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Resumen 

 El objetivo del presente trabajo era el diseño de un Museo de Historia Natural con 

eficiencia energética en la ciudad de Puerto Maldonado; ya que los museos son un vínculo de 

la comunidad, la historia, el arte y las tradiciones, fomentando el cuidado y protección de los 

bienes patrimoniales y, teniendo como precedente que el departamento de Madre de Dios carece 

de equipamientos culturales, además de los problemas ambientales y la gran migración que han 

ido afectado directamente a su patrimonio cultural y natural; este museo es de gran utilidad para 

la conservación y la difusión de esta gran riqueza. La investigación fue de tipo cuantitativo y 

deductivo, teniendo como base principal la eficiencia energética, la cual busca reducir el 

consumo energético y el impacto ambiental, por lo que para lograrlo fueron utilizados los 

principios de la arquitectura bioclimática, que proporcionaron directrices para el diseño 

arquitectónico, siendo clave el análisis del clima y el entorno natural y artificial. El estudio ha 

dado como resultado un edificio con buena iluminación natural, ventilación y, sobre todo, 

confort térmico, claves que permiten reducir el consumo energético y el impacto ambiental. 

Además, se han conseguido espacios más saludables para el usuario y edificios más respetuosos 

con el medio ambiente. 

Palabras claves: Patrimonio natural, patrimonio cultural, museo, eficiencia energética. 
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Abstract 

 The objective of this work was the design of an energy efficient Natural History 

Museum in the city of Puerto Maldonado, since museums are a link between the community, 

history, art and traditions, promoting the care and protection of heritage assets, and taking into 

account that the department of Madre de Dios lacks cultural facilities, in addition to the 

environmental problems and the great migration that have directly affected its cultural and 

natural heritage. This museum is of great use for the conservation and dissemination of this 

great wealth. The research was quantitative and deductive, based on energy efficiency, which 

aims to reduce energy consumption and environmental impact. This was done using the 

principles of bioclimatic architecture, which provide guidelines for architectural design, with 

analysis of the climate and the natural and man-made environment being key. The study has 

resulted in a building with good natural lighting, ventilation and, above all, thermal comfort, 

key factors in reducing energy consumption and environmental impact. Furthermore, healthier 

spaces for the user and more environmentally friendly buildings have been achieved. 

 Keywords: Natural heritage, cultural heritage, museum, energy efficiency. 
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Introducción 

La ciudad de Puerto Maldonado, capital de la región Madre de Dios, se ubica al sureste 

del Perú. Debido a sus particulares condiciones climáticas y geográficas, en esta región se 

desarrolla una alta diversidad biológica, reconocida mundialmente, tanto por la cantidad de 

especies registradas, como por su alto número de endemismos. Hasta el momento, se tiene 

noticia de un estimado de 218 especies de mamíferos, 123 de reptiles, 124 de anfibios, 260 de 

peces y 852 de aves, obteniendo así el nombre de Capital De La Biodiversidad Del Perú 

según el artículo primero de la ley n°2631. Esta gran variedad biológica atrae a un gran número 

de turistas, ocupando el primer puesto como el lugar más visitado en toda la selva del territorio 

peruano por el turista extranjero.  

La idea de proponer un Museo de Historia Natural en Puerto Maldonado nace debido al 

nulo equipamiento cultural, el cual se considera necesario para poder reflejar la identidad de un 

pueblo y, sobre todo, por la lucha contra la minería ilegal que ha ido deforestando la Amazonía; 

“Al final conservaremos sólo lo que amemos; y amaremos sólo lo que entendamos; y 

entenderemos sólo lo que nos hayan enseñado” (Dioum, 1968)”. 

El trabajo se desarrollará en cinco capítulos: Generalidades, Base Teórica, Análisis del 

Lugar, Conceptualización del proyecto y Proyecto. 

El primer capítulo, Generalidades, expondrá el tema, la problemática, los objetivos, 

alcances, limitaciones y la metodología empleada para el desarrollar el proyecto. 

En el segundo capítulo se desarrollará la base teórica a utilizar, directrices en la 

conceptualización del proyecto, tomando como conceptos importantes el de museología y 
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museografía, definiciones claves para comprender la estructura, función y desarrollo de un 

museo; bases para el desarrollo arquitectónico.   

Seguido por el análisis del lugar, estudiando los aspectos sociales, demográficos, 

económicos, físico urbanos y condicionantes climáticas. En este capítulo se priorizará el aspecto 

natural del lugar, resaltando en el estudio del clima, movimiento solar y las condiciones 

geográficas. Pautas para el desarrollo de la arquitectura e indicadores que determinan las 

vulnerabilidades y potencialidades que puede afrontar el proyecto. Teniendo como precursor 

que los museos son edificaciones obligadas a cumplir con ciertos requisitos ambientales para 

conservar y mostrar las piezas.  

Finalizando con la conceptualización y el desarrollo del proyecto, donde se demostrará 

la eficiencia energética del proyecto. 
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Tema  

El tema se centra en el equipamiento cultural, concretamente en el desarrollo de un 

Museo diseñado bajo principios bioclimáticos. Principios que, para una mejor solución 

arquitectónica, conducen y reflexionan en busca de satisfacer las necesidades y el bienestar 

psicofísico de los usuarios y que, además, permiten convivir de forma más respetuosa con el 

medio natural. 

El tema se plantea debido a que, la ciudad de Puerto Maldonado, capital del 

departamento de Madre De Dios, requiere de edificaciones y equipamientos culturales, ya que 

éstos son los elementos que normalmente define 

 

n la identidad de un pueblo y, por lo tanto, son de gran importancia en la sociedad.  

La palabra biodiversidad, es el sello que identifica al departamento de Madre de Dios, 

el cual se debe a sus atributos turísticos naturales y al patrimonio cultural, por lo que un Museo 

De Historia Natural, permite suplir la carencia de infraestructura cultural y conlleva a 

conservar, investigar, transmitir y exponer el patrimonio cultural y natural del departamento.  

Planteamiento del Problema 

El Perú es uno de los 15 países mega diversos del mundo, ocupa el cuarto lugar en 

biodiversidad, noveno en aspectos endémicos y alberga el 70% de la biodiversidad 

mundial. El crédito corresponde mayormente a la Amazonía Peruana y, entre ellas, a 

la Región Madre de Dios. (IIAP; Instituto de Investigación Amazónica Peruana, 2006) 
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El departamento de Madre de Dios es reconocido a nivel nacional e internacional por 

poseer una gran biodiversidad en ecosistemas, especies y recursos genéticos de flora y fauna, 

siendo así, declarada por el artículo primero de la ley n°26311 como Capital de la Biodiversidad 

del Perú. “Su territorio solo representa el 7% del país y contiene el 30% de las especies de 

anfibios, reptiles y peces de aguas continentales, el 50% o más de la diversidad de mamíferos 

y aves reportados en el Perú” (Rodríguez et al, 1995; Parker; 1991).  

Esta gran riqueza biológica es el principal atractivo para el turista nacional y, sobre todo, 

para el turista extranjero. 

Así pues, tal y como se puede comprobar en el último registro estadístico del Ministerio 

De Comercio Exterior Y Turismo (ver Figura 1), de los 4 millones de turistas extranjeros que 

ingresan al país, el 3% de ellos registran visitas en el departamento de Madre de Dios, siendo 

así, el primer lugar más visitado en toda la selva del Perú, por encima de Loreto, San Martin, 

Amazonas y Ucayali. 

Figura 1.  

Ingreso de turistas extranjeros a la Amazonía 2017  

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra datos comparativos de las visitas de extranjeros entre Madre 

De Dios, Loreto, Amazonas, San Martin y Ucayali. Fuente:  MINCERTUR  
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“De los 59 mil turistas extranjeros y nacionales que ingresan a Madre De Dios, el 93% 

de ellos visitan la Reserva Nacional Tambopata Candamo y el otro 7% se dirige al Parque 

Nacional Del Manú”. (Estadísticas de Turismo , Perú, Madre de Dios, 2017) 

 El turista que se dirige a la Reserva Nacional De Tambopata Candamo, hace parada 

obligatoria en Puerto Maldonado. Ciudad que requiere de equipamientos culturales que 

permitan conservar, sensibilizar, proteger y transmitir su identidad cultural y natural. 

Otro factor a tener en cuenta, es que casi toda la información y exposición de los 

especímenes biológicos de la reserva, se encuentran en la ciudad de Lima, en el Museo de 

Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos, y en el extranjero, tales como en: 

National Natural History (Washington D.C.), American Museum of Natural History (New 

York), The University of Kansas Museum of natural History (Kansas), entre otras. 

Asimismo, el departamento de Madre De Dios se encuentra en una lucha por erradicar 

la minería ilegal, actividad que, en los últimos años, ha afectado a gran parte del territorio 

amazónico y, dentro este territorio, a las áreas naturales protegidas como son el Parque Nacional 

del Manú y, el más afectado, la Reserva Nacional Tambopata. 

En la Reserva Nacional de Tambopata se ve un gran avance de minería ilegal y los 

grandes niveles de destrucción que ha causado en los últimos años, tal y como se puede ver en 

la Figura 2. 
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Figura 2. 

 Avance de la minería en la Reserva Nacional de Tambopata, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra avances de la minería en la Reserva Nacional de Tambopata en 

2016. Fuente: Sociedad Peruana De Derecho Ambiental (SPDA). 
 

Esta fiebre por el oro, no sólo ha ocasionado un daño ambiental, sino también una gran 

migración.  

Madre de Dios, a pesar de ser la región menos poblada del país (sólo el 1.2% del total), 

registra uno de los mayores flujos de inmigración. Mineros de Puno, Cusco, Arequipa 

y otras regiones del sur se han desplazado para extraer oro bajo esta selva. (Sociedad 

Peruana Derecho Ambiental, 2016).  

Esta migración ha producido efectos muy negativos en el departamento, en primer lugar, 

el daño ambiental por la minería ilegal y, seguidamente, su identidad cultural.  
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Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, se recomienda un equipamiento 

cultural y, entre sus diversas tipologías de edificaciones, sería adecuado, un MUSEO, el cual 

contempla la definición por el Consejo Internacional De Museos (ICOM) como:   

Institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de su desarrollo, 

abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, transmite y expone el patrimonio 

tangible e intangible de la humanidad y de su entorno para la educación, el estudio y 

el deleite. (ICOM, 2018)  

Su definición también conduce a una reflexión por la naturaleza y a la aplicación de 

soluciones sostenibles “reconocer la urgencia de las crisis de la naturaleza y la obligación de 

desarrollar y aplicar soluciones sostenibles”. (ICOM, 2018) 

 Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar un Museo de Historia Natural, con eficiencia energética, en la ciudad de Puerto 

Maldonado, capital del departamento de Madre De Dios.   

Objetivos específicos. 

 Desarrollar una solución arquitectónica que permita integrar de manera armónica 

el Museo de Historia Natural con el contexto natural y rescatar los aportes conceptuales de los 

grupos étnicos nativos de la zona a la hora de concebir la arquitectura para, de esta manera, 

redimir las costumbres del lugar, pero a la vez, adaptándolas a las nuevas tecnologías 

constructivas que podrían convertirse en nuevas alternativas para nuestro sector constructivo. 

 Proporcionar ambientes adecuados que logren efectuar las cuatro funciones 

principales de todo museo, que son; adquisición, conservación, investigación y educación. 
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 Realizar un diseño de arquitectura bioclimática que sea adecuada al clima y 

aplicar tecnologías ambientales al edificio para optimizar la eficiencia energética que reduzca 

su impacto ambiental y así obtener un edificio amigable con el medio natural. 

 Convertir el museo en una parte de la propia exposición de los conocimientos 

arquitectónicos ancestrales que, a lo largo de la historia, han sido utilizados por los grupos 

étnicos para adaptarse de forma respetuosa al medio natural, formando parte de él, como así lo 

han hecho a lo largo de los años dichos grupos étnicos.  

 Demostrar la eficiencia energética del edificio mediante simulaciones en el 

software. 

Alcance y Limitaciones 

Alcance. 

Este proyecto se desarrollará en base al diseño bioclimático, a nivel de anteproyecto. El 

nivel desarrollo del proyecto comprenderá: 

 Propuesta de arquitectura bioclimática para el proyecto.  

 Desarrollo a nivel de anteproyecto a escala 1/500 (planos completos)  

 Desarrollo a nivel de proyecto por sectores a escala 1/100 (planos completos)  

 Desarrollo de planos de detalles 1/25. 

 Desarrollo de planos de especialidades a nivel esquemático. 

 Desarrollo de maqueta virtual con recorridos. 

