, contemplando 
la iluminación y ventilación natural, conserva los materiales tradicionales de la localidad utilizando cerámica 
ladrillo en su totalidad. 

Análisis Contextual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del terreno Se desarrolla dentro de una 
zona con usos similares, 
manteniendo la relación a 
su entorno, con 
implantación con sótano. 

Ubicado en el 
barrio de la 
Sagrera, a este de 
la ciudad de 
Barcelona 

 

Se presenta en 
zona plana, con un 
desnivel de 2 m 
alturas entre 23 a 
25 msnm 

 

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 
 

  
Vía principal 
 
Vía Secundaria 

 

En su entorno 
inmediato se 
presenta, zonas 
recreativas y 
educativas. 

 

Se resalta el manejo de las 
áreas receptivas que 
integran el entorno y las 
vías de acceso a la 
volumetría. 

Análisis Bioclimático Conclusiones  

Clima Asoleamiento Aprovecha orientación para 
el uso de paneles solares 
en cobertura, la ventilación 
natural mediante celosías y 
apertura. 

La Temperatura 
Max.  es de 28°C y 
la Min. Es de 5°C,  

 

Periodo más 
resplandeciente es 
en mayo y el oscuro 
en diciembre. 

 

Vientos Orientación Aportes 

La velocidad 
promedio es de 
13.6 k/h. en 
dirección desde el 
sur al oeste. 

 

 

orientado con la 
volumetría hacia el 
noroeste.  

 

La distribución de vanos, 
manejo de celosías el uso 
de materiales de lleno y 
vacío que ayudan a la 
ventilación e iluminación. 

Análisis Formal Conclusiones 

Ideograma conceptual Principios Formales La valoración del uso de 
cerámica ladrillo en su 
totalidad del edificio, 
variando formas y 
orientación, para mimetizar 
el impacto visual. 

minimizar el 
impacto 
volumétrico y 
visual del edificio 
de gran magnitud.  

juego y variación 
de las piezas de 
cerámico ladrillo, 
con llenos y vacíos, 
colores y formas. 

 
Características de la forma Materialidad Aportes 

La propuesta 
presenta un solo 
volumen cuadrado 
y cobertura 
ondulada. 

 

el uso y 
revalorización de 
material oriundos 
como el cerámico 
ladrillo en totalidad. 

 

La distribución de amplias 
áreas deportivas en un solo 
modulo, reduciendo el 
impacto del volumen con la 
urbe. 

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigrama Se observa una modulación 
sencilla en cuanto a 
zonificación con el uso de 
dos espacios bien 
definidos. 

Zona receptiva 2 
Zona deportiva 1 

 

Zona receptiva y 
módulo del 
polideportivo como 
espacios 
remarcados. 

 

Flujograma Programa arquitectónico Aportes 

Patio receptivo 
que antecede al 
polideportivo con 
acceso directo. 

 Cuenta con un 
patio receptivo, tres 
losas deportivas, 
graderías servicios 
complementarios. 

 

El uso de retiro para tener 
un espacio receptivo y un 
módulo de cuatro niveles 
de altura con sótano para 
distribución de amplias 
áreas deportivas. 
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2.1.2. Matriz comparativa de aportes de los modelos análogos 

 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 

 CASO 01 CASO 02 

Se aprovecha la 
topografía empotrando el 
edificio en el terreno, se 
gana un piso en el 
desnivel liberando 
espacio para crear un 
jardín interior 
 

Se resalta el manejo de 
las áreas receptivas que 
integran el entorno y las 
vías de acceso a la 
volumetría. 

Técnicas sustentables 
como uso de aguas 
pluviales, madera 
prefabricada en la 
estructura, fachada 
verde, energía renovable 
 

La distribución de vanos, 
manejo de celosías el uso 
de materiales de lleno y 
vacío que ayudan a la 
ventilación e iluminación. 

Arquitectura sostenible, 
verde, en el que se busca 
conectar al usuario con el 
edificio de una manera 
más cálida, acogedora y 
natural 
 

 
La distribución de 
amplias áreas deportivas 
en un solo modulo, 
reduciendo el impacto del 
volumen con la urbe. 

Un espacio receptivo 
articulador entre todos 
los ambientes y 
conectaos a su vez con 
un jardín interior 
 
 

El uso de retiro para tener 
un espacio receptivo y un 
módulo de 4 niveles de 
altura con sótano para 
distribución de amplias 
áreas deportivas. 

 

En lo que respecta al marco teórico conceptual se presenta el concepto de:  

Diseño arquitectónico: Es la materialización de una idea subjetiva y que responde 

a ciertas necesidades de espacio, función; aplicando medios técnicos y 

consideraciones teóricas  (La Rosa, 2012). 

Área Verde: Para uno de los iconos de la arquitectura (Corbusier & Sert, 

1993) los espacios de áreas verdes son esenciales para generar calidad de vida a 

través de la recreación pero que a su vez son carentes en la ciudad. 

Paisajismo: Es la combinación entre lo artificial con lo natural, es el arte de diseñar 

con elementos de la flora para acondicionar espacios exteriores de manera estética 

ANÁLISIS 
CONTEXTUAL 

ANÁLISIS 
BIOCLIMATICO 

ANÁLISIS FORMAL 

ANÁLISIS FUNCIONAL 
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y natural, en el cual se pueda desarrollar actividades de esparcimiento o reducir el 

impacto con el entorno natural al implantar una edificación, se debe buscar la 

armonía entre la arquitectura de construcción y el paisaje con la naturaleza y 

espacio social que se desarrolla (Vince Studio, 2020) 

Arquitectura Eco Tech: Conocida también como arquitectura sostenible, que 

fue restructurada en los años noventa cuando se empezó a tener más conciencia 

sobre los recursos no renovables, cuya concepción o idea de diseño es minimizar 

el impacto ambiental por lo que se implementó el uso de energía renovables y 

materiales eco amigables, se tiene como características básicas, la preocupación 

del medio ambiente, regeneración de áreas verdes, uso de tecnología, reducción 

del consumo energético y concientización social. (Aresta, 2010) 

Eco sostenibilidad: En arquitectura se habla de eco sostenibilidad cuando a 

través de la infraestructura se busca reducir el impacto negativo de la construcción 

sobre el entorno. Esto implica el uso adecuado de materiales, la optimación en el 

consumo de los recursos, renovación de energía. (Rico Rufo, 2018) 

Inmótica:  Es la automatización de una edificación no residencial que, por 

medio de técnicas y tecnologías inteligentes, controlan diferentes ambientes de un 

inmueble, como gestión de energía, control y seguridad, telecomunicaciones. Todo 

esto mediante la interconexión a la red de internet y un dispositivo móvil. (Arquitasa, 

2021) 

Soluciones Hidro pluviales: Dado que en estos tiempos el agua es un bien 

preciado y escaso, este sistema consiste en tener una cobertura la cual captará el 

agua de lluvia y será canalizada por tuberías para ser almacenada tratada y 

aprovechada en la limpieza, sanitarios, riego, hidrantes contra incendios, de esta 

manera se trata de controlar la saturación de drenajes y el impacto geológico del 

entorno como deslizamientos, erosiones y su repercusión en las edificaciones. 

(Soluciones hidropluviales, 2018) 

Deportista: Se considera deportista aquellas personas cuyas habilidades y 

aptitudes al momento de interactuar con el entorno deportivo representan un primer 

paso en su identificación, además de ciertas características físicas y biológicas que 

ayudan a su adaptación al ámbito deportivo; rápido manejo de la capacidad 

cognitiva para la solución frente a situaciones diversas dentro del desarrollo 

deportivo. (Riera Riera, 1997) 
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Deporte: Se considera deporte a la actividad competitiva reglamentada, la 

cual ayuda a fortalecer el estado físico, mental y social de individuo que lo practique, 

por lo cual se requiere entrenamiento, destreza y concentración para considerarse 

una disciplina, el deporte en los diferentes niveles que se practique tiene el enfoque 

recreativo en su desarrollo. (Caracteristicas , 2022). 

Polideportivo:  es un espacio público recreativo (activo) considerado como el 

complemento de la recreación pasiva para actividades de esparcimiento que surge 

en las ciudades.  El polideportivo por tanto es un espacio integrador, un espacio de 

socialización, un espacio de esparcimiento que mejora la calidad de vida y a su vez 

genera opciones de desarrollo económico, además de cubrir con las necesidades 

de recreación y fomento del deporte. En este sentido (Escobar, 2003) señala que: 

(…) “en las poblaciones más pequeñas ha venido apareciendo en los últimos 

tiempos un tipo de parque recreativo que se convierte en importante espacio público 

que complementa al parque principal: el polideportivo que, mediante canchas y 

espacios específicamente destinados para el efecto, suple principalmente la 

necesidad de recreación activa y la práctica del deporte”. (Pg. 128-129) 

En el diseño arquitectónico de los polideportivos predominan la tipología 

funcionalista, donde la forma sigue a la función de lo espacios, tratando de 

complementar con nuevos servicios para el usuario, teniendo en cuenta los abiertos 

y cerrados de una envolvente, implantando la tecnología a las edificaciones 

mediante la domótica como parte de la modernidad.  

Energía solar fotovoltaica: Conjunto de elementos eléctricos, que a partir de 

la radiación solar genera energía eléctrica, el actor primordial de este sistema es el 

módulo fotovoltaico, está formado por la organización de “células” que tienen la 

capacidad de convertir la energía luminosa en una energía eléctrica continua, de 

manera general el sistema fotovoltaico se divide en tres categorías, que son los 

conectados a red, autónomos y de bombeo. (Perpiñan, 2020) 

Jardines Verticales: Este tipo de sistema permite crear un revestimiento 

natural en paredes o elementos verticales en edificaciones, tiene como concepción 

la recreación artificial de troncos de árboles, cuevas, cataratas entre otros 

elementos naturales. El principal beneficio de esta técnica es, el aislamiento 

térmico, aislamiento acústico, bajo consumo de agua, reducción contaminación 

visual, ayuda a purificar el aire dentro de zonas urbanas. (Arquitectura Verde, 2020) 
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Techo verde: acondicionamiento natural para coberturas en edificaciones 

mediante la siembra de elementos ornamentales. Este sistema ayuda a conservar 

las temperaturas en ambientes interiores en cuanto a zonas de frio y reduce la 

temperatura en zonas de calor, otro factor de beneficio es la reducción de 

elementos de concreto o coberturas de metálica, ayuda a reducir la contaminación 

generado por el parque automotor de las ciudades.  (Minke, 2014) 

Deporte social:  La práctica del deporte social está dado a un nivel recreativo 

no competitivo que está vinculado a las actividades cotidianas del día a día de una 

población, en la propuesta se considera el concepto de Deporte social ya que esta 

fomenta valores para el desarrollo del habitante común o el Deportista. El Docente 

Néstor Figueroa en un artículo señala que involucra tres aspectos en el ser humano 

como la actividad física, recreativa y competitiva,  (Figueroa, 2010) 

Futbol sala:  también conocido como “Futsal”, toma como referencias al 

futbol de campo, waterpolo, balonmano y baloncesto. Se desarrolla en un espacio 

cerrado sobre una superficie dura que puede ser de caucho o de madera de 40 

metros por 20 metros aproximadamente, la peculiaridad del balón para este deporte 

está diseñado para no dar rebotes excesivos, siendo de un tamaño menor 

comparado al del futbol. La finalidad de este deporte es que dos equipos de cinco 

jugadores titulares y nueve suplentes ingresen el balón dentro de un marco llamado 

portería en dos tiempos de 20 minutos de juego efectivo y 15 minutos de receso 

intermedio. Este encuentro es dirigido por un arbitro (Federacion Internacional de 

Futbol Asociacion - FIFA, 2022) 

Voleibol: Al ser un deporte de equipo el voleibol enfrenta dos escuadras de 

seis jugadores titulares y seis suplentes cada uno, sobre una cancha de superficie 

de 9 metros por 18 metros dividida en el centro por una red de 2.24 metros de alto. 

El juego consiste en que cada equipo puede tocar el balón tres veces sin tocar la 

superficie de su campo y con el objetivo de lograr que el balón caiga sobre el piso 

del equipo contrario lo que es definido como punto. El equipo que logre ganar tres 

sets de 25 puntos cada uno es el ganador del juego. (Cortina, 2008) 

Basquetbol: Deporte en equipo que se desarrolla sobre una superficie 

cubierta de madera o material sintético de 15 metros por 28 metros y dos equipos 

de cinco jugadores, cuya finalidad es introducir el balón dentro de una canasta o 
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cesta. El encuentro es dirigido por tres árbitros. (Consejo superior de deportes, 

2011) 

Natación: La natación se define como un deporte o un tipo de recreación 

dependiendo del fin con el que se realice, podría definirse también como un 

tratamiento para superar un problema de salud. Entonces la natación es un deporte 

excepcional y que puede ser llevado a la práctica bajo distintas circunstancias.  La 

práctica de este deporte se basa en la técnica, resistencia y velocidad. En las 

competencias se utilizan cuatro formas de natación: libre, espalda, braza y 

mariposa. La piscina olímpica mide 50 metros, cuenta con ocho “calles” o espacios 

para cada competidor y la piscina semi olímpica cuenta con 25 metros. (Universidad 

Nacional de la Plata - UNP, 2017) 

Karate: En un principio fue desarrollado como una forma de combate, 

actualmente es uno de los deportes más populares por su accesibilidad. El 

desarrollo se lleva a cabo con dos oponentes, sobre una plataforma de combate 

denominado “tatami” de 6 metros por lado en el que solo tienen que “marcar” los 

golpes. La duración del combate es de tres minutos de desarrollo efectivo y la 

victoria se da por puntuación, una característica de esta disciplina es que desarrolla 

la personalidad y carácter de la persona que lo practica, otorgándole flexibilidad, 

coordinación general, dominio del cuerpo, capacidad de concentración y desarrollo 

de la memoria intelectual. (Comisión nacional de cultura física y deporte - CONADE, 

2008) 

Boxeo: Este deporte de combate consiste en el enfrentamiento entre dos 

competidores bajo ciertas reglas estipuladas y utilizando únicamente sus puños 

cubiertos con guantes. Esta competencia se desarrolla sobre un cuadrilátero de 5 

metros por lado cuyo material es de espuma de poliuretano y revestido con lona 

Trevira plastificada, el número de rondas o rounds van de los 4 a los 12 

dependiendo de la competencia y cuya duración es de tres minutos y un minuto de 

descanso entre rondas. El objetivo de este deporte es que uno de los pugilistas 

provoque la caída de su oponente e incapacitarlo para volver a ponerse de pie en 

no más de 10 segundos contados por un árbitro central. (Urrizaga, 2015) 

Taekwondo: Es una versión moderna del arte marcial coreano, pertenece al 

grupo de deportes de combate y donde se utiliza el cuerpo como un mecanismo de 

ataque y defensa. Se desarrolla sobre un área cuadrada de competencia de 8 
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metros en la que dos competidores se enfrentan bajo ciertas normativas de 

competencia en un combate de tres rondas de dos minutos, teniendo entre rondas 

un minuto de descanso y con una posible cuarta ronda de desempate. Este deporte 

lo rige un árbitro central y cuatro jueces ubicados en cada una de las equinas 

(Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES, 2009)  

Espacios Públicos: Es  una zona integradora de la ciudad, entendiéndose 

como un punto de inicio para lograr esta integración de elementos urbanos, un 

polideportivo al ser un espacio público de recreación activa también se consideraría 

un espacio integrador dentro de una ciudad donde sus habitantes puedan cubrir 

sus necesidades de socialización, esparcimiento, práctica de deporte social, 

mejoramiento en la calidad de vida y desarrollo personal, y que a su vez genera un  

punto de atracción para el crecimiento urbano. (Borja & Muxi, 2000) señalan que 

una “zona integradora” en la ciudad se define como un punto de atracción por 

excelencia y que es el lugar más relevante.  

Tendencias Constructivas y Arquitectónicas del Polideportivo: Para la 

construcción de las edificaciones de recreación activa en el Perú, se utilizan los 

sistemas constructivos convencionales contemporáneos como el uso del concreto 

armado, muros y tabiquería. En la actualidad para la construcción de edificaciones 

importantes se buscan materiales ecos amigables al medio ambiente, considerando 

espacios de área verde para la integración con su entorno. Para (Monjo, 2005), un 

sistema constructivo convencional hace referencia a la integración del diseño, 

cerramiento, estructuración y acondicionamiento para proponer una edificación 

confortable. 

III. MARCO NORMATIVO 

3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 

Arquitectónico. 

Decreto Supremo 011-2006 VIVIENDA y modificatorias – Reglamento Nacional de 

Edificaciones. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006) 

• Norma A.010 – Condiciones Generales de diseño  

• Norma A.080 – Oficinas 

• Norma A.100 – Recreación y Deportes 

• Norma A.120 – Accesibilidad universal en edificaciones 
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• Norma A.130 – Requisitos de seguridad 

Norma Técnica Peruana – NTP 399.010.1 2004 – Señales de seguridad. 

Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. 

IV. FACTORES DE DISEÑO 

4.1. CONTEXTO 

4.1.1. Lugar 

Ubicación y Localización: Chachapoyas es uno de los 21 distritos pertenecientes a 

la provincia de Chachapoyas, Región Amazonas. Se localiza en la zona nororiental 

del territorio peruano, y fue fundada el 21 de noviembre de 1832, durante el 

gobierno del presidente Agustín Gamarra (Municipalidad distrital de Chachapoyas, 

2014). Sus límites son:  

o Norte:  Distrito de Sonche y Huancas 

o Sur:  Distrito de Levanto 

o Este:  Provincia de Luya 

o Oeste:  Distrito de San Francisco de Daguas y Soloco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión y Altitudes: La ciudad de Chachapoyas se ubica a 06º 13’ 30’’ de latitud 

sur y 06º 51’ 00’’ de longitud oeste, a 2,335 m.s.n.m. de altitud en la zona superior 

Figura 1:  
Plano de delimitación de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Familyseach (2022) /Chachapoyas 
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del lado derecho del rio Utcubamba. El área urbana consolidada tiene una 

superficie de 500 has.  

Topografía: La ciudad de Chachapoyas presenta una topografía irregular 

dividida por muchas quebradas fragmentando en zonas menores que al ser 

habitadas presentan dificultades de integración, en su relieve se encuentran fuertes 

pendientes, así como lomadas y depresiones. Los cerros, Atapillo al Norte 

(aeropuerto) y el cerro Puma Urco al Sur rodean el área urbana de la ciudad. Ver 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  
Topografía de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU - Chachapoyas 2014 
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Las altitudes alrededor del área urbana son variables, encontramos altitudes 

de 2,320 m.s.n.m. ubicadas en la zona baja de las quebradas, y altitudes de   2,500 

m.s.n.m. en el sector del Asentamiento Humano Pedro Alva Castro. Ver Figura 

3,Figura 4 y Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  
Sección 1 topográfica de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: PDU-Chachapoyas 2014 
 

 

Figura 4:  
Sección 2 topográfica de la ciudad de Chachapoyas 

 
Fuente: PDU-Chachapoyas 2014 
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Suelos: según el informe técnico del PDU- Chachapoyas, (Municipalidad 

distrital de Chachapoyas, 2014) Los suelos que conforman la ciudad de 

Chachapoyas son resultantes de materiales residuales ubicadas en la parte 

superior de las montañas. Por la pendiente, su altitud y clima estos suelos son 

idóneos para el desarrollo de cultivos continuos. La ciudad de Chachapoyas y su 

entorno se caracteriza por la presencia de roca basamento caliza y areniscas del 

grupo Goyllarisquizga1 presentes al norte y sur. Ver Figura 6. 