 Simulaciones en software para evaluar la eficiencia del proyecto. 
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Limitaciones. 

 Dificultades para obtener acceso detallado a los registros migratorios de los 

ingresos nacional e internacional a la Reserva Nacional de Tambopata. 

 Falta de referentes a nivel nacional en cuanto a las características que se plantean, 

por lo que lo que los referentes a utilizar serán de proyectos internacionales. 

 Retraso en la aprobación de proyecto de ley 2456-2017, “Ley General De 

Museos”, que establece las normas básicas y lineamientos generales para la creación de un 

museo, por lo que sólo se considerará la normativa presente. 

 Apoyo escaso por parte de las empresas turísticas del lugar para contestar a las 

encuestas, debido a que la mayoría de ellas no contaban con agencias en la ciudad y al intentar 

contactarlas por otros medios demostraron poco interés en colaborar. 

Viabilidad  

Normativa. 

Plan De Desarrollo Urbano Y Uso De Suelo: Con respecto a la ubicación del terreno 

y el uso del suelo y de acuerdo al “Plano de Expansiones Urbanas del 2014 de la Municipalidad 

de Tambopata, de Madre de Dios.” (Ver Anexo A), se ubica en una zona de reserva y expansión 

urbana a corto plazo.   

En el plano de zonificación y usos de suelo de la ciudad de Puerto Maldonado, el terreno 

está designado como Zona de Reserva Urbana y planificado como crecimiento futuro de la 

ciudad (ver Anexo B) 

En la actualidad, comparando con el año 2005, donde solo se visualizaban terrenos 

limpios sin ninguna intervención urbana, la zona se encuentra en proceso de desarrollo urbano. 
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También se observa una evolución del terreno con respecto a la vegetación, puesto que, 

mientras que en 2005 se veía como un terreno limpio y sin boscaje, a día de hoy, en imágenes 

satelitales, se ve cubierto por vegetación (ver Figura 3). 

A este boscaje se le conoce como vegetación secundaria o purmas, que son bosques de 

distinta edad, regenerados en tierras abandonadas o en descanso para la recuperación de los 

suelos. 

Dentro de esta vegetación secundaria, también están presentes plantaciones hechas por 

el propietario del terreno, como especies frutales, maderables y medicinales, por lo que en el 

proyecto se contempla un jardín botánico, para así conservar la mayor cantidad de estas 

especies. 

Figura 3.  

Imágenes Satelitales del Terreno en el año 2005 y 2021 

 

Nota: La figura muestra imagen satelital de la evolución del terreno desde 2005 a 2021. 

Fuente:  Google Earth 
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Ambiental. 

Riesgos Naturales: La ciudad de Puerto Maldonado está rodeada por dos ríos, Madre 

De Dios y Tambopata. El terreno del proyecto se encuentra próximo al río Madre De Dios, 

concretamente 373 metros de distancia y a una altura de 25 metros sobre el nivel del río, y tiene 

una pendiente promedia que va de 0° a 2° (Ver Anexo C). 

Según el informe “MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE PUERTO 

MALDONADO, PROYECTO INDECI-PNUD PER 02/051 CIUDADES SOSTENIBLES” 

realizado por Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en el “Mapa de Zonificación 

Geotécnica” (ver Figura 4), el terreno se ubica en la Zona II, y tiene las siguientes 

características: “Suelos arcillosos inorgánicos de baja plasticidad, sobre terrenos de pendiente 

muy suave de (0° a 5°), con regularidad capacidad portante (1.06kg/cm2 a 1.50kg/cm2), media 

amplificación sísmica, bajo potencial de expansión y colapso. Nivel freático profundo (mayor 

a los 10.0m)” (INDECI, Instituto Nacional De Defensa Civil, 2011). 

En el mapa de zonificación de peligros climáticos, el terreno se ubica en la Zona De 

Peligro Bajo, y se caracteriza por los siguientes datos:  

Áreas con niveles topográficos altos. Se presentan inundaciones y encharcamientos de 

agua leves debido a precipitaciones intensas y de larga duración. Las formaciones de 

cárcavas tardarían en alcanzar estas áreas. La evacuación de las aguas pluviales es 

relativamente rápida con bajo grado de arrastre de sedimentos. No existe flujo de 

lodos. Las inundaciones por desborde de ríos son muy poco probables. La divagación 

o desplazamiento de los cauces de los ríos no llegaría a esta zona ni los efectos de 
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erosión de las riberas. (INDECI, Instituto Nacional De Defensa Civil, 2011). (Ver 

Figura 5). 

Por lo que se concluye que el terreno no presenta ningún problema geotécnico ni 

climático que atente al desarrollo de cualquier proyecto. Aun así, se deben considerar las lluvias 

como factor muy importante, pues sin un adecuado drenaje pluvial se pueden dar inundaciones 

y encharcamientos de agua, comprometiendo el proyecto. 
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Figura 4.  

Mapa de zonificación geotécnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la zonificación geotécnica de la ciudad de Puerto Maldonado. 

Fuente: INDECI 

 

Figura 5.  

Mapa de peligros climáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la zonificación de los peligros climáticos en la ciudad de Puerto 

Maldonado. Fuente: INDECI 

TERRENO TERRENO 
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Económica. 

En el proyecto de ley, “Ley General para los Museos” en su Artículo 21, “Recursos 

Económicos de los Museos”, establece que los museos se pueden financiar de la siguiente 

manera: 

 Fondos destinados al momento de su creación, sean estos museos públicos o 

privados. 

 Fondos provenientes de donaciones de particulares, sean estas personas jurídicas 

o privadas.  

 Legados.  

 Ingresos que se generen de sus propias exhibiciones. 

 Fondos provenientes de actividades propias del museo. 

 Aportes provenientes de financiación a nivel nacional e internacional. 

 Recursos provenientes de otras fuentes y que se encuentre reguladas por ley. 

Dicha ley, en su artículo 22; “Uso de los fondos”, establece que los fondos mencionados 

en el artículo anterior podrán utilizarse para el mantenimiento general del inmueble en donde 

se encuentra ubicado el museo, así como para conservación y restauración de los bienes 

muebles del museo que sean materia de exhibición. También podrán ser utilizados para actos 

de administración referentes al equipamiento, investigación y actividades culturales propias del 

museo, así como para la capacitación del personal y asesorías correspondientes a investigación. 

 

En el Artículo 23; “Proyectos de inversión pública”, expone que los museos de carácter 

público podrán beneficiarse de los proyectos de inversión pública que se gestionen en su 
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beneficio y de conformidad con lo estipulado en el Decreto Legislativo N°1252, que crea el 

Sistema Nacional de Programa Multianual y Gestión de Inversiones. 

Por lo que el museo de Historia Natural con Eficiencia Energética, ubicado en 

Rompeolas, Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios, será de tipo público, y se ejecutará 

como Proyecto de Inversión Pública (PIP), a cargo del Gobierno Regional, como proyecto 

cultural. 

Otros fondos económicos que estarían destinados al mantenimiento general del 

inmueble, actos administrativos, conservación y restauración de los bienes muebles del museo 

que sean materia de exhibición, investigaciones y actividades culturales son los siguientes: 

 Ingresos que generen las exhibiciones del museo.  

 Otras actividades ajenas a la exhibición como: 

• Talleres culturales. 

• Venta de suvenir. 

• Restaurante. 

• Funciones culturales realizadas en el auditorio. 

• Alquiler del auditorio y la sala de usos múltiples. 

• Venta de plantas naturales como medicina alternativa. 
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Social. 

Los proyectos culturales tienen como principal beneficiario directo a la población, sobre 

todo con el objetivo principal de recuperar la identidad cultural y, en el caso de la región de 

Madre de Dios, la identidad natural. 

En cuanto a los beneficios cualitativos que genera el proyecto se tienen: 

 Aumentar el nivel de conocimiento cultural de los beneficiarios y, por ende, la 

perduración del valor cultural y natural entre las generaciones actuales y futuras. 

 Investigar las riquezas culturales de la región y hacer partícipe a la población, 

fomentando la sostenibilidad del patrimonio cultural y natural. 

 Proteger, conservar, promocionar, valorar y difundir el patrimonio y las 

manifestaciones culturales de la región. 

 Contar con un espacio para la difusión, innovación, integración y generación de 

manifestaciones culturales relacionados al patrimonio cultural y natural de la Región Madre de 

Dios.  

Figura 6.  

Resumen de la viabilidad del Museo de Historia Natura con Eficiencia Energética.  

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el esquema de viabilidad para el Museo de Historia Natural  
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Metodología 

Proceso metodológico. 

El método de investigación será deductivo y cuantitativo, ya que se tomarán como 

referencia inicial otros trabajos existentes, artículos científicos, tesis de investigación realizados 

por otros autores, noticias y reportajes que aporten al desarrollo del tema. También se 

desarrollarán cálculos que darán resultados que permitan demostrar la eficiencia del proyecto.  

 

El trabajo se desarrollará en dos etapas: (ver Figura 7) 

Primera etapa: Trabajo en campo. 

 Paso 1: Recopilación de la información in situ (fotos, levantamientos 

arquitectónicos, levantamiento fotográfico, información de flora, levantamiento topográfico, 

encuestas, etc.) 

Segunda etapa: Trabajo de gabinete.  

 Paso 2: Procesamiento de información obtenida in situ (fotos, levantamientos 

arquitectónicos, levantamiento fotográfico, información de flora y fauna del terreno, 

levantamiento topográfico etc.). 

 Paso 3: Estudio y análisis de las características físicas del lugar (clima, radiación 

solar, suelos, confort, etc.) 

 Paso 4: Estudio y análisis de las características del contexto urbano y socio-

cultural del lugar. 

 Paso 5: Análisis de la demanda y bienestar psicofísico que requieren los usuarios 

y los espacios arquitectónicos del museo.  
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 Paso 6: Evaluar los factores de riesgo y aprovechamiento en el lugar. 

 Paso 7: Utilización del método de Givoni y Olgyay para definir los requisitos 

del clima y las estrategias a seguir. 

 Paso 8: Determinar las estrategias a aplicar en el diseño, considerando el 

contexto natural, urbano y social. 

 Paso 9: Elaboración y planeamiento de la programación Arquitectónica 

 Paso 10: Desarrollo del proyecto aplicando estrategias de diseño y sistemas de 

climatización. 

 Paso 11: Desarrollo de las especialidades en el proyecto de forma esquemática. 

 Paso 12: Elaboración de maqueta y recorrido virtuales del proyecto.  

 Paso 13: Simulación en software para demostrar la eficiencia energética del 

proyecto.  

 Paso 14: Revisión Final  
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Figura 7.  

Esquema metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el esquema metodológico aplicado en el trabajo de 

investigación 
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CAPÍTULO 2: 

  

MARCO TEÓRICO 
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 Antecedentes 

Del lugar. 

El departamento de Madre De Dios se ubica al sureste del Perú, aquí discurren los ríos 

Madre de Dios, Tambopata y sus afluentes, tributos del rio Amazonas. Debido a sus particulares 

condiciones climáticas y geográficas, en esta región se desarrolla una alta diversidad biológica, 

reconocida mundialmente, tanto por la cantidad de especies registradas, como por su alto 

número de endemismos. Hasta el momento, se tiene noticia de un estimado de 218 especies de 

mamíferos, 123 de reptiles, 124 de anfibios, 260 de peces y 852 de aves.  

El hecho de concentrarse más del 50% de la diversidad y endemismo nacional ha dado 

lugar a que la región obtenga el título de “Capital de la Biodiversidad del Perú”. 

A esta riqueza biológica se le suma el gran potencial para la explotación minera y de 

hidrocarburos. Actividades que hoy en día son causas del infortunio ambiental que se vive en 

el departamento y toda la Amazonía del Perú. 

La región de Madre de Dios se divide en tres provincias, Manú, Tambopata y 

Tahuamanu, las cuales conforman once distritos, como se observa en la Figura 8. 

Dentro de su territorio se encuentran cinco áreas naturales divididas en tres parques 

nacionales y dos reservas naturales, siendo ellos: El Parque Nacional Bahuaja Sonene, Parque 

Nacional del Manu, Parque Nacional Alto Purus, Reserva Nacional Tambopata y la Reserva 

Comunal Amarakaeri (ver Figura 9 y Tabla 1). 
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Figura 8.  

División política del departamento Madre de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la ubicación y distribución territorial de departamento de Madre 

de Dios. Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). 

Figura 9.  

Ubicación de las áreas naturales de la región de Madre De Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la ubicación de las áreas naturales que contiene la región de 

Madre de Dios. Fuente: SERNA.
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Tabla 1.  