 

 

 

 

 

 
1 Esta cadena está ampliamente distribuida en la parte occidental de la región. Reporta dos niveles 
en el Pongo de Rentena, uno inferior compuesta por arenisca cuarzosa de grano medio a grueso 
con tonalidades rojizas, y la parte superior muestra la alternancia de areniscas blancas con 
estratificación sesgada y limo variable de gris a negro (Castro Medina, 2010) 

Figura 5:  
Sección 3 topográfica de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: PDU-Chachapoyas 2014  
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Hidrología: La ciudad de Chachapoyas, tiene por característica la presencia 

de quebradas en el interior de la ciudad. En estas quebradas, sirven como recorrido 

de aguas pluviales, aguas residuales y que en algunos casos sirven como 

botaderos de aguas servidas, estos que a su vez contaminan gravemente a los 

alimentadores de los ríos Sonche y Utcubamba, ubicados fuera del casco urbano. 

(Municipalidad distrital de Chachapoyas, 2014). Ver Figura 7.  

Figura 6:  
Microzonificación de Suelos de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU - Chachapoyas 2014 
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Crecimiento Urbano: De acuerdo a los datos obtenidos del PDU – 

Chachapoyas, (Municipalidad distrital de Chachapoyas, 2014).Se reconocen tres 

ubicaciones a lo largo de la historia de Chachapoyas, la primera ubicación se dio 

de acuerdo a la provisión del 28 de junio de 1538, asentándose el 5 de setiembre 

de 1538 en La Jalca, por Alonso de Alvarado. En su segunda ubicación, según el 

acta del 15 de septiembre de 1538 del pueblo de Levanto se trazaron los solares 

Figura 7:  
Mapa hidrográfico de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU - Chachapoyas 2014 
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para los vecinos. La ubicación final se da entre 1,545 o 1,546. Para el trazado 

urbano se eligió una trama ortogonal orientada al Norte, con la plaza mayor como 

espacio central y ubicando a los alrededores las principales instituciones como la 

iglesia, la cárcel, el cabildo y algunas tiendas.  Se puede observar que la tendencia 

de crecimiento de la ciudad se da hacia el norte2. Ver Figura 8, Figura 9 y Figura 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 (Gob.pe, 2022) 

Figura 9:  
Plano de la ciudad de Chachapoyas 1865 

 
Fuente: David Rumsey Map Collection 

Figura 8:  
Plano de la ciudad de Chachapoyas Siglo XVII 

 

Fuente: Pagina de la municipalidad de Chachapoyas - 2022 
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En el año 1950 durante el asentamiento de los primeros pobladores de la 

ciudad abarcó el centro histórico de la ciudad con los barrios Luya, Santo Domingo, 

La laguna. Para el año 1970 se extendió al sector de la quebrada Canchulhuayco 

y la zona norte. En el año de 1980 se fundaron el barrio Yance al norte de la ciudad 

y en los años noventa comienzan a aparecer los AA. HH Virgen de Asunta, El 

Prado, Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, Pedro Castor Alva. En la 

actualidad la tendencia de crecimiento se da hacia el norte con las nuevas 

urbanizaciones.  

Figura 10:  
Evolución del crecimiento urbano 1950-1990 

 

Fuente:  PDU - Chachapoyas 2014 

 

 



22 
 

Uso de suelos: La población de Chachapoyas según el estudio técnico del 

PDU-Chachapoyas (Municipalidad distrital de Chachapoyas, 2014),asciende a los 

31,879 hab. aproximadamente, sobre una superficie de 547.17 has. y una densidad 

poblacional de 48.36 hab. /Has., Se observa que una superficie de 177.95 has 

equivalente al 32.52% es ocupada por área libre y vías. 369.22 has. o 67.48% está 

ocupada netamente por el área urbana. En esta área urbana predomina el uso 

residencial con una superficie de 271.58 has, siendo el 49.63% del total, el 

equipamiento urbano está en un segundo orden con el 7.68% o 42.03 has. Luego 

se presenta el uso comercial (6.22% o 34.05has.), usos especiales (3.52% o 19.28 

has.) y el uso industrial (0.42% o 2.28 has.). Ver Figuras Figura 11 y Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:  
Plano de uso de suelos de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU - Chachapoyas 2014 
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Estructura vial: El ingreso principal a la ciudad de Chachapoyas se da a 

través de la Carretera Fernando Belaunde (Ex Marginal) altura del desvío en Pedro 

Ruiz, esta carretera que es parte de la red vial de la Selva y que conecta a 

Chachapoyas con la red de la costa. Se encuentra también la Carretera 

Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza, carretera asfaltada, que conecta con la 

zona este de la Región y otras ciudades de la región San Martin (Saposoa y Soritor). 

En el sector sur, la prolongación del Jr. Dos de mayo sirve como vía articuladora y 

es el principal acceso a la ciudad; y el Jr. Libertad que conduce a la carretera que 

conecta con el distrito de Rodríguez de Mendoza. En el norte, la Av. Aeropuerto y 

Prolongación Jr. Santa Lucia son las vías articuladoras, y conectan con la carretera 

a la comunidad de Huancas. Ver Figura 13. 

 

Figura 12:  
Uso de suelos en la ciudad de Chachapoyas 

 
Fuente: Recorrido de campo – Equipo Técnico PDU-CHACHAPOYAS 
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Peligros: El mapa de peligros se desarrolla considerando las fallas 

geológicas, geológicas-climáticas y climáticas, asignando mayor peso a las fallas 

geológicas-climáticas dado que son los más frecuentes en la ciudad y que a su vez 

se categorizan en tres niveles: 

Zona de Peligro muy Alto: Con las características consideradas de peligros se tiene 

que en la ciudad el sector noreste, sur y suroeste son las zonas como peligro muy 

alto, siendo el 7.6% del área urbana que corresponde a 32.31 hectáreas, que 

Figura 13: 
 Plano de la estructura vial de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU - Chachapoyas 2014 
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afectaría al 1.7% de los habitantes correspondiente a 400 personas. Zonas de 

Peligro Alto: En esta categoría las zonas se ubican al norte, noroeste, este y sur de 

la ciudad, siendo peligro alto por su ubicación cerca a quebradas, correspondiendo 

al 55% del área de la ciudad. Zonas de peligro medio: en esta última categoría se 

encuentran el este y sureste de la ciudad, con 38% de área siendo lo restante del 

total. (Municipalidad distrital de Chachapoyas, 2014) Ver Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14:  
Plano de peligros de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU - Chachapoyas 2014 
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Riesgos: Según los estudios del equipo técnico PDU – Chachapoyas 2014 

(Municipalidad distrital de Chachapoyas, 2014) en estimaciones de riesgos, se 

identificaron sectores críticos en la ciudad agrupados en niveles de Riesgo: Muy 

Alto, Alto y Medio. 

Riesgo muy alto: tenemos dentro de esa categoría a los sectores de San 

Carlos de Murcia, Pedro Castro Alva, Señor de los Milagros, Alonso de Alvarado, 

Sector norte del área central de la ciudad, asentamiento humano Santa Rosa de 

Lima. Esta zona predomina el uso residencial, material más usado el adobe, 

autoconstrucción, relieve con pendientes pronunciadas, vías parcialmente con 

tratamiento sin drenajes pluviales, propensos a fenómenos de origen geológico-

climático y climático, erosión de suelos por escorrentía pluvial, también presenta 

suelos granulares que en caso de sismos de magnitudes altas ampliaría la 

magnitud, familia con recursos económicos escasos haciendo de esta manera el 

sector vulnerable.  

Riesgo alto:  comprenden los sectores Virgen Asunta, Santo Domingo, el 

Molino y los sectores Este y Sur de la ciudad, uso de suelos en su mayoría 

residencial y en estas zonas predomina la construcción de ladrillo y adobe con 

regular estado de conservación, es propenso a fenómenos de origen geológico-

climático, por saturación de suelos, por recarga del nivel freático dado a la 

existencia de corrientes subterráneas, existe suelos que presenta asentamientos y 

fracturas tensionales. 

Riesgo medio: Comprende el Centro de la ciudad, con el uso de suelos 

residencial y comercial que predomina en este sector, materiales de construcción 

en bueno y regular estado de conservación utilizando el ladrillo y adobe, presenta 

casonas actualmente que son conservadas por el valor arquitectónico, esta zona 

es propensa a fenómenos de origen geológico-climático y climático. Ver Figura 15. 
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Figura 15:  
Plano de síntesis de riesgos de la ciudad de Chachapoyas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU - Chachapoyas 2014 
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Inundaciones: La ciudad de Chachapoyas está caracterizada por presentar 

un clima templado, pero en el periodo de diciembre a marzo, es el periodo donde 

se presenta mayor precipitación pluvial, con lloviznas y eventuales tormentas. El 

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN según (Agencia peruana 

de noticias, 2017) registro que la ciudad acumuló 29.9 milímetros de lluvia en una 

de las precipitaciones registradas generando diferentes daños dentro de la ciudad, 

tanto como inundaciones y daños en viviendas y edificaciones públicas, todas estas 

ubicadas en los sectores críticos de riesgo alto dado por falta de drenajes pluviales 

adecuados y también ser partes bajas del relieve existente de la ciudad. 

Riesgo alto: Bajo este riesgo se ubican sectores como la zona del Hospital 

Regional, A.H Virgen de Fátima, Estadio Kuelap, el sector de la I.E. San Juan de la 

Libertad, las mismas que se encuentran en terrenos que varían de llanos a zonas 

deprimidos y que no cuentan con un adecuado drenaje pluvial por lo que son 

altamente vulnerables a inundaciones.  

También se encuentra la zona conocida como la Zeta, por la existencia de 

la quebrada con la misma denominación, en tiempos de lluvia esa suele aumentar 

su caudal, generando aludes e inundación en todo el sector, este punto es una zona 

critica, por estar en la parte más baja y es altamente vulnerable a inundaciones. 

Otro sector es la plaza mayor, mercado central, y parte de la vía de evitamiento es 

la zona más baja de los barrios Luya Urco, Yance, y AA.HH. Alonso de Alvarado, 

de todos los sectores discurre el agua hacia ese sector, generando inundaciones, 

que, si bien es cierto que cuenta con drenaje pluvial, esta no es suficiente cuando 

hay eventuales tormentas, ya que esta zona está ubicada en el centro de la ciudad 

y se encuentra alejado de un punto de desahogo.  

La zona del Gobierno Regional de Amazonas y el Asentamiento Humano 

Virgen de Asunta son húmedas por existencia de las quebradas Canchul Huayco y 

Yurac Urco respectivamente, se ubican en zonas depreciadas con relación al 

relieve de la ciudad y no cuentan con vías de evacuación pluvial adecuada, lo que 

genera que estos sectores sean altamente inundables en tiempos de lluvias 

prolongadas. 

Riesgo medio: La plazuela de la independencia, el parque de Belén y 

algunas manzanas que rodean al estadio Kuelap, son áreas semi planas, y las 
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cuales, presenta lugar de desfogue para la evacuación de aguas en tiempo 

prolongado, este sector es considerado riesgo medio.  

La zona que se encuentra desde el Jr. Salamanca hasta es la parte baja del 

barrio Yance y el AA.HH. Pedro Castro Alva, donde las aguas pluviales tienden a 

discurrir, este sector cuenta con cunetas y existe pendiente para el desfogue hacia 

la quebrada de Santa Lucia. El sector de la derrama magisterial por la existencia 

de quebradas como la Yurac, Urco y Jatunsacha, en tiempos de lluvias es 

vulnerable a inundaciones por posibles desbordes de dichas quebradas, 

considerando que esta se encuentra en una zona baja de la ciudad se considera 

riego medio. Otros sectores como barrio Santo Domingo y el Molino son las zonas 

más bajas de la ciudad de chachapoyas, donde discurre toda el agua que baja del 

centro de la ciudad, presenta una pendiente pronunciada que facilita la evacuación 

del agua, cuenta con cunetas, esta propenso a inundaciones por eso se considera 

de riego medio. 

Riesgo bajo: La mayor parte de la ciudad (77%) es de riesgo bajo. Por contar 

con cunetas pluviales y pistas pavimentadas, siendo de relieve accidentado con 

pendientes pronunciadas que ayuda a la fácil evacua del agua de las lluvias y 

tormentas. (Municipalidad distrital de Chachapoyas, 2014) Ver Figura 16. 
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Población: En la ciudad de Chachapoyas se observó un crecimiento 

poblacional del 27% en el periodo intercensal 2007 a 2017, de 23,202 habitantes a 

32,0263 con una tasa de crecimiento anual del 2.7% Ver Tabla 1. 

 

 

 
3 (Instituto nacional de estadistica e informatica - INEI, 2018) 

Figura 16:  
Plano síntesis de inundaciones de la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU - Chachapoyas 2014 
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Formula de la Tasa de Crecimiento para la Ciudad de Chachapoyas: 

 

 

 

 

DATOS: 

r  = Tasa de Crecimiento 

P (2017)  = Población (2017)  = 32026 

P (2007)  = Población (2007)   = 23202 

n  = Años Intercensal = 14 Años. 

r  = 2.7% = 0.027 Tasa de Crecimiento. 

 

La proyección de la población al año 2022 será de: 36,349 Hab. Ver Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

Cultura: Chachapoyas al ser una ciudad fundada por los españoles en la 

antigüedad, es una localidad donde se genera, difunde la cultura y tradiciones del 

antiguo Perú, preservando el patrimonio arquitectónico e histórico. En los años 90’, 

el instituto Nacional de Cultura (INC) registró los principales monumentos 

arquitectónicos en la ciudad los cuales son: 

• Iglesia Museo de Santa Ana. 

• Casa de Don Toribio Rodríguez de Mendoza – Actualmente el 

Obispado. 

• Pampas de Higos Urco 

Tabla 1:  
Evolución de la población de la ciudad de Chachapoyas 

2007 2017 2007-2017 

CHACHAPOYAS 23,202 32,026 2,7% 

Fuente: Elaboración propia en base al censo 2017 

 

              [P (2017)-P (2007)]/n 

r =    -------------------------------------- (100) 

                             [P (2017) +P (2007)]/2 

Tabla 2:  
Proyección de la población al año 2030 

DISTRITO PROYECCION 

2022 2025 2030 

CHACHAPOYAS 36,349 39,293 44,597 

    
Fuente: INEI – Elaboración propia en base al censo 2017 

 

DISTRITO POBLACIÓN POR CENSO TASA DE PROMEDIO ANUAL 

(%) 
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La ciudad de Chachapoyas cuenta con festividades, tradicional y costumbrista; 

entre los más referentes se tiene: Semana turística – junio, Carnavales – febrero, 

fiestas patronales – agosto. Entre otras manifestaciones culturales tenemos: 

artesanía, tejidos, las festividades religiosas (semana santa, aguinaldos, 

pastorcillos). 

4.1.2. Aspecto Bioclimático 

Clima: Chachapoyas presenta un clima tipo B1 r B’3 a’ que hace referencia 

de un clima ligeramente húmedo (B1) y templado cálido (B’3), sin escasez de agua 

y con baja eficiencia térmica en época el verano.4  

Temperatura: La temperatura máxima promedio anual es de 15.63 °C, y la 

temperatura mínima promedio anual es de 13.76°C, los meses de noviembre y 

diciembre presentan la temperatura máxima con 25ºC, y los puntos más bajos se 

manifiestan generalmente en el mes setiembre con 2.4ºC,5 Ver Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad: La humedad atmosférica en la ciudad de Chachapoyas presenta 

un alto porcentaje anual de 77.75% y un porcentaje máximo de humedad en este 

periodo con 96.1% el mes de junio y un porcentaje mínimo de humedad de 52% en 

el mes de octubre.6 Ver Figura 18. 

 

 

 

 

 
4 Según clasificación de climas de Warren Thornthwaite. Aprobado por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
5 (Servicio nacional de metereolodia e hidrologia del Perú - Senamhi, 2022) 
6 (Servicio nacional de metereolodia e hidrologia del Perú - Senamhi, 2022) 

Figura 17:  
Promedio de temperatura en la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Estación Meteorológica de Chachapoyas/Senamhi  

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vientos: De acuerdo a los datos obtenidos por (Servicio nacional de 

metereolodia e hidrologia del Perú - Senamhi, 2022), la dirección del viento 

predominante en la ciudad de Chachapoyas se da de suroeste al noreste. La 

velocidad del viento en Chachapoyas tiene variaciones estacionales leves en el 

transcurso del año. La época con más vientos en el año dura 3,7 meses, del 9 de 

junio al 1 de octubre, a velocidad promedio de 9.5 km/h. el 31 de Julio es el día con 

más viento, con velocidad promedio de 11,2 km/h. en los 8.3 meses restantes del 

año los vientos son calmados, del 1 de octubre al 9 de junio. Y considerando al 30 

de marzo como el día escaso de vientos, con una velocidad promedio de 7,9 

km/hora. 

Precipitaciones: Chachapoyas presenta lluvias durante toda la época del año 

y solo desde junio a agosto se presenta escasa lluvia, la estación meteorológica de 

Chachapoyas registra las precipitaciones promedio del periodo (2017-2019) con 

975.77 mm/año. Las cuales son de mayor precipitación en el mes de marzo que 

registra 147.30 mm/mes y 14.70 mm/mes como mínima precipitación en el mes de 

julio. Ver Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18:  
Promedio anual de humedad en la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Estación meteorológica de Chachapoyas/Senamhi  

 

Figura 19: 
Promedio anual de precipitaciones en la ciudad de Chachapoyas 

 

Fuente: Estación meteorológica de Chachapoyas/Senamhi 
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 

 

 

 

 

 

NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO AMBIENTES ARQUITECTONICOS

Acceso Caminar Visita /Personal equipamiento urbano Plaza receptiva

Recepción descansar Visita /Personal equipamiento urbano Lobby

Recepción Recepcionar Visitante muebles , mesa estar Recepción + Area de espera

Asistir cordinar Personal escritorio, estante, sillas secretaria

Gestión Adminsitrar Personal escritorio, estante, sillas Oficinas administrativas

Dirigir Orientar Personal escritorio, estante, sillas Dirección + SS.hh

Cordinar Planificar Visita /Personal mesas, sillas, proyector Sala de reuniones

fisiologica mixionar Visita /Personal Aparatos sanitarios ss.hh. Hombres

fisiologica mixionar Visita /Personal Aparatos sanitarios ss.hh. Mujeres

fisiologica mixionar Visita /Personal Aparatos sanitarios ss.hh. Discapacitados

amamantar lactancia Personal segun reglamento Area de descanso

Calentar Preparar leche Personal según reglamento Oficio

Asistencia primeros auxilios visita/personal camilla, velador Area de atención

fisiologica mixionar visita/personal Aparatos sanitarios ss.hh.

Acometida Acceso internet Personal equipos electrónicos Data center

Vigilancia Seguridad reciento Personal Monitores, escritorios, sillas Cuarto de control y monitoreo

Recreación Deportiva Visitante equipamiento deportivo Futbol, bascket, voley

Esparcimiento Espectador Visitante asientos de poliestireno Graderia de espectadores

orientar Enseñanza Personal escritorio, sillas, balones, estantes. Deposito + oficina tecnica

Recreación Deportiva Visitante lineas flotantes, escaleras, tabladillo Piscina

filtrar Limpieza Personal rebosaderos caseta de filtro y bombeo

Desplazar Desplazarse Visitante tumbonas Area de playa o Anden

Esparcimiento Espectador Visitante asientos de poliestireno Area de espectadores

Orientar Enseñanza Personal escritorio, sillas,, estantes. Deposito + oficina tecnica

Recreación Deportiva Visitante equipamiento deportivo Area de maquinas

Recreación Deportiva Visitante Area de aerobicos

Recreación Deportiva Visitante Area ejercicio funcional

Orientar Enseñanza Personal Deposito + oficina tecnica

Recreación Deportiva Visitante Ring, colchonetas, sogas Area ring de box

Entrenar Entrenamiento Visitante Sacos, pelotas, pesas. Area de sacos

Entrenar calentamiento Visitante colchonetas, sogas. Area de calentameinto

Orientar Enseñanza Personal escritorio, sillas,estantes. Deposito + oficina tecnica

Recreación Deportiva Visitante colchonetas, espejos. Zona de karate

Recreación Deportiva Visitante colchonetas, espejos. Zona de judo

Recreación Deportiva Visitante colchonetas, espejos. Zona de taekwondo

Orientar Enseñanza Personal escritorio, sillas, estantes. Deposito + oficina tecnica

Aseo Bañarse Visitante duchas, jabonera, porta toalla zona de duchas

Cuidar conservar objetos Visitante lockers zona de lokers

Vestir Vestirse Visitante vestidores, colgadores. zona de vestidores

fisiologica mixionar Visitante Aparatos sanitarios zona de ss.hh.