Áreas naturales ubicadas por el estado en Madre de Dios. 

Nota: Datos tomados de SERNANP 
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Así mismo, Madre de Dios acoge a ocho pueblos indígenas, cada uno con su propia 

riqueza cultural. Estos grupos étnicos son: Harakbut, Yine, Ese Eja, Machiguenga, Mashco 

Piro, Shipibo, Kickwaruna, Amahuaca (ver Tablas 2 y 3). 

Como anécdota, y para enfatizar la gran riqueza cultural que centra el departamento de 

Madre De Dios, en una entrevista con la profesora Marcia Tije, nativa de la comunidad 

Arazaeri, del grupo étnico Harakbut, y encargada de la oficina de la sede del Ministerio de 

Cultura en Madre de Dios, cuenta que en el rio, existen fieras que se mueven con él. La historia 

tiene como lugar la zona minera “La Pampa”:  

Hace días pasó un grave accidente en la minería, murieron varios trabajadores, mi papá 

me dijo que esto ocurriría, pues vio que la fiera estuvo moviéndose por el lugar del 

incidente. Él me dijo: “uy, la fiera está bajando, seguro ha visto algo malo, se va a 

comer a alguien”, y pocos días después, un grupo de mineros estuvieron sacando oro 

donde la bestia había estado descansando. Al parecer habían hallado varios gramos de 

oro, pero su codicia fue tanta, que siguieron cavando para sacar más. Seguro que 

cuando metieron la maquina debieron haber golpeado a la fiera, pues, según las 

historias de las personas que estuvieron cerca del lugar del accidente, mientras 

cavaban, salió una gran masa de agua que se los trago a todos, mineros y maquinaria; 

mi papá me dijo que ocurriría, que la fiera se iba a molestar, y sucedió, se tragó a esos 

mineros. (Tije, 2019) 

Otra historia que también compartió es un relato que le sucedió a ella misma; en su 

historia, se estaban dirigiendo, en bote y con un grupo de compañeros, a la provincia del Manú, 

en eso vieron a una garza, que dentro sus creencias, se la conoce como a la esposa del trueno, 
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“todos nos encontrábamos de hambre y, al ver al ave, empezamos a desearla, y yo dije: uy, qué 

rico, su carne es muy rica, tengo ganas de comérmela”, justo después del comentario, recordó 

una de las lecciones de su etnia, que decía que, si va a otro territorio, jamás debe desear las 

cosas que no son suyas y que solo debe contemplarlas y admirarlas, de lo contrario, el espíritu 

de la selva se molestaría y sucedería algo malo. En eso, el día cambió de ser soleado, bello y 

muy calmado, a un cielo oscuro, y empezó a llover torrencialmente, como ella cuenta: “justo 

después de desearla, el cielo se oscureció, y lo peor es que estuvimos deseando comernos a la 

esposa del trueno, debió molestarse tanto que llovió muy fuerte”; al darse cuenta de lo que había 

hecho pidió disculpas, pues sabía que todo se debía a su deseo, “después de unos minutos de 

disculparme dejo de llover, todos estaban admirados, no entendían nada. Ya, llegando a nuestro 

destino, les conté lo que sucedió”. (Tije, 2019) 

Estas historias pueden sonar a fantasía, pero, al analizarlas, demuestran la estrecha 

relación de los grupos étnicos con el medio natural, pues son el legado histórico de como el 

hombre aprendió a sobrevivir en su entorno, aprovechando sus recursos, pero sin violentarlo y 

con un gran respeto por la selva, ya que, dentro de su cosmovisión, si se le causa algún daño, 

ella misma se defiende. Y esto es lo que ocurre en la actualidad, se le ha generado mucho daño 

al planeta y ahora la Tierra se está defendiendo, solo que, a diferencia de los mitos, existen 

estudios científicos que respaldan esto. Con mito o sin él, los pueblos indígenas tienen muy 

claro que se debe respetar a la naturaleza y, quién mejor que ellos para enseñar al mundo como 

convivir de forma respetuosa con el medio natural, el cual, hoy día, se está olvidando.  

Por ello, es de suma importancia que, dentro de las exposiciones del Museo de Historia 

Natural, exista una parte en la que las exposiciones estén dirigidas a los grupos étnicos, ya que 
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ellos integran gran parte de la riqueza natural que contiene el departamento de Madre de Dios, 

puesto que ellos son el primer enlace entre la historia y la naturaleza, que ha permitido 

descubrirla, comprenderla y respetarla. Esto se realiza teniendo como referencia el Museo de 

Historia Natural de Nueva York, en el que, dentro de sus exposiciones, cuenta con una de ellas 

en la que dignifican la herencia nativa de los indígenas norteamericanos, puesto que los museos 

de historia natural figuran como lugares para conocer, apreciar y conservar el medio natural y 

el entorno humano desde una posición ecológica y una perspectiva rigurosamente histórica. 
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Tabla 2. 

Grupos étnicos en Madre de Dios. 

Nota: Datos tomados del Ministerio de Cultura, sede Puerto Maldonado.  
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Tabla 3. 

Grupos étnicos en Madre de Dios. 

Nota: Datos tomados del Ministerio de Cultura, sede: Puerto Maldonado.  
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Históricos. 

La historia de la selva sur se remonta a tiempos incaicos, pues fue el único lugar que no 

permitió ser conquistado por el inca. El Inca Garcilaso de la Vega, en su libro “Comentarios 

Reales, libro IV, capítulo XVI”, relata la expedición ordenada por Inca Roca hacia la conquista 

del Antisuyo, enviando a diez mil hombres por el rio carbón al Madre De Dios en 

embarcaciones de 30 a 50 hombres en cada embarcación. Durante la conquista, todos los 

indígenas se unieron y entre arcos y fechas acabaron con casi todos los hombres del inca, 

haciendo sucumbir a nueve mil hombres. Otra razón para aventurarse a esta zona es la leyenda 

del Paititi; ciudad mitológica llena de oro donde los incas se habrían ubicado después de la 

conquista de los españoles, siendo esta el motivo de varias expediciones (ver Figura 10). 
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Figura 10.  

Historia del departamento Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el desarrollo histórico del Departamento de Madre de Dios.  
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Referentes arquitectónicos. 

Para el análisis de referentes se han estudiado obras internacionales, puesto que en el 

sector nacional no se cuenta con referentes que cumplan con las siguientes características: 

 Características climáticas similares a las de la ciudad de Puerto Maldonado. 

 Edificios modernos que no pasen los 15 años de antigüedad. 

 Que sean de la misma clasificación temática.  

Siendo estos tres puntos los que determinan la selección de los referentes o que, al 

menos, cumplan con dos de ellos. 

Para el análisis se inició con una breve información técnica del proyecto (arquitecto, 

año de construcción, ubicación, plantas arquitectónicas, elevaciones, cortes e imágenes del 

proyecto), seguido por las evaluaciones denominadas tecnologías ambientales y tecnologías 

constructivas. 

La evaluación de tecnologías ambientales analiza: 

 Factores favorables del entorno natural que aprovecha el proyecto.  

 Estrategias del diseño con respecto a: 

• Sol y radiación. 

• Precipitaciones. 

Y la evaluación denominada tecnologías constructivas: 

 Sistema constructivo y material del proyecto  

 Características de los muros.  

 Características de la cobertura (ver Figuras 11 y 12). 
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Se seleccionaron dos referentes:  

“Biomuseo: Museo de la biodiversidad de Panamá”: El Biomuseo es una obra ubicada 

justo en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, en la Calzada de Amador. Diseñado por 

el arquitecto Frank Gehry, fue concebido específicamente para contar la historia del 

surgimiento del Istmo de Panamá, el cual cambió la historia de nuestro planeta uniendo 

continentes, dividiendo mares y cambiando la vida en la Tierra. 

El museo, de 4.000 metros cuadrados, contiene ocho galerías de exhibición permanente, 

diseñadas en secuencia por Bruce Mau Design. Además de los espacios principales, el museo 

incluye un atrio público, un espacio para exhibiciones temporales, tienda, cafetería y múltiples 

exhibiciones exteriores localizadas en un parque botánico diseñado por la paisajista Edwina 

von Gal. 

La ciudad de Panamá se encuentra ubicada en la franja tropical, con coordenadas 8° 59′ 

37″ Norte, 79° 31′ 12″ Oeste. La temperatura media anual del lugar es de 26°C, la humedad 

relativa media anual es del 70% y precipitaciones presentes todo el año con un promedio de 

1784mm, caracterizando así al lugar como cálido y húmedo (ver Tablas 4 y 5). 

Tabla 4. 

Check List Biomuseo de Panamá. 

Nota: Características requeridas para selección del referente. 
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Tabla 5. 

Datos Climáticos. 

Nota: Comparación climática entre la ciudad de Puerto Maldonado y Panamá. Fuente: 

SENAMHI Y HIDROMET. 

“Academia de las Ciencias de California, San Francisco”: La Academia de las 

Ciencias de California, se ubica en la ciudad de San Francisco (EEUU). El edificio fue diseñado 

por el arquitecto italiano Renzo Piano y es considerado como el museo más ecológico del 

mundo. Fue reconstruida en el emplazamiento original de la Academia de la Ciencia de 

California (edificio construido en 1934). 

Se caracteriza por su elegancia, sencillez, por lo innovador de sus soluciones 

arquitectónicas y, fundamentalmente, por el respeto y el cuidado de la ecología. 

La Ciudad De San Francisco presenta una temperatura media anual de 14.1°C, una 

humedad relativa media del 60% anual y precipitaciones todo el año, que pueden llegar a 

2011mm, caracterizando a la ciudad como clima templado, por presentar inviernos fríos y 

veranos muy calurosos (ver Tablas 6 y 7). A pesar que el clima no es similar al de la ciudad de 

Puerto Maldonado, cumple con las otras dos condiciones, por lo que se le consideró adecuado 

para poder realizar el análisis.  
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Tabla 6. 

Check List Academia de las Ciencias de California 

 

 

Nota: Características requeridas para selección del referente. 

Tabla 7. 

Datos climáticos. 

 

 

 

Nota: Comparación climática entre la ciudad de Puerto Maldonado y San Francisco; 

Fuente: SENAMHI Y CLIMATE DATE      
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Figura 11.  

Análisis de referente: Museo de la Biodiversidad de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis arquitectónico y el comportamiento climático del Biomuseo de la Biodiversidad de Panamá 
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Figura 12. 

Análisis de referente: Academia de las Ciencias de California. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis arquitectónico y el comportamiento climático Academia de las Ciencias de California.
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Base Teórica 

Museología y museografía. 

Algunos autores, entre ellos L. Salermo, habían expresado, años atrás, su concepto de 

la museología y la museografía. En 1963, escribía:  

Es el estudio del museo en sí, en su estructura, es el objeto de la museografía ampliada 

en la llamada museología, que no se limita a los problemas arquitectónicos o 

expositivos, sino que tiene intereses más amplios, como son la extensión de la vida del 

museo, su funcionamiento y finalidad. (SALERNO.L, 1963). 

Para Georges Henri Riviere (1981), la museología es:  

Una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia la historia y la función en la 

sociedad, las formas específicas de investigación y conservación física, de 

presentación, animación y difusión, de organización y funcionamiento, la arquitectura 

nueva o rehabilitada, los emplazamientos admitidos o seleccionados, la tipología, la 

deontología. Por consiguiente, debemos situar la museología entre las ciencias 

humanas y sociales, ya que se diferencia por su área de conocimiento y objeto de 

estudio -la realidad patrimonial y cultural del museo- de las denominadas ciencias 

experimentales (como la biología o la física), cuya área y objetos de conocimiento son 

los hechos naturales. (Riviére, 1981, pág. 84).  

Y con respecto a la museografía, el ICOM, la define del siguiente modo: “Es la técnica 

que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente sobre la 

arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos”. 
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Para Georges Henri Riviere (1981) a museografía: “Es el conjunto de las técnicas 

relacionadas con la museología”.  

Como conclusión, la museografía trata diversos aspectos, desde el planteamiento 

arquitectónico de los edificios a los aspectos administrativos, pasando por la instalación 

climática y eléctrica, de las colecciones. 

Postura para el proyecto: Para el proyecto, conocer bien estas dos definiciones, 

permitirá reconocer y comprender la funcionalidad y la estructura de un museo. En otras 

palabras, permite identificar las zonas y espacios que requiere un museo de acuerdo a su 

temática y así desarrollar convenientemente el proyecto actual, un Museo De Historia Natural.  

También direcciona al proyecto en una zonificación climática, que se divide en dos 

partes, la primera denominada zona por climatización artificial y, la segunda, zona de 

climatización natural (ver Figura 19). 