Aseo Bañarse Visitante duchas, jabonera, porta toalla zona de duchas

Cuidar conservar objetos Visitante lockers zona de lokers

Vestir Vestirse Visitante vestidores, colgadores. zona de vestidores

fisiologica mixionar Visitante Aparatos sanitarios zona de ss.hh.

Aseo lavado de manos Visitante lavatorios, espejo. bateria de lavatorios

fisiologica mixionar Visitante Urinarios,Divisiones. bateria de urinarios

fisiologica excretar Visitante Cubiculos, Inodoros. bateria de inodoros

fisiologica mixionar Visitante Urinarios,Divisiones. bateria de lavatorios

fisiologica excretar Visitante Cubiculos, Inodoros. bateria de inodoros

Alimentación comer y beber Visitante mesas, sillas. Area de mesas

Cocinar Preparacion de alimentos Personal cocina, mesa, vitrina, alacena, menajeria. Cocina

Almacenar Guardar alimentos Personal estantes Despensa

Aparcar Estacionar auto visita/personal Topes, guia en piso Estacionamiento autos

Aparcar Estacionar motos visita/personal guia en piso Estacionamiento motos

Aparcar Bicicletas visita/personal Porta bicicletas Estacionamiento bicicletas

captar Acumular Personal Coberturas captacion 

Direccionar dirigir Personal Tuberias canalizacion

Acumular Almacenar Personal cisterna cisterna

Redireccionar Bombeo Personal Electrobombas caseta de bombas

CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIOS

equipamiento deportivo
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4.2.2. Aspectos cuantitativos 

4.2.2.1. Cuadro de áreas  
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4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 

4.3.1. Ubicación del terreno:  

El predio destinado para el proyecto está ubicado al norte de ciudad de 

Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas. En el Asentamiento 

Humano Pedro Castro entre las calles: Perú, San Salvador y prolongación Santa 

Lucia.  Su orientación es de Este – Oeste. Ver Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

4.3.2. Topografía del terreno: 

El terreno presenta pendiente y es bastante accidentado, teniendo unas variaciones 

de 8.00 metros, siendo su cota más alta: +2319.00 y su cota más baja: +2311.00. 

Ver Figura 21. Ver plano PT-01 

Figura 20:  
Ubicación del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth - 2022 
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4.3.3. Morfología del terreno: 

El terreno es de forma irregular, tiene un área de 7124.94m2 y 385.44 ml de 

perímetro. Sus linderos son: Ver Figura 22,Figura 23 y Figura 24. Ver Plano U-01 

• Norte  : Calle Perú 

• Sur  : Calle San Salvador 

• Este  : Prolongación Santa Lucia 

• Oeste  : Lote de terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 21:  
Vista del terreno 

 

Fuente: Street View Google Earth -2022 

. 

 

Figura 22:  
Vista del terreno - calle San Salvador 

 

Fuente: Archivo fotográfico Mas Trujillano; Rojas Santillán – 2022. 

 Figura 23:  
Vista del terreno - Prolongación Santa Lucia. 

 

Fuente: Archivo fotográfico Mas Trujillano; Rojas Santillán – 2022. 
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4.3.4. Estructura urbana: 

El Asentamiento Humano Pedro Castro, sector donde se ubica el terreno, al ser 

una zona residencial “moderna” tiene una trama urbana ortogonal, a excepción de 

sus periferias en las que las manzanas se adecuan al entorno natural, tal como 

sucede con la manzana donde está ubicado el terreno a intervenir, esta zona es 

influenciada por el recorrido de la quebrada Manchibamba.  Las edificaciones en su 

mayoría son de material adobe y ladrillo que se encuentran en regular y mal estado 

de conservación, el uso predominante es de vivienda unifamiliar de 1 a 3 pisos y 

con un promedio de edificación de 300m2 a 700m2. Ver Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25:  
Trama Urbana del A.H Pedro Castro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Google Earth -2022 

 

 

 

Figura 24:  
Vista del terreno - calle Perú 

 

Fuente: Archivo fotográfico Mas Trujillano; Rojas Santillán – 2022. 
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El servicio de agua potable está administrado por la Entidad Municipal de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas S.R.L (EMUSAP S.R.L). 

El sistema cuenta con dos fuentes de captación para toda la ciudad y cubre el 90% 

de la demanda poblacional en el sector A.H Pedro Castro. Cuenta con dos 

reservorios (de 100m3 y 85m3) y una cisterna de 100m3. (Municipalidad distrital de 

Chachapoyas, 2014) Ver Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de Alcantarillado en la zona norte de la ciudad de Chachapoyas 

está conformado por la colectora que se ubica en todo el Jr. Santa Lucia. Si bien 

las redes de alcantarillado cubren el 90% de la demanda poblacional en el A.H 

Pedro Castro, estas al no contar con un sistema de drenaje pluvial, colapsan 

causando un daño en el sistema. (Municipalidad distrital de Chachapoyas, 2014). 

Otro de los problemas en el sistema de alcantarillado es que las aguas servidas no 

cuentan con un tratamiento previo y son vertidas directamente a las afluencias del 

rio Sonche. Ver Figura 27. 

 

 

 

Figura 26:  
Sistema de agua potable en el A.H Pedro Castro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU-CHACHAPOYAS 2014 
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En Chachapoyas, la energía eléctrica es administrado por Electro Norte y es 

quien brinda este servicio, abastecido con la central hidroeléctrica de Caclic. 

Actualmente el servicio cubre totalmente la demanda en su totalidad en el sector 

del A.H Pedro Castro. (Municipalidad distrital de Chachapoyas, 2014) Ver Figura 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27:  
Sistema de alcantarillado en el A.H Pedro Castro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU-CHACHAPOYAS 2014 

 

Figura 28:  
Red de Energía eléctrica en el A.H Pedro Castro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU-CHACHAPOYAS 2014 

 



41 
 

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad: 

El acceso al terreno es a través del jr. Santa Lucia que a su vez recorre gran parte 

de la ciudad hasta la Av. Aeropuerto formando un circuito articulado. al sur se ubica 

la vía de evitamiento que conecta al norte con el Centro Poblado Huacas y este con 

Rodríguez de Mendoza. Actualmente estas vías que suponen principales en la 

ciudad aún se encuentran sin asfaltar. Ver Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6. Relación con el entorno 

El Asentamiento Humano Pedro Castro, forma parte de una zona residencial 

en proceso de consolidación, su habilitación se dio en el año 2011. Es 

predominante el uso residencial que además contiene áreas no ocupadas. 

Respecto al área destinada a recreación, encontramos que cuatro lotes están 

destinados para el uso recreativo, sumando un área total de 1.4has (3%) para cubrir 

la demanda de 49.86 has. de las cuales un lote corresponde al parque principal del 

sector y, como equipamiento destinado para la práctica del deporte solo se cuenta 

con dos losas deportivas para toda la población del sector, las mismas que se 

encuentran en mal estado. Ver Figura 30, Figura 31, Figura 32, Figura 33. 

 

 

 

Figura 29:  
Vías principales influyentes en el sector A.H Pedro Castro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU- CHACHAPOYAS 2014 y Google Earth 2022 
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Figura 30:  
Uso de suelos en el A.H Pedro Castro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDU- CHACHAPOYAS 

 

 

 

 

Figura 31:  
Parque principal A.H Pedro Castro Alva 

 

Archivo fotográfico Mas Trujillano; Rojas Santillán 2022 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se observa que el equipamiento deportivo existente en el A.H Pedro Castro 

Alva se encuentra de regular a mal estado de conservación. Y es que solo estos 

dos espacios y el parque principal (1.4Has) sirven para cubrir una demanda de 

49.8has resultando solamente un 3% de los 8% que exige la normatividad. 

  

Figura 32:  
Plataforma deportiva 01 - Área de intervención 

 

Archivo fotográfico Mas Trujillano; Rojas Santillán 2022 

 Figura 33:  
Plataforma deportiva 02 

 

Archivo fotográfico Mas Trujillano; Rojas Santillán 2022 
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4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios:  

Con referencia al PDU-Chachapoyas 2023 las zonas destinadas a la recreación 

como parques, juegos infantiles, polideportivos responderán a las normas 

especiales indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1.1. Ideograma Conceptual: 

El proyecto arquitectónico del polideportivo consiste en diseñar infraestructura con 

condiciones óptimas para la práctica del deporte, y que además busca reducir el 

impacto ambiental a través de materiales, técnicas y sistemas sostenibles. La idea 

generatriz para el desarrollo del proyecto surge al tener como punto de partida al 

colibrí cola espátula que es el ave emblemática de Amazonas, endémico de 

Chachapoyas, única en su especie, y representa la identidad de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Criterios de diseño: 

Formal: El proyecto se desarrolla sobre un terreno irregular y accidentado con 

pendiente pronunciada. Se jerarquiza como volumen principal al módulo destinado 

al desarrollo de actividades deportivas, adicionando volúmenes menores donde se 

desarrollan actividades complementarias conectadas con espacios de interacción 

Figura 34:  
Colibrí cola de espátula 

 

Fuente: Web Perú.travel (Marca Peru, 2022) 
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que se integran al diseño. El conjunto de volúmenes y su entorno se articulan a 

través de espacios receptivos. 