La otra parte, que es la museografía, comprende al dimensionamiento espacial del 

museo (alto, ancho y largo), las cuales se definen por la cantidad, tipo de equipamiento, aforo, 

tipo de espacio y, sobretodo, por las condiciones de climatización que demandan (climatización 

natural o artificial). 

 Figura 13.  

Museología y Museografía, secuencia aplicada al proyecto. 

 

 

 

Nota: La figura muestra la aplicación teórica de la museología y museografía para el 

desarrollo del proyecto. 
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Arquitectura bioclimática.  

La arquitectura bioclimática es la base para poder conseguir la eficiencia energética, ya 

que esta se fundamenta en el menor consumo de energía y, sobretodo, busca proteger al medio 

ambiente. 

Según Víctor Olgyay:  

El proceso lógico sería trabajar con las fuerzas de la naturaleza y no en contra de ellas, 

aprovechando sus potencialidades para crear unas condiciones de vida adecuadas. 

Aquellas estructuras que, en un entorno determinado, reducen tensiones innecesarias 

aprovechando todos los recursos naturales que favorecen el confort humano, pueden 

catalogarse como climáticamente equilibradas (OLGYAY, 1993) 

Olgyay analiza cuatro aspectos para el diseño bioclimático: 

 Interpretación climática y entorno. 

 Definición de la zona de confort térmico. 

 Recomendaciones de diseño. 

 Proyecto.   

Según Guillermo Gonzalo:  

La comprensión de los factores climáticos, su incidencia en la envolvente de los 

edificios y la relación funcional de estos factores a fin de lograr el máximo confort a 

los habitantes es lo que se designa como arquitectura bioclimática. Este término 

implica una metodología de diseño de edificios que permite obtener ambientes 

interiores confortables para sus ocupantes, gastando un mínimo de energía y mediante 

la adopción de disposiciones puramente arquitectónicas.” (Gonzalo, 2003) 
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Al igual que Olgyay, Guillermo Gonzalo divide el diseño bioclimático en cuatro 

puntos: 

 Análisis climático. 

 Confort higrotérmico. 

 Pautas para el diseño. 

 Proyecto. 

Postura para el proyecto: En ambos autores, la directriz para el desarrollo de un 

proyecto es lograr comprender las características climáticas del lugar, lo que permitirá 

identificar cuáles son los factores adversos y favorables para así determinar las estrategias 

arquitectónicas a emplear y así conseguir el confort térmico y reducir el gasto energético en la 

edificación (ver Figura 14). 

Para la aplicación del proyecto se debe tener como precedente que el proyecto se va a 

desarrollar en dos zonas con respecto a su climatización, una zona de climatización natural y la 

segunda una zona de climatización artificial. 

En la zona de climatización artificial, para reducir el gasto energético, se añadirán 

sistemas pasivos a los sistemas activos, transformando la zona de climatización artificial en una 

nueva zona denominada zona hibrida, en la que se encontrarán las salas de exposiciones 

permanentes y temporales y, también, los depósitos de conservación.  

Otro factor para reducir el gasto energético y que el edificio sea más amigable con el 

medio ambiente es añadir el uso de energías limpias al proyecto, las cuales serán seleccionadas 

evaluando las potencialidades del lugar. Entre ellas se deben considerar: sistemas fotovoltaicos, 

cosechador de lluvias, energía eólica, biomasa, etc. 
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En cuanto al análisis del clima, es preciso tener en cuenta el cambio climático como un 

punto importante, para que el proyecto a futuro no se vea afectado y perdure. 

En el tema del confort, el proyecto no sólo se debe limitar a conseguir un adecuado 

confort térmico, sino que, al tratarse de un museo, también hay que conseguir un equilibrio en 

cuanto a confort lumínico y confort acústico.  

Figura 14.  

Arquitectura Bioclimática, secuencia aplicada al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la secuencia que se aplicara al proyecto tomando como 

referencia a los dos autores en tema de arquitectura bioclimática.  

 

Base Conceptual 

 Aislante térmico: 

“Se puede definir como aquellos materiales que presentan una elevada resistencia al 

paso del calor, reduciendo la transferencia de este calor a su cara opuesta, por lo tanto podemos 

decir que protegen del frio y del calor.” (Palomo Cano, 2017) 

 Balance térmico: 
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“Es el medio que nos permite detectar errores de diseño y encontrar el diagnóstico 

térmico justo, que luego se aplicara en la construcción. Para el cálculo intervienen: pared, techo, 

piso, puerta, ventanas, orientación, diferencias de temperatura, coeficientes de los materiales, 

ambientes colindantes.” (Gómez Ríos). 

 Biodiversidad: 

“Variabilidad de los organismos vivos de cualquier clase y en cualquier ecosistema, 

incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos.” (RAE) 

 Confort higrotérmico: 

“Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los 

ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales.” (RAE) 

 Confort térmico: 

“Podríamos decir que existe «confort térmico» cuando las personas no experimentan 

sensación de calor ni de frío; es decir, cuando las condiciones de temperatura, humedad y 

movimientos del aire son favorables a la actividad que desarrollan.” (CNCT., INSHT- Centro 

Nacional de Condiciones de Trabajo, 2007) 

 Eficiencia Energética:  

Es implementar soluciones al diseño arquitectónico que ayuden a reducir el consumo de 

energía y la emisión de CO2, obteniendo edificios más respetuosos con el medio ambiente   

 Museografía:  

“Conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo.” 

(Fernández, 2013) 

 Museología:  
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“Ciencia que estudia los museos, su historia, su influjo en la sociedad y las técnicas de 

catalogación y conservación.” (Fernández, 2013) 

 Transmitancia térmica: 

“Es la cantidad de energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, una unidad de 

superficie de un elemento constructivo de caras plano paralelas cuando entre dichas caras hay 

un gradiente térmico unidad.” (eco-logicos) 

Base Normativa 

Norma EM.110: Confort térmico y lumínico. 

Confort térmico. De acuerdo a la Norma EM.110, en lo que respecta al confort térmico, 

se dice que todo proyecto de edificación, según la zona bioclimática donde se ubique, deberá 

cumplir obligatoriamente con los requisitos establecidos en cuanto a las transmitancias térmicas 

máximas de los elementos constructivos de la edificación. 

En la Tabla 8, se muestran las transmitancias térmicas máximas de los elementos 

constructivos de una edificación a través de distintos valores máximos para cada zona 

bioclimática. 

Para el presente trabajo, se tomarán de referencia los valores correspondientes a la Zona 

Bioclimática 8 Subtropical Húmedo, como límites máximos que no se deberán sobrepasar en 

ninguno de los elementos constructivos. 
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Tabla 8. 

Valores límites máximos de transmitancia térmica (U) en W/m2 K 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos tomados del Reglamento Nacional de edificaciones Norma EM110. 

Anexo N°7: Control solar. 

El anexo N°7 de la norma EM 110, hace referencia de la necesidad de trabajar con 

geometría solar, ya que El Perú se encuentra dentro de la zona tropical (zona definida por la 

franja entre el trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, latitudes 23,5°N y 23,5°S, 

respectivamente), cuyas latitudes tienen un recorrido solar muy perpendicular, el cual se traduce 

en niveles muy altos de radiación y de luxes. 

En este anexo, la norma ha calculado ángulos de incidencia para el diseño de protección 

solar y para una adecuada iluminación, con el objetivo de evitar, de esta forma, calentamiento 

y deslumbramiento.  

Bajo las consideraciones de este anexo, para la protección de la fachada entre las 9:00 

y las 15:00 horas, se obtuvo un rango de trabajo, con el cual se determinaron los ángulos de 

diseño para protección solar en cada una de las siguientes latitudes del Perú: 0°, -2°, -4°, -6°, -

8°, -10°, -12°, -16° y -18°.  

 ra s ita  ia 

t r i a    i a del 

piso    piso 

 ra s ita  ia 

t r i a    i a del 

te  o    te  o 

 ra s ita  ia 
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  ro      ro 

 o a  io li  ti a

2, 32,212,3 1.Desértico costero

2, 32,203,202. Desértico

2, 32,212,3 3. Interandino bajo

2, 32,212,3 4. Meso andino 

3,2 0,831,005. Altoandino

3,2 0,800,99 . Nevado

2, 32,202,3 7. Ceja de montaña

2, 32,203, 08. Subtropical húmedo

                ropi al  ú edo 
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La ciudad de Puerto Maldonado presenta un clima con temperaturas muy altas, por lo 

que es necesario evitar el soleamiento y así evitar el aumento de la temperatura en el interior 

del edificio, aparte, por ser un museo, es necesario tener cuidado con el ingreso de la 

iluminación, pues podría causar daños a las piezas expuestas.  Por lo tanto, para este trabajo se 

utilizarán los ángulos de diseño para la latitud 12°, teniendo en cuenta las orientaciones que 

presente el proyecto (ver Figura 15). 

Figura 15.  

Ángulo de diseño de protección solar según orientación de fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  La figura muestra los ángulos solares de diseño según la latitud y la orientación 

de las fachadas. Fuente: Reglamento Nacional de edificaciones EM.110 
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Norma A.090: Servicios Comunales 

La edificación de servicios comunales corresponde a toda edificación destinada a 

desarrollar actividades de servicio público complementario a las viviendas. 

En el Capítulo I, Articulo 2 de la Norma A.090, están comprendidas dentro de los 

alcances de la presente norma los siguientes tipos de edificaciones: 

 Servicios de Seguridad y Vigilancia: Compañías de bomberos. 

 Comisarías policiales, estaciones para serenazgo. 

 Protección Social: Asilos, orfanatos, juzgados. 

 Servicios de Culto: Templos, cementerios. 

 Servicios culturales: Museos, galerías de arte, bibliotecas, salones comunales. 

 Gobierno: Municipalidades, locales institucionales. 

La Norma A.090 es referente para poder determinar la dimensión de los espacios, aforo, 

requisitos espaciales, seguridad, y aporte en el desarrollo de la programación arquitectónica y 

del proyecto. 
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CAPÍTULO 3: 

  

ANÁLISIS DEL LUGAR 
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Ubicación y Localización  

Puerto Maldonado es una ciudad ubicada al sureste del Perú, capital de la Región de 

Madre de Dios y, antiguamente conocida como Amaru Mayo.  La ciudad se localiza en una 

meseta a 201 m.s.n.m., en las confluencias de los ríos Madre de Dios y Tambopata, en la selva 

baja sur de la Amazonía. Se ubica geográficamente en las coordenadas 12º 30’ 34’’ de latitud 

Sur y  9º 10’ 04’’ de longitud Oeste (ver Figura 16). 

Figura 16.  

Ubicación y localización de Puerto Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la ubicación del departamento de Madre de Dios, el distrito de 

Tambopata y el de la ciudad de Puerto Maldonado. Fuente: Plan de desarrollo Urbano 

de Puerto Maldonado 2014. 
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Límites y superficie. 

Comprende una superficie total de 15.831,61 hectáreas. Superficie en la cual se incluye 

un área urbana consolidada con un total de 1.671,65 hectáreas y que, además, está conformada 

por asentamientos periféricos localizados en la parte sur y sur oeste de la ciudad y, por último, 

El Triunfo, pueblo que conforma una conurbación con la ciudad, sin olvidar las áreas rurales y 

de protección. 

Límites de la Ciudad de Puerto Maldonado: 

 Norte: Rio Madre de Dios con la llanura amazónica. 

 Sur: Rio Tambopata. 

 Este: La llanura amazónica, cubierta por la vegetación propia de la región. 

 Oeste: Aeropuerto – Vía Interoceánica. 

Accesibilidad. 

La ciudad de puerto Maldonado es un importante centro articulado para poder conectar 

a toda la región de Madre de Dios, ya que presenta dos principales accesos: el primero, vía 

terrestre, es la carretera Interoceánica, la cual tiene una duración desde Cusco a Puerto 

Maldonado o viceversa de 9 horas;  el segundo acceso es por vía aérea, por el aeropuerto 

internacional Padre Aldamis, que cuenta con 4 vuelos diarios, a cargo de dos aerolíneas, y que 

presenta una duración de viaje hasta Lima de 1 hora y 50 minutos y de 40 minutos hasta Cusco.  
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Evaluación Histórico - Urbana 

Puerto Maldonado se fundó el 10 de julio de 1902, por el comisario Juan Villalta. 

Inicialmente, la ciudad se ubicaba a orillas del rio Tambopata, mientras que, hoy en día, a esa 

parte de la ciudad se la conoce como pueblo viejo.  

En enero de 1925, se registra una gran inundación, por lo que el prefecto Carlos León 

Velarde Valcárcel, dispuso la evacuación de toda la ciudad en la parte alta, donde hoy día se 

ubica la Plaza de armas y los edificios institucionales; “Y es cuando las primeras corrientes 

migratorias, en su mayoría arequipeños, cusqueños, puneños y loretanos, ayudan en el traslado 

y se designan a las primeras calles con el nombre de cada uno de sus pueblos” (MPT; 

Municipalidad Provincial de Tambopata, 2014). 

En 1944, se inicia la construcción de la carretera Puerto Maldonado - Cusco, la cual se 

paraliza por problemas de presupuesto. Se retoma su construcción en 1957, culminándose en el 

año 1962, sin embargo, no fue inaugurada hasta 1965. 

En el año 1980, se construye la carretera Puerto Maldonado - Iberia - Iñapari, como 

nexo a los territorios fronterizos. En ese mismo año también se construye el aeropuerto, 

convirtiendo así a Puerto Maldonado en un centro articulado entre todos los principales ejes 

poblacionales del departamento.  

El crecimiento urbano de Puerto Maldonado se orienta en dirección a la carretera Puerto 

Maldonado – Cusco que, a día de hoy, se consolida como vía de carácter nacional y lleva 

nombre de Interoceánica (ver Figura 17) 
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Figura 17.  

Evolución Urbana de Puerto Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la evolución urbana de la ciudad Puerto Maldonado desde 1902 

hasta el 2014. Fuente:  Plan de desarrollo Urbano ciudad de Puerto Maldonado 2014. 

Carretera interoceánica 
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Se puede concluir que, en el desarrollo urbano de la ciudad de puerto Maldonado, existe 

una tendencia de crecimiento hacia el norte, oeste y sureste y, a pesar de que la zona oeste de 

la ciudad no corresponda al mismo distrito que la ciudad de Puerto Maldonado, en los últimos 

años, es la que mayor expansión ha desarrollado, debido a que se ubica muy próxima al centro 

urbano y a todos los servicios de la ciudad.  

Aspecto Sociocultural  

Población urbana. 

La ciudad de puerto Maldonado tiene una población estimada de 85.024 habitantes, de 

acuerdo al último censo del INEI en el año 2017. A pesar de ello, dentro esta población existe 

un gran número de personas migrantes, las cuales son provenientes de regiones como Cusco, 

Puno y Arequipa, entre otras. Esta parte de la población, que no se encuentra registrada en el 

Sistema Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), demandan, entre otras cosas, 

servicios básicos que no pude ser atendidos al no recibirse el presupuesto correspondiente a 

esta población.  

Población por edad y género: Con respecto a la cantidad de población por género, se 

estima que 46.763 habitantes son hombres, cantidad que representa el 55% del total de la 

población en Puerto Maldonado, y 38.261 habitantes son mujeres, lo cual equivale al 45% del 

total de población. 

Con respecto a las edades de la población de Puerto Maldonado, se puede ver qué; en la 

franja de edad de 0-14 años hay 25.796 habitantes, que representan el 30,34% del total de la 

población; de 15-34 años, un total de 29.478 personas, que equivalen al 34,78%; de 35-59 años 
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hay 25.181, el cual es 29,62%, y de 60-84 años 4.569, que suponen el 5,37% del total (ver Tabla 

9). 

Tabla 9. 

Grupo de edades por genero Puerto Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos tomados por el INEI Censos nacionales de Población y Vivienda 2017. 

La causa de que el porcentaje de población masculina sea mayor es de la migración a la 

ciudad, que proviene del sector rural de la misma y/o del interior del país, como consecuencia 

de las distintas actividades económicas que se realizan, tales como la minera, madera, 

recolección de castaña, construcción y comercio. Otro punto a observar es que la gran mayoría 

de la población es joven, de edades comprendidas entre los 0 y 34 años, por lo que la actividad 

se debe enfocar, ya sea a corto, medio o largo plazo, a la realización de proyectos orientados a 

la educación, la salud, y la actividad recreativa (activa y pasiva) para mejorar las oportunidades 

de trabajo. 



55 
 

  
 

Costumbres: La ciudad de Puerto Maldonado está expuesta a una gran migración 

proveniente de la sierra (Cusco y Puno), ocasionando un impacto en sus tradiciones, reflejo de 

su identidad. A pesar de ello, aún perduran dos de las festividades que expresan su legado (ver 

Tabla 10). 

 Festival Sine Do End Dari: en idioma harabunk significa “fiesta de mi tierra”, 

es una fiesta practicada desde 1989, cuya creación se debió al interés de mantener vivas la 

cosmovisión y las costumbres de todos los grupos étnicos que habitan en la región.   

 Fiesta del San Juan: es una celebración que se realiza el 24 de Junio en toda la 

Amazonía del Perú. En Puerto Maldonado, este festejo se realiza en dos lugares puntuales, la 

Cachuela y el Prado. Al igual que el festejo de Sine Do End Dari, esta celebración es una manera 

de seguir trasmitiendo toda esa cosmovisión étnica y su gran valor cultural. 

La mayoría de estos festejos no tienen lugares fijos y, normalmente, los sitios donde se 

celebran no permiten cobijarse contra el sol y la lluvia. Estos factores, en su mayoría, son los 

que determinan finalmente la permanencia del usuario en el festejo y también pueden retrasar 

el cronograma de la festividad, teniendo como consecuencia que no se lleguen a realizar todas 

las actividades planeadas. 
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Tabla 10.  

Festividades típicas de Puerto Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto de Recursos Energéticos 

La ciudad de Puerto Maldonado cuenta con todos los servicios esenciales para un buen 

desarrollo de la población, pero el problema radica en que aún no se ha logrado que lleguen 

estos servicios a todos los lugares de la ciudad. (ver Tabla 11) 
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Tabla 11. 

Cuadro de recursos energéticos de Puerto Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

  
 

Figura 18.  

Plano de cobertura de energía eléctrica en Puerto 

Maldonado. 

Nota: La figura muestra la cobertura de la energía 

eléctrica que presenta la ciudad Puerto Maldonado. 

Fuente: Plan de desarrollo urbano de Puerto 

Maldonado 

 

 

 

Figura 19.  

Plano de cobertura de agua potable en Puerto 

Maldonado. 

 Nota: La figura muestra la cobertura del agua potable 

que presenta la ciudad Puerto Maldonado. Fuente: Plan 

de desarrollo urbano de Puerto Maldonado 

  

 

 

 

Figura 20. 

Plano de cobertura de alcantarillado en Puerto 

Maldonado. 

 Nota:  La figura muestra la cobertura del alcantarillado 

que presenta la ciudad Puerto Maldonado. Fuente: Plan 

de desarrollo urbano de Puerto Maldonado 
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Residuos sólidos. 

La recogida de los residuos sólidos de la ciudad de Puerto Maldonado está a cargo de la 

municipalidad provincial de Tambopata. Un estudio de caracterización de residuos sólidos 

municipales realizado en la ciudad de Puerto Maldonado en el 2013, dio como resultado que 

por cada persona se generan 0,48 kg de basura al día, lo que, hoy en día, generaría un total de 

40,81 toneladas al día en toda la ciudad. Estos residuos son llevados al botadero ubicado en el 

norte de la ciudad, en la carretera Cachuela-El Prado, y es monitoreado por el MINAN para 

controlar el nivel de contaminación ambiental (ver Tabla 12). 

Tabla 12. 

Generación de residuos sólidos diarios en Puerto Maldonado. 

Nota: Datos tomados del Informe N°181, “¿Dónde va nuestra basura?”; Defensoría Del 

Pueblo. 

Composición de los residuos sólidos: La composición, en porcentaje, de los residuos 

sólidos de la ciudad de Puerto Maldonado, a través del estudio de caracterización del programa 

de segregación de los residuos sólidos domiciliarios del año 2012, dio como resultado que el 

50,50% de la basura es orgánica, el 10% plástico, 6,40% metales, 2,60% papel, 2,30% cartón, 

1,60% vidrio, 1,60% textil y, el 25 % restante corresponde a otro tipo de residuos (ver Figura 

21). 
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Figura 21.  

Composición de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el porcentaje y la composición de los residuos sólidos de la 

ciudad de Puerto Maldonado. Fuente:  Municipalidad Provincial de Tambopata.  

El 75% de la composición de los residuos sólidos podrían ser reutilizados de la siguiente 

manera: 

 El 50,50% de la basura orgánica se podría utilizar para hacer compostaje, el cual 

serviría de abono para las plantas del vivero que existe cerca al botadero del prado.  

 El 24,50% (compuesto de plástico, vidrio, cartón, metal y textil) se podría 

reciclar.  

Así pues, solo un 25% de la basura terminaría en el botadero y se podría controlar y 

minimizar la contaminación ambiental. Teniendo en cuenta que la ciudad de Puerto Maldonado 

es reconocida como capital de la biodiversidad del Perú y para mantener dicho reconocimiento, 



61 
 

  
 

todos los pobladores y el mismo municipio provincial deben tomar medidas que contribuyan al 

medio ambiente. 

Aspecto Físico Urbano 

Zonificación. 

Dentro del área urbana ocupada de la ciudad se observan distintos usos de suelo: 

residencial, comercial, servicios públicos complementarios, recreación y usos especiales. Por 

contra, lo que está fuera del área urbana se utiliza como suelo agrícola y es donde se ubica la 

población rural y los asentamientos humanos en conflicto (ver Figura 22 y Tabla 13). 
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 Figura 22.  

Plano De Zonificación De La Ciudad De Puerto Maldonado. 

 

Nota: La figura muestra la zonificación y uso de suelos de la ciudad de Puerto 

Maldonado. Fuente: Municipalidad Provincial de Tambopata. 
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Tabla 13. 

Zonificación y uso de suelos. 
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Movilidad. 

Transporte terrestre: En el casco urbano y rural de Puerto Maldonado, el transporte 

más predominante es el de motos lineales, el cual registra 3.500 unidades, seguido de 

motocarros o motos taxi que, en el año 2013, ya contaba con 1.500 vehículos. A todos ellos hay 

que sumarle 1.250 coches y 50 camionetas rurales (combis). 

En cuanto a la movilidad en combis, cabe mencionar que no existe un sistema de 

senderos como tal, ya que la mayoría de ellos improvisan sus rutas. Lo cual ocasiona un 

aumento del caos en cuanto a circulación se refiere (ver Tabla 14). 

Tabla 14. 

Cantidad y tipos de vehículo en Puerto Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos tomados por la Municipalidad provincial de Tambopata, Gerencia de 

Transito Vial, 2013. 

El sistema de transporte entre distritos de Puerto Maldonado está compuesto por coches, 

combis y camionetas que se organizan en empresas. Entre los lugares con mayor frecuencia de 

viaje están Mazuko, Laberinto, Tres Islas, Iberia Iñapari e Infierno. Para este tipo de transporte 

se cuenta con un total de 1.250 vehículos. 
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Transporte acuático: En la actualidad, el transporte fluvial está condicionado por la 

creación del Puente Billinghurts ya que, antes de su creación, la única manera de poder cruzar 

al Triunfo y así poder llegar hasta Iñapari, era por agua. Hoy en día, el puente absorbió toda esa 

dinámica económica y este tipo transporte es, mayormente, usado de manera turística. Los 

puertos fluviales que existen en Puerto Maldonado son: Puerto ENAPU (Turístico), Capitanía 

(propiedad de La Marina), Puerto Tambopata, Puerto Santa Rosa, Puerto La Pastora, Puerto 

Arturo, Puerto Acosta (pesquero) (ver Figura 23). 

Figura 23.  

Ubicación de los puertos fluviales de la ciudad de Puerto Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura muestra la ubicación y los nombres de los puertos pluviales que se 

encuentras en la ciudad de Puerto Maldonado Municipalidad provincial de Tambopata; 

plan de desarrollo urbano de puerto Maldonado 2014. 
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Diagnóstico FODA
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Condiciones Climáticas 

Clasificación según Norma EM.110. 

Según la Norma EM 110 y la zonificación climática que propone (ver Figura 24), Puerto 

Maldonado se ubica en la Zona 8 que corresponde al Sub Tropical Húmedo, la cual presenta 

las siguientes características climáticas:  

 Temperatura media anual de 22°C. 

 Humedad relativa media de 70% a 100%. 

 Velocidad de vientos de: 4 a 7m/s 

 Dirección de vientos: s-so-se 

 Radiación: 3 a 5 kwh/m2 

 Horas de sol: 4-5 horas 

 Precipitaciones, son abundantes, con un rango de 150mm a 3000mm.  

Figura 24.  