Funcional: las zonas desarrolladas se complementan entre si a fin de lograr una 

óptima interrelación, en la que se propone una zona receptiva, zona administrativa, 

zona de servicios complementarios y zona de servicios generales. Se trabaja con 

espacios de integración y circulaciones horizontales cortas para evitar generar 

recorridos largos, y circulaciones verticales amplias e iluminadas naturalmente que 

conducen a un recibo, contemplando también la accesibilidad universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35:  
Matriz de relaciones ponderadas 

 

Fuente: Elaboración propia 2022 
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Figura 36:  
Diagrama de relaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37:  
Diagrama de circulación 

 

Fuente: Elaboración propia 2022 
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Ambiental: el proyecto arquitectónico contempla tres aspectos importantes 

en su desarrollo; el aspecto bioclimático referido al asoleamiento a través de la 

orientación del proyecto, de sur a norte donde la fachada principal no presenta 

incidencia solar directa y con la proporción volumétrica más amplia de este a oeste, 

para ganar la mayor radiación solar durante el día y transformarlo en energía. La 

dirección predominante de vientos en Chachapoyas es de suroeste a noreste, por 

lo que se plantea manejar la ventilación natural cruzada a través de ventanales 

ubicados según el análisis realizado para brindar confort en los ambientes.  

Considerando que Chachapoyas es una zona de constantes precipitaciones, 

se propone generar ambientes techados en su mayoría, que además estén 

equipados con   sistemas de canalización y almacenamiento para la reutilización 

de las aguas pluviales.  Al presentar niveles bajos de temperatura (15 C° promedio 

anual), se plantea identificar los ambientes para proponer alturas moderadas en 

espacios pasivos (administrativas) y doble alturas en espacios con mayor actividad 

física (deportivas).  

Figura 38: 
Diagrama de flujos 

 

Fuente: Elaboración propia 2022 
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Paisajismo: La flora en Chachapoyas es muy variada, entre ellas se puede 

encontrar el eucalipto, huarango, capulí, sauco, nogal, molle serrano, entre otras. 

La propuesta paisajista contempla la utilización de estos recursos nativos, además 

de flores como azucenas, cartuchos, orquídeas, geranios, etc; a fin de integrar de 

manera más natural el proyecto con su entorno inmediato. 

Técnicas sostenibles: Propuesta de jardines verticales y techos verdes con 

la finalidad de atenuar la incidencia solar y ornamentación. Coberturas integradas 

a un sistema de captación de agua pluviales para su reutilización en los áreas 

verdes y servicios higiénicos (urinarios e inodoros). Paneles solares en la cobertura 

para la captación de la energía solar y acondicionar el sistema de agua temperada 

en la piscina. Sistema hidropónico en las áreas verdes para garantizar la utilización 

eficiente del agua. 

5.1.3. Partido Arquitectónico: 

La idea rectora para el diseño arquitectónico del polideportivo se basa en 

referenciar un elemento que identifique y represente al ciudadano chachapoyano. 

De esta manera se toma al colibrí cola de espátula por ser propia de la región y 

encontrarse a riberas del rio Sonche al norte la ciudad, considerando como 

elemento principal la imponencia del largo de su cola cuya característica es única, 

este colibrí al realizar la danza de apareamiento entrelaza ambas plumas en forma 

de paleta generando un sonido similar a aplausos. Por estas características se toma 

como referencia la importancia de la pluma de la cola, tomando su forma y cantidad 

para representar en la propuesta de manera jerarquizada a los volúmenes más 

importantes del proyecto que contienen a los espacios deportivos, 

complementando a través de un volumen central haciendo referencia al cuerpo del 

ave y articula ambos bloques.  
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Figura 39:  
Idea rectora 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2022 

 



50 
 

5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40:  
Zonificación primer nivel 

 

Fuente: Elaboración propia. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41:  
Zonificación segundo nivel 

 

Fuente: Elaboración propia. 2022 
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5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
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5.3.3. Plano General 
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5.3.4. Plano de Distribución por Sectores y Niveles 

  



64 
 

  



65 
 

  



66 
 

  



67 
 

  



68 
 

  



69 
 

  



70 
 

  



71 
 

  



72 
 

  



73 
 

  



74 
 

  



75 
 

  



76 
 

  



77 
 

  



78 
 

5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 
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5.3.6. Plano de Cortes por sectores 
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5.3.7. Plano de Detalles Arquitectónicos 
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5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 
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5.3.9. Plano de Seguridad 

5.3.9.1. Plano de señalética 
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5.3.9.2. Plano de evacuación  
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El proyecto arquitectónico “Diseño eco sostenible para un polideportivo en la ciudad 

de Chachapoyas 2022” surge como una respuesta al déficit de infraestructura 

recreativa y deportiva en la ciudad y busca contribuir en la reducción de la misma. 

Este proyecto se encuentra ubicado en el sector norte de la ciudad, en el 

asentamiento humano Pedro Castro Alva, distrito y provincia de Chachapoyas en 

la región Amazonas. El terreno cuenta con un área de 7124.92 m2 y tiene los 

siguientes limites:  

volúmenes laterales que sirve para albergar toda la actividad deportiva y un 

volumen central que servirá como conexión entre ambos. El volumen lateral 

derecho desarrolla actividades como taller de deporte de combate y taller de box 

en el primer nivel, en el segundo nivel se desarrollan los ambientes del gimnasio. Y 

en el tercer nivel a doble altura se desarrolla la losa polideportiva en el que se 

destinará el uso para futbol sala y básquet (entrenamiento). El volumen lateral 

izquierdo desarrolla en el primer nivel y a doble altura el deporte de la natación y 

en el tercer nivel también a doble altura se desarrolla la losa polideportiva numero 

dos destinado a los deportes de básquet y vóley. El volumen central contiene los 

ambientes complementarios a los ambientes deportivos, además que sirve como 

conexión a los dos volúmenes laterales. En este volumen encontramos el lobby, en 

el primer, segundo y tercer nivel que distribuye las circulaciones horizontales y 

verticales. También se encuentran los servicios generales, el tópico, central de data 

y monitoreo, la administración, cafetería. 

El proyecto además contempla espacios de área verde y plaza pública con 

circulaciones que permite la accesibilidad universal de los usuarios y hagan uso de 

estos espacios aun cuando el edificio no se encuentre en actividad. Se propone la 

5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 Por el Norte :   Calle Perú 

 Por el Este :  Calle prolongación Santa Lucia 

 Por el Oeste :  Lotes de terceros 

 Por el Sur :  Calle San Salvador 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto arquitectónico del polideportivo está conformado con dos 
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sostenibilidad a través de propuestas como techo verdad, jardín vertical en la 

fachada, captación y uso de aguas pluviales, piscina temperada por energía solar 

fotovoltaica. 

El primer nivel en el bloque A encontramos un corredor que conecta a los 

ambientes del taller de box que tiene espacios para calentamiento, área de 

máquinas, área de sacos y un espacio para el ring de boxeo cubriendo un área total 

de 555m2. El otro taller de deportes de combate que tiene áreas destinadas a la 

práctica del karate, taekwondo y judo con un área total de 535m2.  Ambos 

ambientes cuentan con servicios higiénicos y vestidores para los deportistas. Los 

corredores cuentan con zonas de descanso, equipadas con tomacorrientes 

alimentadas con energía solar fotovoltaica en las que pueden conectar laptops o 

equipos y lo convierte en área de estudio además de su función de descanso.  

En el bloque B encontramos el atrio de ingreso, recepción e informes en un 

lobby de 391m2 a doble altura dotándolo de jerarquía y que lleva a la circulación 

vertical con escalera y ascensor. También se ubica el tópico como respuesta a 

primeros auxilios, la caseta de bombas con una cisterna para el uso diario y una 

cisterna de 25m2 para agua contraincendios. Los servicios generales para hombres, 

mujeres y discapacitados. En el bloque C a doble altura ubicamos el taller de 

natación con una piscina semiolímpica en un área desarrollada de 1000m2 y 

equipado de ambientes complementarios como zona de gradería (120 personas), 

zona de vestidores y servicios higiénicos para los deportistas y árbitros, oficina 

técnica.  Todos los ambientes del primer nivel desde su ingreso cuentan con 

equipamiento para discapacitados como ss.hh y rampas garantizando así la 

accesibilidad universal. 

El segundo nivel, en el bloque A su totalidad está cubierta con ambientes 

destinados al gimnasio en un área de1090m2 y espacios para salón de baile, salón 

de pilates, salón funcional y área de máquinas (mancuernas, pecho, cardio, brazos, 

piernas y complementarias). Estos ambientes se complementan con una zona de 

servicios higiénicos y vestidores para los deportistas. El bloque B contiene a un 

lobby organizador de 350m2 circulación vertical con escalera y ascensor, y 

corredores con zonas de descanso, se propone también la oficina de control y 

monitoreo, cafetería con visuales a la plaza pública y una zona de servicios 

higiénicos para hombres, mujeres y discapacitados. El bloque C contiene la zona 
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de gradería con una capacidad de 120 personas, las mismas que acceden por la 

escalera del lobby o el ascensor. 

En el tercer nivel, bloque A está proyecta la losa polideportiva 01 para la 

práctica del futbol sala y básquet sobe una superficie de 14031m2 y equipado con 

zona de servicios higiénicos, vestidores para deportistas y árbitros, oficina técnica 

y espacio para graderías plegables con una capacidad de 120 personas. El bloque 

B contiene el ingreso secundario que por desnivel del terreno se optó en aprovechar 

al máximo la topografía. El ingreso secundario conecta con un lobby a doble altura 

de 350m2 y la administración del recinto. (estar, lactario, ss.hh., área de escritorios, 

sala de reuniones, secretaria, dirección). Aquí se ubican los ss.hh. para hombres, 

mujeres y discapacitados. En el Bloque C se ha propuesto la losa polideportiva 02 

para la práctica del vóley y básquet en una superficie total de 1030m2 incluyendo 

zonas complementarias como ss.hh. vestidores para jugadores y árbitros, además 

de una oficina técnica y zona de graderías para 120 personas. 

El cuarto nivel, en el bloque B se ubica la el área de personal de servicio 

contando con ss.hh, un estar y kitchenette. Sobre la cobertura se colocarán 1564 

m2 de paneles solares cuyo uso estará destinado para temperado de piscina, 

iluminación exterior, tomacorrientes en zona de descanso en corredores, 

extractores de aire en servicios higiénicos. El proyecto tiene en total 8909m2 de área 

construida y 3937m2 de área libre. 10 estacionamientos para autos (1 

discapacitado), 5 estacionamientos para motos y 20 plazas para bicicletas. 