Mapa Zonificación Climática. 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el mapa de zonificación climática del Perú según la norma 

EM110 del RNE. 
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Análisis y caracterización climática. 

Para el análisis y caracterización climática se analizaron los datos de la estación de 

meteorológica de Puerto Maldonado con coordenadas: latitud 12°35’1” sur y longitud  9°12’1” 

oeste, a una altitud de 200 m.s.n.m. (Ver Tabla 15). 

El proyecto se encuentra ubicado a 15 minutos del centro urbano de la ciudad de Puerto 

Maldonado. Su entorno inmediato no presenta edificaciones, siendo libre de obstrucciones que 

incidan en la orientación de los vientos, la protección del sol y la exposición a las lluvias.  

Por lo tanto, el desarrollo del Museo de Historia Natural, se encuentra situado donde no 

le influyen las características ambientales del lugar, sin tener ningún componente edificado que 

intervenga en las sensaciones térmicas de su progreso. 

Temperatura: La temperatura es alta todo el año, con una temperatura media anual que 

va desde los 24°C a 27°C.  Las horas donde la temperatura registra sus niveles máximos van 

desde las 10 horas hasta las 16 horas y el momento del día donde se percibe la temperatura más 

baja es por la noche y la madrugada. La oscilación térmica es constante durante todo el año con 

un promedio de 10.5°C, aunque en los meses de agosto y septiembre la amplitud térmica es 2°C 

mayor que la de los demás meses (ver Figura 25). 
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Figura 25.  

Temperatura de Puerto Maldonado, años 2014-2018 

Nota: La figura muestra el comportamiento de la temperatura por meses de la ciudad 

de Puerto Maldonado. Fuente:  SENAMHI- estación Meteorológica Puerto Maldonado 

Humedad: La humedad es muy alta todo el año. Con un promedio anual que va desde 

el 68% al 83%. El momento del día en el que se alcanza el mayor porcentaje de humedad son 

las horas de la noche y de la madrugada (97%-94% promedio anual) mientras que, en las horas 

comprendidas en la mañana y la tarde, hay menor registro de humedad (45%- 89% promedio 

anual). La oscilación de humedad relativa mensual siempre es constante en verano, en cambio, 

en invierno cambia, ya que en este periodo se registra los niveles más bajos del año como 

consecuencia de la reducción de lluvias (ver Figura 26).  
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Figura 26.  

Humedad relativa de Puerto Maldonado, años 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el comportamiento de la humedad relativa por meses de la 

ciudad de Puerto Maldonado. Fuente: SENAMHI- Estación Meteorológica Puerto 

Maldonado. 

Precipitaciones: Las lluvias son frecuentes todo el año, aunque el periodo con mayor 

fuerza se registra en verano, con un promedio anual de 1692mm, mientras que en invierno 

registra un promedio de 578mm. El periodo húmedo corresponde a un 83% del año. Esta 

característica climática es una de las causas del gran nivel de humedad de la zona (ver Figura 

27). 
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Figura 27.  

Precipitaciones de Puerto Maldonado, años 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el comportamiento de las precipitaciones por meses de la 

ciudad de Puerto Maldonado. Fuente:  SENAMHI- Estación Meteorológica Puerto 

Maldonado. 

Radiación: Los niveles de radiación son altos todo el año.  Los registros más altos se 

presentan en el periodo de verano, con un promedio anual de 5.1 Kwh/m2. En invierno hay un 

promedio anual de 4.9 kwh/m2 (ver Figura 28). 

Figura 28.  

Radiación de Puerto Maldonado, años 2014-2018. 

 

  

 

Nota: La figura muestra el comportamiento de la radiación por meses de la ciudad de 

Puerto Maldonado. Fuente: SENAMHI-Altas solar. 
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Horas de sol: Presenta gran brillo solar, con un promedio anual de 4,9 horas de sol. En 

invierno se registra más tiempo de brillo solar con un promedio anual de 5,9 horas y en verano 

las horas de sol son menores con un promedio anual de 4.4 horas (ver Figura 29).  

Figura 29.  

Horas de sol Puerto Maldonado, años 2014-2018. 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el comportamiento de las horas de sol por meses de la ciudad 

de Puerto Maldonado. Fuente: SENAMHI, Estación Meteorológica Puerto Maldonado. 

Vientos: En la ciudad de Puerto Maldonado, los vientos están en calma el 80% del año, 

mientras que, el otro 20%, presenta diversas orientaciones. Cuando el viento es percibido viene 

con una velocidad media de 2,4 m/s que, de acuerdo a la escala de Beaufort, “mueve las hojas 

de los árboles y ondea las banderas” y se puede clasificar como viento FLOJO. Las direcciones 

habituales en que se presenta el viento se fragmentan, a lo largo del año, de la siguiente manera: 

un 29% del tiempo proviene del Noreste, al igual que del Oeste del que, durante el año, también 

viene un 29% del tiempo; del Suroeste un 24%; del Norte un 9% del tiempo y del Sureste otro 

9% (ver Figura 30). 
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Figura 30. 

 Dirección y velocidad de los vientos de Puerto Maldonado, años 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el comportamiento de los vientos a las 13:00 horas por 

meses de la ciudad de Puerto Maldonado. Fuente:  SENAMHI- Estación 

Meteorológica Puerto Maldonado, elaboración.
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Tabla 15. 

Datos climáticos de la estación meteorológica Puerto Maldonado (2014 - 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos por el SENAMHI de la Estación meteorológica Puerto Maldonado. 
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Conclusiones climáticas: 

RADIACIÓN Y 

HORAS DE SOL 
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Fenómenos climáticos. 

Friajes: Este fenómeno climático ocurre en toda la selva norte y sur peruana, 

provocando descensos muy rápidos en la temperatura. Es originado por el desplazamiento de 

grandes masas de aire muy frías procedentes de la Antártida. Este fenómeno ocurre entre 5 y 7 

veces al año, entre los meses de mayo y septiembre y tiene una duración promedia de 10 días. 

Este fenómeno puede llegar a producir un descenso en la temperatura llegando a obtener una 

temperatura baja de 4.5°C y la más alta de hasta 22°C. El desplazamiento de estas masas de 

aire frío, ocasionan un aumento en la velocidad de los vientos y las lluvias, volviéndolas 

torrenciales. Factores que intervienen para que el descenso de la temperatura sea más rápido. 

(Ver Figura 31). 

Figura 31.  

Eventos de friajes en Puerto Maldonado, años 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra los eventos y el nivel de alerta de los friajes en la ciudad de 

Puerto Maldonado. Fuente: SENAMHI. 
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Cambio climático. 

La Amazonía del Perú es uno de los ecosistemas más importantes en el tema ambiental. 

Además de su diversidad en flora, fauna y hogar de varias comunidades étnicas, tiene la función 

de absorber las emisiones de CO2, el cuál es la causa del aumento de temperatura del planeta 

en estos últimos años.  

“La pluviselva, o bosque lluvioso tropical, es normalmente tan húmeda que es difícil 

prenderle fuego, pero en los meses de sequía intensa puede inflamarse a partir de las 

quemas que la gente enciende en las márgenes del bosque, para desbrozar terrenos y 

sembrar o para renovar pastos ganaderos. En el estado de Acre (Brasil), limítrofe con 

Madre de Dios y Ucayali, los incendios forestales provocados se han duplicado en 

frecuencia a partir de 2005.” (LUNA, 2019) 

Los incendios afectan a las lluvias y, como se puede ver en la Figura 32, en las fechas 

con mayor presencia de incendios las lluvias se reducen.   

Figura 32.  

Fuego y lluvia en la Amazonía. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra como los incendios influye en las lluvias. Fuente:  La Amazonía 

peruana y el cambio climático. 
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Si a los incendios se le añaden la deforestación y la minería, los bosques pasan de 

cumplir el objetivo de absorber CO2 a transformarse en fuente emisora de carbono.  

La Amazonía es un regulador del clima, pero el clima, a su vez, influye en ella, 

generando una espiral descendente, en la que la fragmentación e intoxicación de estos biomas 

aceleran el cambio climático; mientras que el avance del cambio climático apresura su 

degradación y reducción.  

Esta espiral descendente, es el escenario presente y futuro de la Amazonía, ocasionando 

sequias severas, que serán intensas y frecuentes y, además, cambiará el ciclo hidrológico, con 

lluvias escasas. La suma de estos tres eventos; fuego, sequias y lluvias escasas, transformará el 

bosque amazónico, en un ecosistema de sabanas, es decir, pastos y herbajes, con pocos árboles 

y dispersos, originando una perdida en biodiversidad, reservas de carbono y recursos hídricos.  

Comprendiendo la importancia de la Amazonía con el cambio climático y lo que el 

cambio climático provoca en ella, se puede concluir, que los posibles cambios climatológicos 

en la Amazonía se verían directamente en las precipitaciones, las cuales se podrían reducir en 

un 20%, y en las temperaturas, de tal forma que, la temperatura máxima tendría un aumento de 

hasta 1,6°C más y la temperatura mínima subiría 1,4°C. Estas predicciones se estarían 

observando de aquí a 30 años (ver Figuras 33, 34, 35, 36). 

 

 

 

 

 



79 
 

  
 

Figura 33.  

Predicción de cambios en las precipitaciones entre 2071 y 2100, comparados con 1961-

1990, por efecto del cambio climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se aprecia la reducción de lluvias en la selva del Perú (colores fríos). 

 Fuente: La Amazonía peruana y el cambio climático. 

Figura 34.  

Variación de temperatura mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la variación de las temperaturas mínimas para el 2030. Fuente:  

SENAMHI. 

Figura 35.  

Variación de temperatura máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la variación de las temperaturas máximas para el 2030. Fuente:  

SENAMHI. 

Figura 36.  

Variación de las precipitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la variación de las precipitaciones para el 2030. Fuente:  

SENAMHI. 
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Análisis bioclimático. 

Análisis de movimiento aparente del sol (M.A.S): La ciudad de Puerto Maldonado se 

ubica en las coordenadas: latitud 12°35'35,92" S y longitud 69°11'20,87"O. Ubicación que la 

sitúa en la zona tropical del planeta (ver Figura 37). 

Figura 37.  

Proyección solar de Puerto Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el recorrido solar para la latitud -12 y la orientación del sol en 

verano e invierno.  

Así pues, se puede deducir que durante un 42% del año es verano, mientras que el 58% 

restante es invierno. También se observa que en verano hay más horas de sol, a diferencia del 

invierno, que se reducen esas horas. A pesar de ello, la amplitud entre ambos no es mucha, esto 

es causa de que se ubica en la zona tropical y, por ello, hay casi las mismas horas de día que de 

noche.  
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También se puede ver que en verano el sol se ubica al sur mientras que en invierno, se 

ubica al norte. 

Determinación zona de confort: El confort térmico representa un estado en el cual una 

persona se encuentra en equilibrio fisiológico, debido a que se siente a gusto con las condiciones 

que presenta el ambiente en el cual se encuentra. Existen unas variables modificables que 

influyen en los intercambios térmicos entre el individuo y el medio ambiente que contribuyen 

a la sensación de confort, éstas son: la temperatura del aire, la temperatura de las paredes y 

objetos que nos rodean, la humedad del aire, la actividad física, el tipo de vestimenta y la 

velocidad del aire. 

Para hallar el dato de cuál es la zona de confort para la ciudad de Puerto Maldonado se 

empleó el Software Biosol. 

El software Biosol, utiliza como datos la oscilación térmica del lugar, este dato es el que 

se va usar para determinar la amplitud de la zona de confort del lugar de estudio (ver tablas 16 

y 17). 

Tabla 16. 

Temperatura y oscilación media térmica de Puerto Maldonado.  

Nota: Datos obtenidos en la estación meteorológica del SENAMHI. 

 

 

Osc. Térmica

MAR ABR MAY JUN JUL AGO

12.44 11.26 10.31 9.51 10.64

PROMEDIO 

ANUAL
SET OCT NOV DIC

17.95

9.94 9.27 9.95 10.59 9.66 10.41 11.74 12.55

16.79 18.10 17.33 17.60 19.53 19.54

34.40 33.65 33.04

Min abs 18.52 17.88 18.07 17.64 17.20 17.23

30.43 30.69 32.28 33.14 35.68 35.05

27.18 27.66 27.43 27.25 26.35

Max abs 33.52 33.16 32.12 32.30

21.03

Med 26.77 26.63 26.73 26.56 25.13 24.40 24.58 25.90

18.71 19.62 20.96 22.03 22.27 22.49

32.58 32.00 31.67

Min 21.80 21.99 21.75 21.26 20.30 19.19

29.96 29.60 30.45 32.17 33.40 33.29

Temperatura 

(°C) 

Max 31.74 31.26 31.70 31.85

2014-2018 ENE FEB
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Tabla 17. 