EMPLAZAMIENTO 

El proyecto se emplaza en un lote destinado a espacio recreativo de 7124m2 con 

topografía accidentada de 8 metros de diferencia de nivel entre la calle San 

Salvador al sur y la calle Perú al norte, el terreno colinda con tres calles y lotes con 

propiedad de terceros, siendo la calle principal la Prolongación Santa lucia al este 

que llega desde el centro de la ciudad ubicado al sur del sector Pedro Castro Alva. 

El proyecto busca salvar la diferencia de niveles proyectando dos ingresos: el 

ingreso principal que se da por la fachada sur (calle San Salvador) con un atrio 

receptivo y una plaza pública; el ingreso secundario se da por la fachada norte (calle 

Perú). El proyecto se orienta de sur a norte aprovechando la mayor incidencia solar 

para la instalación de paneles solares.  Se cuenta con 3936m2 de área libre 

destinada a espacio público y áreas verdes buscando de esta manera integrarlo al 
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entorno ya que se caracteriza por zona con bastante existencia de árboles. Los 

vientos se controlan con la instalación de paneles de acero perforados en la 

fachada sur, permitiendo solo el ingreso necesario de iluminación y ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda a la municipalidad provincial de Chachapoyas generar un 

redireccionamiento de vías, proponiendo que la calle San Salvador y calle Perú sea 

unidireccional dado que ambas vías no cuentan con suficiente ancho de vía, para 

poder ser de doble sentido. Entre las calles San salvador y prolongación santa 

Lucía se tiene actualmente un área libre sin uso, se recomendaría completar con 

un espacio público de recreación pasiva, para poder complementar con más área 

tratada al proyecto. Considerar para el futuro proyecto de tratamiento de vías 

contemplar martillos en veredas, para tener una fácil transitabilidad del ciudadano, 

dado que con la creación del polideportivo se tendrá grandes flujos. En las 

manzanas colindantes para un futuro proyecto de veredas, considerar un perfil de 

1.80m de ancho, ya que en la actualidad se propone una sección de 1.00 m. De 

esta manera se podría optimizar la transitabilidad peatonal hacia el polideportivo. 

 

Figura 42:  
Emplazamiento del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia - 2022 

INTERVENCIÓN URBANA 
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TRATAMIENTO PAISAJISTA 

Para el tratamiento paisajista de las áreas verdes en el proyecto del polideportivo 

se está considerando la implementación de vegetación de acuerdo a la zona, los 

cuales ayudaran a su adaptación y crecimiento. Dentro de la selección se tiene 

árboles, arbustos y plantas rastreras, distribuidos en el diseño paisajista de acuerdo 

a sus características y cualidades, de esta manera se está logrando no romper con 

el entorno y ecosistema, a su vez revalorando los recursos locales. La vegetación 

propuesta tendrá mantenimiento cada periodo según el cuidado requerido mediante 

riego y poda, en relación a los árboles se dará tratamiento de control de crecimiento 

para llegar a la altura conveniente y no dañar con las raíces la cimentación y pisos 

de la edificación. La selección de vegetación es la siguiente: Ver Figura 43, Figura 

44, Figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43:  
Tipos de árboles 

 

Nombre científico: Acacia macrantha 
Nombre común: Huarango 

Descripción: Árbol espinoso que alcanza hasta 
los 4 metros, flor amarilla fruto en vaina y de 

aroma agradable 

 

 
 

Nombre científico: Schinus molle 
Nombre común: Molle serrano 

Descripción: Árbol leñoso de hojas perennes que 
alcanza alturas de 6 a 8 metros, de frutos 

globosos de color rosado 

 

 
 

Nombre científico: Prubus serótina 
Nombre común: Capulín 

Descripción: árbol multipropósito de tronco 
derecho y copa redondeada, de hojas densas, 
que alcanza alturas de 20 metros, flor blanca y 

trutos rojizos 

Fuente: Elaboración propia en base a (Muncipalidad de Miraflores, 2022) 

ARBOL DESCRIPCIÓN 
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Figura 44:  
Tipos de plantas rastreras 

 
 

Nombre científico: Canna índica 
Nombre común: Achira 

Descripción: Planta herbácea perenne, con 
rizoma carnoso y ramificado, alcanza altura de 

1 a 3 metros, con flor de color amarillo. 

 

 
 

Nombre científico: Lantana cámara 
Nombre común: Lantana 

Descripción: Arbusto perennifolio de follaje 
caducifolio, alcanza alturas de 2.5 metros, de 
flores de distintos colores como rojo, amarillo, 

blanco y morado 

 

 
 

Nombre científico: Hibiscus rosa sinensis 
Nombre común: Cucarda 

Descripción: Arbusto de hoja verde brillante 
con amarillo dorado, alcanza alturas de 2 a 5 
metros, con una flor de 5 pétalos y una amplia 
gamma de colores de los cuales tenemos el 

blanco, naranja, rojo, escarlata y tintes 
rosados. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Muncipalidad de Miraflores, 2022) 

 
Figura 45:  
Tipos de arbustos 

 
 

Nombre científico: Ipomea purpurea 
Nombre común: Campanilla 

Descripción: Herbácea anual de habito 
trepador, de hojas ovaladas y alcanza alturas 

de hasta 6 metros con una guía, de flor en 
forma de trompeta de color purpura 

 

 
 

Nombre científico: Cortaderia  
Nombre común: Lantana selloana 

Descripción: pastos rizomatosos muy altos, 
crece a una altura de 3 metros, de flores en 

densa panícula blanca  

 

 
 

Nombre científico: Matricaria chamomilla 
Nombre común: Planta herbácea anual, de 

hojas aisladas de flores amarilla con blanco , 
llega a alturas de 15 a 60 centímetros 

Fuente: Elaboración propia en base a (Muncipalidad de Miraflores, 2022) 

PLANTA DESCRIPCIÓN 

 

ARBUSTO DESCRIPCIÓN 
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USO DE PANELES SOLARES: 

El proyecto arquitectónico al ser de carácter sostenible propone el uso de 

energía solar fotovoltaica como una opción para buscar la autosuficiencia de la 

edificación además de contribuir con el desarrollo sostenible a la generar energía 

sin dañar el medio ambiente ya que la emisión de gases de efecto invernadero 

como el CO2 es nula. El proyecto propone 1564m2 de cobertura destinados a la 

instalación de paneles solares. Las propuestas de aplicaciones de energía 

renovable por medio del uso de los paneles solares son los siguientes: 

Temperado de piscina: El proyecto del polideportivo contempla la 

construcción de una piscina semi olímpica la cual será temperada con paneles 

solares mediante la recirculación del agua, la técnica se desarrolla de la siguiente 

manera: Con la bombilla de recirculación se dirigirá los colectores solares por medio 

de una válvula motorizada; por la parte inferior ingresa el agua hacia los colectores 

solares con la presión del motor irá recorriendo la tubería inferior de estos paneles; 

durante el anterior proceso la energía solar calienta a medida que el agua fluye al 

interior de la tubería de los colectores; de esta manera el agua ya caliente retorna 

a la piscina por otra tubería formando un circuito cerrado. Este proceso es 

automático dado que se utilizará sensores de temperatura y controladores. Ver 

Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46:  
Proceso de temperado de piscina 

 

Fuente: Imagen recuperada de página web (Solingener, 2020) 
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Iluminación exterior: El proyecto contempla el uso de farolas solares en la 

plaza pública, en las zonas de descanso con la cual se busca impulsar soluciones 

sostenibles y mitigar el impacto de energía tradicional en el medio ambiente. Se 

recomienda que la instalación de las farolas esté a cargo del personal técnico 

calificado con un mantenimiento cada 6 meses como máximo. La orientación del 

panel solar será hacia el norte puesto a que nuestra ubicación es el hemisferio sur. 

Ver Figura 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomacorrientes en corredores: El proyecto arquitectónico propone colocar 

tomacorrientes en las bancas de los corredores, con la finalidad de darle un uso 

adicional. Estos tomacorrientes estarán alimentados por energía proveniente de la 

captación de la energía solar por medio de paneles solares. Los paneles solares 

captan la energía solar, estas se almacenan en baterías y posteriormente se 

convierte a energía alterna por medio de un inversor dotando de servicio a los 

tomacorrientes. La ventaja de usar paneles solares es su casi nulo mantenimiento 

en cuanto a limpieza, ya que el proyecto al estar en una zona lluviosa esta limpieza 

se hará naturalmente. Los paneles solares se ubicarán en los techos aprovechando 

la amplitud de los mismo y la orientación del proyecto arquitectónico. 