Amplitud de la zona de confort para Puerto Maldonado. 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos del software BIOSOL. 

Con los datos anteriores, se obtuvo lo siguiente (ver Tabla 18). 

Tabla 18. 

Rangos de confort y datos de temperatura de la estación Puerto Maldonado. 

Nota:  Datos obtenidos en el software BIOSOL   

Por lo tanto, se establece el siguiente rango de confort promedio anual para la ciudad de 

Puerto Maldonado en los siguientes límites:  

 Verano: mínimo = 23,4°C y máximo = 28,6°C. 

 Invierno: mínimo = 22,7°C y máximo = 28,1ºC. 
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Diagrama de Givoni: En el cuadro de Givoni (ver Figura 38) se concluye que durante 

el 100% del año la temperatura y la humedad relativa del lugar están fuera de la zona de confort, 

características climáticas que lo definen como cálido y húmedo. 

Figura 38.  

Diagrama de Givoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra de acuerdo a la temperatura y humedad del lugar que estrategias 

de diseño se deben aplicar. 

Estrategias de diseño para poder llegar a la zona de confort: 

Para verano:  

 Ventilación natural permanente con sombreamiento. 

 Ventilación forzada (refrigeración). 

Para invierno: 

 Ventilación natural permanente con sombreamiento. 

 Ventilación Forzada (refrigeración) . 
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 Ganancias internas. 

Recomendaciones generales: Una vez analizados el clima y el diagrama de Givoni, se 

obtienen las siguientes recomendaciones de diseño (ver Tabla 19, Figura 39 y Anexo D: Ficha 

bioclimática). 

Tabla 19.  

Recomendaciones generales para el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recomendaciones generales obtenidas con el diagrama de Givoni y las de 

Mahoney. 
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Figura 39.  

Recomendaciones para el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra las recomendaciones de diseño con su descripción y la postura que se toma para el proyecto.  

 

VENTILACIÓN CONSTANTE 
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Figura 39.  

Recomendaciones para el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: La figura muestra las recomendaciones de diseño con su descripción y la postura que se toma para el proyecto. 
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CAPÍTULO 4: 

  

PROYECTO 
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Generalidades 

Ubicación del terreno. 

El Museo de Historia Natural se ubica en el departamento de Madre De Dios, en la 

provincia de Tambopata, distrito de Tambopata, ciudad de Puerto Maldonado, con dirección en 

calle Haide Benilda Vela con carretera Puerto Maldonado - Rompeolas. Presenta las siguientes 

coordenadas: latitud 12°55’ Sur y longitud  9°20’ Oeste (ver Figura 40). 

Figura 40.  

Localización del museo de Historia Natural. 

Nota: La figura muestra el plano de ubicación y sus dimensiones.  

Dimensiones y limites: El terreno urbano elegido para realizar el proyecto cuenta con 

un área de 69.517,13 m2 y un perímetro de 1.146,33 ml y está ubicado a las afueras de 

la zona urbana, en la intersección de la carretera Rompeolas - Puerto Maldonado con la 

calle Haide Benilda Vela S/N. 
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• Lado Oeste con carretera Rompeolas – Puerto Maldonado de perímetro 

236,50    ml. 

• Lado Sur del predio con calle Haide Benilda Vela de perímetro 288,50 ml. 

• Lado Este del predio con calle Río Colorado de perímetro 204,40 ml. 

• Lado Norte del predio con propiedad privada de perímetro 417,20 ml. 

Topografía: El terreno no presenta mucha pendiente, teniendo en dirección longitudinal 

una pendiente de 0,3%, la cual va de caída en dirección a la carretera Rompeolas – Puerto 

Maldonado (ver Figura 41). Y, en los cortes transversales del terreno, la pendiente es de 0,5%.  

Esta poca pendiente sirve para orientar la dirección del desagüe y de las canaletas 

pluviales.  

Figura 41.  

Cortes topográficos del terreno.  

Nota: La figura muestra en corte la topografía del terreno.  
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Figura 42. 

Plano topográfico.  

Nota: En la figura muestra el mapa topográfico del terreno y la ubicación de los cortes. 

Accesibilidad: Tiene como gran acceso la carretera Rompeolas - Puerto Maldonado, la 

cual conecta con el centro urbano de la ciudad en un tiempo de 10 minutos y se ubica al lado 

Oeste del terreno. 

También se puede acceder a través de la calle Haide Benilda Vela, que se ubica al lado 

Sur del terreno y hace intersección con la carretera Rompeolas. El estado de ambas vías es 

afirmado (ver Figura 43). 

Figura 43.  

Vías de acceso.  

 

Nota: La figura muestra el estado de las vías de acceso que tiene el terreno.  
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Levantamiento fotográfico. 

El terreno se ubica, aproximadamente, a unos 15 minutos en moto del centro urbano de 

la ciudad y cuenta con los servicios de electricidad y agua, la cual es extraída del subsuelo por 

medio de pozos. La cualidad del lugar es que es un terreno amplio y que, además, al estar lejos 

del casco urbano permite interactuar más con la naturaleza. En las fotos del lugar se ve mucha 

vegetación, mayoritariamente, fruto de la propia recuperación de la naturaleza, ya que esta zona 

se considera como “zona de ampliación urbana” de acuerdo al plan director de Puerto 

Maldonado 2014. 

Esta vegetación, junto con la lejanía al centro urbano de la ciudad, permite que se 

puedan observar y oír a muchos animales, entre ellos guacamayos, loros y diversas aves que se 

alimentan de las plantas. También se observan osos perezosos, añujes, lagartijas y serpientes, 

las cuales son visibles durante la noche, por lo que en la visita al lugar no se pudo observar 

ninguna, ya que se realizó en la mañana, pero si se pudo conseguir dicha información mediante 

las entrevistas realizadas al dueño del terreno. Estas características del lugar son clave a la ahora 

del desarrollo del proyecto, ya que condicionan al mismo a mantener un 65% del área como 

zona verde (ver Figura 44). 
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Figura 44. 

Recorrido dentro del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra  la composición y descripción  paisajística  del terreno 
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Movimiento aparente del sol. 

 El terreno está ubicado en las coordenadas siguientes: latitud 12°35'35,92" S y longitud 

69°11'20,87"O. 

Figura 45.  

Gráfico solar sobre el terreno del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen muestra el recorrido solar dentro del terreno.  

Como se puede ver en la Figura 45, se observa que el terreno del proyecto está expuesto 

todo el año al sol, sin embargo, hay lados de este que presentan mayor incidencia solar que 

otros. 

Lado Norte: El lado Norte del terreno recibe sol los meses de abril, mayo, junio, 

Julio y agosto desde las 7:00 horas hasta las 17:00 horas. 
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 Lado Sur: El lado Sur recibe sol durante los 7 meses restantes, desde septiembre 

hasta marzo, entre las 6:00 horas y las 18:00 horas. 

 Lado Este: En el lado Este del terreno, el sol incide todo el año, desde las 07:00 

horas hasta las 11:00 horas. 

 Lado Oeste: En el lado Oeste del terreno también incide el sol durante todo el 

año. En este caso desde las 13:00 horas hasta las 18:00 horas. 

Como conclusión, el terreno está expuesto solarmente todo el año, por lo que será 

necesario y obligatorio el uso de protección solar, sobre todo para evitar ganancias internas ya 

que el clima del lugar es cálido y puede causar un aumento mayor de la temperatura interna, 

provocando incomodidad térmica.  

Vientos, velocidad y dirección. 

En Puerto Maldonado, los vientos suelen estar en calma un 80% del tiempo, mientras 

que, el resto del tiempo suelen presentar distintas direcciones (ver Figura 46). El 5% está al 

Noreste, con una velocidad promedio de 3.7m/s. Al igual que el Noroeste; los vientos de calidad 

Norte, Oeste y Suroeste representan un 5% del tiempo respectivamente. No obstante, estas 

procedencias tienen distintas velocidades: el viento Norte tiene una velocidad promedio de 

1.7m/s, Oeste de 2.7m/s y el Suroeste de 3.5m/s; velocidades que, según la escala de Beaufort, 

se pueden clasificar como “viento flojo”, y su presencia se puede describir como “viento que 

mueve las hojas de los árboles y ondea las banderas”. 

En conclusión, al no ser permanentes estos vientos, es necesario utilizar métodos que 

ayuden a mover el aire, así este ayudará a mejorar la condición térmica de los vientos, ya que 

el viento ayuda a reducir la humedad y, si esta se reduce, la sensación térmica mejorará.  
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Figura 46.  

Rosa de los vientos correspondiente al terreno del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra las direcciones de los vientos dentro del terreno. 

Inundaciones. 

Una de las características climáticas del lugar, son las fuertes precipitaciones que 

ocurren durante todo el año, por lo que es muy necesario saber cómo estas van a ser liberadas 

sin que afecten al proyecto. Como se puede ver en la Figura 47, el terreno presenta una 

topografía con muy poca pendiente, en la cual no se producen inundaciones o centralización 

del agua y, por contra, permite que esta se pueda drenar. No obstante, a esta característica propia 

del terreno, se le debe añadir un sistema de drenaje pluvial. 

Como conclusión, el terreno, dentro de su topografía, ayuda al drenaje natural de las 

lluvias, pero para mejorar esto, se añadirá un sistema de drenaje pluvial.  
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Figura 47. 

Comportamiento del terreno del proyecto frente a las precipitaciones, según su 

topografía. 

Nota: La figura muestra en corte el comportamiento de las lluvias dentro del terreno 

Calidad paisajística. 

Para poder analizar la calidad del paisaje se han aplicado dos métodos descriptivos; el 

primero evaluando la calidad desde la ubicación intrínseca, inmediata y fondo escénico y el 

segundo, por el método indirecto del Bureau of Land Management (BLM 1980) (ver figura 48). 
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Figura 48. 

Análisis de la calidad paisajística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra una comparación de dos estudios para evaluar la calidad paisajística del lugar y sus conclusiones. 
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Programación Arquitectónica y Bioclimática 

El Museo de Historia Natural está compuesto por cinco zonas que representan el área 

construida (ver Tablas 20 y 21) 

 La primera zona denominada “Ingreso y Administración”, donde se 

desarrollarán todas las actividades administrativas referidas al museo. 

 En la segunda parte, “Cultura”, se desarrollarán las actividades de exposición, 

talleres, auditorio y una biblioteca especializada.  

 La tercera parte es “Investigación” y cumple la función de registro y 

catalogación. También se encuentran en ella los laboratorios de restauración y conservación de 

las piezas de exposición.  

 La cuarta parte es de “Servicios Complementarios” y comprende un restaurante, 

tienda de souvenirs, tópico, etc.  

 Y la última parte, denominada “Servicios Generales” será donde se realicen las 

actividades de mantenimiento del museo.  

Además, también cuenta con área de estacionamiento, parques, caminos, jardín botánico 

y tecnologías ambientales. Las cuales representan un 80% del proyecto.  

Para mejorar el confort de los ambientes será necesario identificar los requerimientos 

bioclimáticos que estos deben tener y así poder obtener un edificio en confort a nivel lumínico, 

acústico y térmico. Dichos requerimientos no solo mejoran el confort higrotérmico, sino que 

contribuyen al medio ambiente puesto que, al mejorar su eficiencia, se reduce su emisión de 

CO2 y, por tanto, contamina menos.  
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Tabla 20. 

Programación arquitectónica. 