 

Figura 47:  
Componentes de la farola solar 

 

Fuente: Imagen recuperada de (SAECSA - Energia solar, 2022) 
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Extractores en servicios higiénicos: Para garantizar la ventilación en los 

servicios higiénicos el proyecto arquitectónico propone la instalación de extractores 

de aire alimentados por energía renovable provenientes de la captación de la luz 

solar por medio de paneles solares que estarán ubicados en el techo de la 

edificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48:  
Ubicación de tomacorrientes en bancas 

 

Fuente: Elaboración propia 2022 

 

Figura 49:  
Sistema fotovoltaico típico 

 

Fuente elaboración propia en base a (Proyecto EnDev/GIZ, 2013) 

 



116 
 

verdes, de lo cual parte la necesidad de riego de dichos espacios, para minimizar 

el uso de agua en esta actividad se plantea recolectar el agua pluvial mediante el 

siguiente proceso. Al tener amplias áreas de cobertura en el bloque de la losa de 

futsal, se está dando el tratamiento de pendiente a la cobertura para llevar con 

canaletas el agua canalizada hacia tubos de 4” y mediante una red de tuberías que 

lleva hasta una cisterna la cual será únicamente para el riego. El agua almacenada 

con la ayuda de una bomba se impulsará hacia un filtro del cual luego se distribuirá 

por la red de riego propuesta para las diferentes áreas con el tratamiento paisajista, 

de los cuales tenemos jardines exteriores, jardines verticales y techos verdes de 

acuerdo como la Figura 50. La capacidad de la cisterna será 5 veces la dotación y 

como manera de contingencia en caso de sequía se tiene una conexión alterna 

desde la red general hacia la red de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50:  
Sistema de captación de agua pluvial 

 

Fuente: Imagen recuperada de (Structuralia, 2022) 

 

 

RECOLECCIÓN Y USO DE AGUA PLUVIAL  

Jardines exteriores: La propuesta contempla la implementación de áreas 
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Techo verde: Dentro de la propuesta eco amigable en el proyecto se tiene 

considerado zonas con coberturas con paneles solares, techos con sistema de 

recolección pluvial y la vez también contemplar áreas con techo verde, para la 

elaboración de esta última cobertura  existen diferentes métodos de 

implementación de esta tecnología, la que se va tener en consideración es un 

sistema con aislamiento de losa mediante un conjunto de capas lo cual ayudara al 

drenaje y protección de raíces de las plantaciones, se adecuara una pendiente a la 

losa a intervenir considerando una primera capa de geomembrana adherida a la 

losa, la segunda capa  a instalar es la celda de drenaje lo cual dejara pasar el agua 

pero no la tierra considerada, la tercera capa es lamina geotextil esta capa evitara 

que las raíces alcancen las estructuras del techo, como última capa a utilizar esta 

la colocación de tierra vegetal la cual es la ligera que la tierra natural y tiene mayor 

proteínas. Figura 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín vertical: En las fachas del polideportivo se viene planteando jardines 

verticales de 3 metros de altura en el cual se utilizará un sistema de PRV-2 con 

riego hidropónico, este método es versátil ya que se puede utilizar en el interior 

como exterior de la edificación. El sistema de PRV-2 tiene una estructura de 

polietileno ultraligero que evitara la filtración de humedad hacia los muros 

comportándose como un aislante. La ventaja de este sistema es que nos exige un 

mínimo mantenimiento. 

 

 

 

 

Figura 51:  
Esquema de techo verde 

 

Fuente: imagen recuperada de (Hildebrandt Gruppe, 2015) 
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MATERIALES 

Concreto expuesto: La propuesta del concreto en el proyecto arquitectónico 

se da por su resistencia, durabilidad y bajo costo en mantenimiento. Al proponerse 

concreto de acabado caravista permite ahorro de costos en tarrajeo y pintura, 

además de ahorro en tiempo y dotándola de un aspecto agradable. Este acabado 

se utilizará en las zonas de los muros de contención. 

Panel de acero perforado: La propuesta arquitectónica propone el uso de 

panel de acero perforado por su resistencia, alta durabilidad, liviano. Además de 

ser un material 100% reciclable por lo que le da al proyecto un plus de 

sostenibilidad. Se utilizará como celosía en la fachada que ayuda el filtro de la luz, 

el aire y protegen de la intemperie. (ver ficha técnica en anexos) 

Muro cortina: Para dotar al edificio de un carácter sostenible, 

aprovechamiento de la incidencia solar y dotarlo de un eficaz aislamiento térmico 

se propone la instalación de muros cortina en la fachada con estructura de madera, 

material utilizado por su condición de bajo consumo energético en su obtención y 

por su versatilidad en la construcción y por lo tanto provoca un menor impacto en 

el medio ambiente. (ver detalle en plano A-43). 

Figura 52:  
Sistema PRV-2 Hidroponía 

 

Fuente: Datos recopilados de (Verdtical, 2018) 
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Panel de Policarbonato Térmico: El material utilizado para la instalación de 

la cobertura del polideportivo será un panel de policarbonato en algunos sectores 

para dotar de iluminación a los recintos deportivos; el material consiste en dos 

laminas unidos por apoyos verticales dotándolo de estabilidad y aislamiento 

térmico. A pesar de su por su bajo costo, ofrece mayor resistencia a la intemperie, 

y fácil instalación, además por su excelente transmisión de la luz solar y por lo tanto 

reduce el consumo de energía eléctrica. (ver ficha técnica en anexos) 

Panel aislante para techo: La cobertura del proyecto será en su mayoría con 

paneles tipo Sándwich térmicos, además servirá como soporte para la colocación 

de paneles solares, este material está conformado por dos láminas de acero 

galvanizado y en el centro una espuma a base de resina de poliuretano dotándolo 

de propiedades térmicas. Buen comportamiento frente al fuego con propiedades 

retardantes en su propagación. (ver ficha técnica en anexos) 

Piso de polipropileno: Los ambientes destinados al deporte como básquet, 

vóley y futbol sala estarán equipados de pisos polipropileno por su característica 

principal de absorción de impactos evitando las lesiones o fatigas en el usuario. Su 

bajo costo en mantenimiento, fácil instalación y su buen comportamiento a la 

humedad e intemperie le hace el material ideal para el ambiente deportivo. (ver 

ficha técnica en anexos) 

Piso de baldosa Caucho: Las zonas destinadas a la práctica del boxeo y 

gimnasio contaran con pisos de baldosa de caucho por sus propiedades de 

amortiguación, antideslizante, alta resistencia a impactos y a estar expuesto a la 

intemperie. (Ver ficha técnica en anexos) 
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5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO 

5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 

5.5.1.1. Plano de Cimentación 
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5.5.1.2. Plano de estructura de losas y techos 
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5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra 

incendio por niveles 
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5.5.2.2. Plano de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
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5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto) 

 

Vista 3D 01: Cobertura 

 

Vista 3D 02: Vista general del polideportivo 
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Vista 3D 03:  Esquina de calle  

prolongación Santa Lucia y calle San Salvador 

 

Vista 3D 04: Esquina  

calle prolongación Santa Lucia y calle Perú 
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Vista 3D 05: Fachada principal – frontal 

 

Vista 3D 06: Fachada lateral izquierda 
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Vista 3D 07: Fachada lateral derecha 

 

Vista 3D 08: Fachada posterior 
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Vista 3D 09: 

Lobby en el primer nivel Y recepción del edificio 

 

Vista 3D 10: 

Recepción y lobby en el primer nivel 
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Vista 3D 11: Corredor de ingreso a  

taller de boxeo y taller de deporte de combate 

 

 

 Vista 3D 12: Taller de boxeo 
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Vista 3D 13: Taller de natación 

 

Vista 3D 14: Gradería en taller de natación 
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Vista 3D 15: Lobby en el segundo nivel 

Vista 3D 16: Corredor de acceso a gimnasio – zona de máquinas, salón funcional, 

salón de pilates y salón de baile 
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Vista 3D 17: Gimnasio - salón de máquinas y salón funcional 

 

 

 

Vista 3D 18: Gimnasio - de salón de pilates y salón de baile 
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Vista 3D 19: Lobby tercer nivel y acceso secundario 

 

 

Vista 3D 20: Losa polideportiva – básquet y vóley 
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Vista 3D 21: Losa polideportiva – básquet y vóley 
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VI. CONCLUSIONES  

• La investigación concluye que un polideportivo eco sostenible influye en la 

integración intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas, 2022 ya que 

contribuye a la reducción del déficit de infraestructura deportiva y recreativa. 

De esta manera el proyecto se convierte en una propuesta innovadora que 

busca mejorar la calidad de vida del poblador de Chachapoyas. 

• La investigación concluye que los talleres formativos influyen en la 

integración intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas con un diseño 

de espacios para el deporte que mejora cuando se articula con el entorno 

natural y climático. La ciudad de Chachapoyas presenta un clima favorable 

para los diseños eco sostenibles. En el proyecto arquitectónico se aplican 

sistemas sostenibles como la orientación solar para favorecer la iluminación 

y ventilación de los ambientes; la captación y utilización de aguas pluviales 

con el desarrollo de una cisterna para su uso en jardines verticales y techos 

verdes; el uso de energías renovables a través de paneles solares que han 

sido ubicados en techos considerado la orientación de los rayos solares. 

• La investigación concluye que el diseño ecosostenible influye en la 

integración intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas ya que propone 

en el diseño de áreas funcionales, espaciales, formales, constructivos con 

diseño eco sostenible que responde a la preferencia de las disciplinas 

deportivas que más se practican en la ciudad, dotando al proyecto 

arquitectónico de espacios articuladores considerando la doble altura y 

corredores que conducen a los diferentes ambientes. El volumen se emplaza 

y adecua con el entorno paisajístico de la zona, el proyecto arquitectónico 

plantea la utilización de materiales de la zona sin generar impacto ambiental 

a través de soluciones bioclimáticas. 

• La investigación concluye que las instalaciones deportivas influyen en la 

integración intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas promoviendo la 

participación de la población en todos los niveles etarios. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda al Instituto Peruano del Deporte – IPD promover la 

construcción de un polideportivo eco sostenible para la integración 

intergeneracional en la ciudad de Chachapoyas, 2022 como proyecto piloto 

innovador a nivel nacional, para ser adoptado por otras ciudades con 

similares características para contribuir a la reducción del déficit de 

infraestructura deportiva y recreativa. De esta manera el proyecto se 

convierte en una propuesta innovadora que busca mejorar la calidad de vida 

del poblador de Chachapoyas. 

• Se recomienda al Ministerio de Educación – MINEDU oriente sus acciones 

al desarrollo talleres formativos para la integración intergeneracional en la 

ciudad de Chachapoyas con espacios adecuados para el deporte articulando 

el entorno natural y climático. Como ejemplo se tiene que la ciudad de 

Chachapoyas presenta un clima favorable para los diseños eco sostenibles, 

por lo que se requiere identificar ciudades con climas similares para aplicar 

estas propuestas técnicas. 

• Se recomienda Ministerio de Educación - MINEDU promover la construcción 

de infraestructura educativa y deportiva, orientada al diseño ecosostenible 

con ambientes funcionales, espaciales, formales y constructivos para 

mejoran la calidad en infraestructura deportiva y por lo tanto mejora la 

calidad de vida de los usuarios. Del mismo modo, promover la participación 

de los profesionales de la construcción en modelos para cada región a través 

de concursos públicos. 

• Se recomienda a la municipalidad provincial de Chachapoyas promover la 

construcción de instalaciones deportivas para la integración 

intergeneracional de la población de Chachapoyas. 
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