 

 

UEF                    
(UNIDAD DE 

ESPACIO 

FUNCIONAL)

ÁREA ALTURA CANTIDAD TECHADA
SIN 

TECHAR
TECHADA

SIN 

TECHAR

HALL DE INGRESO E 

INFORMACION

Acceso principal  y de 

orientacipon a donde llegan 

los visitantes.

mesas y sillas 27.00 2.00 10.00 5.00 1.00 54.00

CUARTO DE VIGILANCIA + SSHH

controlar el ingreso de 

personas, carga y 

descargar

mesa, sillas. 4.00 3.00 12.00 5.00 1.00 12.00

DIRECCION CULTURAL

Planificación del desarrollo 

de las actividades del 

museo, redacción de 

documentos y reuniones 

escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

planificacion administrativa 

del museo , redacción de 

documentos y reuniones

escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

SECRETARIADO Y ESPERA
recepción de documentos y 

personas
escritorio, sillas y archivador 5.00 2.00 10.00 5.00 1.00 10.00

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
redacción de documentos y 

elaboración de proyectos 

escritorios, sillas y 

archivador
5.00 3.00 15.00 5.00 3.00 45.00

OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS

redacción de documentos y 

reuniones
escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

ARCHIVERIA GENERAL
guardar docuemtos 

importantes
archivadores 4.00 3.00 12.00 5.00 1.00 12.00

SALA DE REUNIONES reunirse mesas, sillas y archivador 8.00 3.00 24.00 5.00 1.00 24.00

KITCHENET
elaborar pequeños 

aperitivos
lavadero y cajones 4.00 2.00 8.00 5.00 1.00 8.00

SS.HH (VARONES)
sastifar necesidades 

fisiológicas
inodoro, lavatorio, urinario 6.00 2.50 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH (MUJERES)
sastifar necesidades 

fisiológicas
inodoro y lavatorio 6.00 2.00 12.00 5.00 1.00 12.00

SS.HH DISCAPACITADOS

sastifar necesidades 

fisiológicas
inodoro, lavatorio y barras 1.00 4.00 4.00 5.00 1.00 4.00

226.00

67.80

293.80

HALL DE INGRESO E 

INFORMACION

Acceso principal  y de 

orientacion a donde llegan 

los visitantes.

escritorios, sillas y 

archivador
70.00 2.00 140.00 10.00 2.00 280.00

SALA DE GUIAS 

zona de descanso del 

personal encargado de 

recorridos

escritorio, sillas y archivador 6.00 3.00 18.00 5.00 1.00 18.00

SS.HH (VARONES) 
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro, lavatorio y urinarios 6.00 2.50 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH (MUJERES) 
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro y lavatorio 6.00 2.00 12.00 5.00 1.00 12.00

TIENDA DE ARTESANIAS
exponer productos para 

venta
vitrinas y sillas 10.00 4.00 40.00 5.00 3.00 120.00

SALAS DE EXPOSICIONES 

PERMANENTES
exponer colecciones vitrinas 50.00 4.00 200.00 8.00 6.00 1200.00

SALA DE EXHIBICION TEMPORAL exponer colecciones vitrinas 45.00 4.00 180.00 8.00 1.00 180.00

RECEPCION E INFORMES Orientación a los visitantes escritorio y sillas 5.00 2.00 10.00 8.00 1.00 10.00

AREA CONSULTA
Colocar y exponer el acervo 

de libros
estanteria 11.00 4.00 44.00 8.00 4.00 176.00

SALAS DE LECTURA (ADULTOS) Leer y anotar escritorio y sillas 25.00 3.00 75.00 8.00 2.00 150.00

SALAS DE LECTURA (NIñOS) leer escritorio y sillas 20.00 2.00 40.00 8.00 1.00 40.00

CENTRO DE COMPUTO investigar escritoiro y sillas 12.00 4.00 48.00 8.00 1.00 48.00

DEPOSITO
depositar bienes referidos a 

los libros
estanterias 5.00 4.00 20.00 5.00 1.00 20.00

INGRESO Acesso principal 20.00 2.00 40.00 8.00 1.00 40.00

SALA DE ESTUDIO Estudiar y leer escritorio y sillas 20.00 3.00 60.00 5.00 1.00 60.00

OFICINA DE MATRICULA redacción de documentos  escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

SECRETARIA
recepción de documentos y 

personas
escritorio y sillas 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

DIRECCION 
redacción de documentos y 

reuniones  
escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

SALA DE PROFESORES

zona de descanso del 

personal encargado de 

enseñar 

escritorio, sillas y archivador 6.00 3.00 18.00 5.00 1.00 18.00

TALLERES 
promover y facilitar una 

educación

escritorios, sillas y 

archivador
20.00 4.00 80.00 5.00 4.00 320.00

TIENDA DE MATERIALES venta de materiales estanterias y sillas 10.00 3.00 30.00 5.00 1.00 30.00

SALA DE ESPECTADORES permitir reunir al espectador sillas 250.00 2.00 500.00 15.00 1.00 500.00

ESCENARIO
destinado a la realización de 

actos culturales o cívicos
- 30.00 10.00 300.00 8.00 1.00 300.00

2022.00

606.60

2628.60

SALA DE ESPERA E INFORMES
Orientación y espera de  los 

visitantes
escritorios y sillas 30.00 2.00 60.00 5.00 1.00 60.00

SECRETARIA 
recepción de documentos y 

personas
escritorios y sillas 2.00 2.50 5.00 5.00 2.00 10.00

DIRECCIÓN 
redacción de documentos y 

reuniones
escritorio, sillas y archivador 4.00 3.00 12.00 5.00 1.00 120.00

DEPOSITO guardar bienes o objetos estanterias 5.00 5.00 25.00 5.00 1.00 25.00

LABORATORIO

efectuar trabajos de 

investigación y  

experimentación

mesas, sillas y estanterias 5.00 9.00 45.00 5.00 4.00 180.00

CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN

limpiar, reparar y 

mantenimiento de las bienes 
mesas sillas y estanterias 8.00 10.00 80.00 5.00 4.00 320.00

DEPÓSITO
alamacenamiento de los 

bienes 
estanterias 5.00 16.00 80.00 8.00 4.00 320.00

SS.HH VARONES
sastifacer necesidades 

fisiológicas
urinario, inodoro, lavatorio 6.00 2.50 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH MUJRERES
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro y lavatorio 6.00 2.00 12.00 5.00 1.00 12.00

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN
recolección de todo las 

investigaciones
estanterias 4.00 5.00 20.00 5.00 1.00 20.00

OFICINA DE CATALOGACIÓN Y 

REGISTRO 

registrar el ingreso para 

catalograre todo los 

vestigios  

mesas, sillas y estanterias 4.00 5.00 20.00 5.00 1.00 20.00

DEPOSITO GENERAL alamcenar bienes estanterias 5.00 16.00 80.00 8.00 1.00 80.00

1182.00

354.60

1536.60

 RECEPCION
orientación y espera de los 

comensales
- 8.00 2.50 20.00 5.00 1.00 8.00

ÁREA DE MESAS esperar y comer mesas y sillas 100.00 2.50 250.00 8.00 1.00 250.00

BARRA 
elaboración y distribuidor de 

alimentos
sillas 14.00 3.00 42.00 8.00 1.00 42.00

COCINA elaborar alimentos
cocina, extractores y 

encimeras 
12.00 7.50 90.00 5.00 1.00 90.00

ALMACEN almacenar los insumos estanterias, friorificos 6.00 5.00 30.00 5.00 1.00 30.00

ÁREA DE LAVADO
recepción de utensilios y 

lavado

lavadero, encimeras y 

cajones 
6.00 5.00 30.00 5.00 1.00 30.00

COMEDOR DE TRABAJADORES descansar y comer mesas, sillas y taquillas 5.00 3.00 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH VARONES
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro, urinario, lavatorio 6.00 2.50 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH MUJERES
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro y lavatorio 6.00 2.00 12.00 5.00 1.00 12.00

SS.HH PERSONAL
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro, urinario, lavatorio 3.00 2.50 7.50 5.00 2.00 15.00

SEGURIDAD Y 

BIENESTAR
TÓPICO+ SS.HH brindar primeros auxilios 

escritorio, sillas y 

estanterias
7.00 5.00 35.00 5.00 1.00 35.00 35.00

542.00

162.60

704.60

PATIO DE CARGA Y DESCARGA
recepcion y  salida de 

cargas 
- 3.00 50.00 150.00 10.00 1.00 150.00

CONTROL DE INGRESO DEL 

PERSONAL

controlar el ingreso de 

personas, carga y 

descargar

- 2.00 2.50 5.00 5.00 1.00 5.00

VESTUARIOS Y SS.HH PERSONAL 

DE SERVICIO

sastifacer necesidades 

fisiológicas

inodoro, urinario, lavatorio y 

duchas
7.00 3.00 21.00 5.00 2.00 42.00

SS.HH DISCAPACITADOS

sastifar necesidades 

fisiológicas
inodoro, lavatorio y barras 1.00 4.00 4.00 5.00 1.00 4.00

COMEDOR DEL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO
descansar y comer mesas, sillas y taquillas 15.00 2.00 30.00 5.00 1.00 30.00

SUBESTACIÓN
proteger y ventilar los 

trnasformadores
- 3.00 14.00 42.00 8.00 1.00 42.00

CUARTO DE BASURA
recolectar y clasificar la 

basura
contenedores 6.00 7.00 42.00 8.00 1.00 42.00

GRUPO ELECTROGENO
proteger y ventilar el grupo 

electrógeno
- 3.00 14.00 42.00 8.00 1.00 42.00

357.00

107.10

464.10

ESTACIONAMIENTO DE MOTOS 

TAXIS
1.00 3.24 3.24 110.00 356.40

ESTACIONAMIENTO AUTOS 1.00 13.00 13.00 10.00 130.00

ESTACIONAMIENTO BUSES 1.00 40.00 40.00 2.00 80.00

PLAZAS Y CAMINOS 1.00 1.00 69517.13 0.10 6951.71

JARDIN BOTÁNICO 1.00 1.00 69517.13 0.70 48661.99

ENERGIA SOLAR 420.00 420.00

COMPOSTAJE 15.00 15.00

8.1

0.8

80.0

0.6

10.5

100

DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO

ZONA DE RESERVA 7274.33

ESTACIONAMIENTO 

PLAZAS, CAMINOS  Y JARDIN 

TECNOLOGIAS AMBIENTALES 

566.40

55613.70

435.00

ÁREA DEL TERRENO 

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA  ESTACIONAMIENTO 

ÁREA PLAZAS, CAMINOS Y JARDÍN

TECNOLOGIAS AMBIENTALES 

5627.70

566.40

55613.70

435.00

69517.13

5627.70

8.2

12.5

507.00

S

E

R

V

I

C

I

O

S

 

G

E

N

E

R

A

L

E

S

 

ÁREA  DE 

SERVICIOS 
357.00

847.00

120.00

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

TOTAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 

I

N

V

E

S

T

I

G

A

C

I

Ó

N

SUB - TOTAL 

S

E

R

V

I

C

I

O

S

 

C

O

M

P

L

E

M

E

N

T

A

R

I

O

S

 

215.00

27.3

MUSEO DE HISTORIA NATURAL CON EFICIENCIA ENERGÉTICA - PUERTO MALDONADO-MADRE DE DIOS 

5.2

66.00

160.00

I

N

G

R

E

S

O

 

Y

 

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

Ó

N

498.00

800.00

OFICINA

OFICINAS 

AUXILIARES

LABORATORIO Y 

CONSERVACIÓN

PORCENTAJE%

SUBTOTALESÁREA PARCIAL (m2)

46.7

SALAS DE 

EXPOSICIONES

BIBLIOTECA 

280.00

444.00

ZONA SUB-ZONA AMBIENTE

Z

O

N

A

 

C

U

L

T

U

R

A

L

 

SUB - TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL

TALLERES

AUDITORIO AL 

AIRE LIBRE 

INGRESO

N° 

USUARIOS
FUNCIÓN MOBILIARIO

SUB - TOTAL 

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

TOTAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 

TOTAL GENERAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

SUB - TOTAL 

RESTAURANTE 

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

SUB - TOTAL 

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

TOTAL

TOTAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 

TOTAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 
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UEF                    
(UNIDAD DE 

ESPACIO 

FUNCIONAL)

ÁREA ALTURA CANTIDAD TECHADA
SIN 

TECHAR
TECHADA

SIN 

TECHAR

HALL DE INGRESO E 

INFORMACION

Acceso principal  y de 

orientacipon a donde llegan 

los visitantes.

mesas y sillas 27.00 2.00 10.00 5.00 1.00 54.00

CUARTO DE VIGILANCIA + SSHH

controlar el ingreso de 

personas, carga y 

descargar

mesa, sillas. 4.00 3.00 12.00 5.00 1.00 12.00

DIRECCION CULTURAL

Planificación del desarrollo 

de las actividades del 

museo, redacción de 

documentos y reuniones 

escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

planificacion administrativa 

del museo , redacción de 

documentos y reuniones

escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

SECRETARIADO Y ESPERA
recepción de documentos y 

personas
escritorio, sillas y archivador 5.00 2.00 10.00 5.00 1.00 10.00

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
redacción de documentos y 

elaboración de proyectos 

escritorios, sillas y 

archivador
5.00 3.00 15.00 5.00 3.00 45.00

OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS

redacción de documentos y 

reuniones
escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

ARCHIVERIA GENERAL
guardar docuemtos 

importantes
archivadores 4.00 3.00 12.00 5.00 1.00 12.00

SALA DE REUNIONES reunirse mesas, sillas y archivador 8.00 3.00 24.00 5.00 1.00 24.00

KITCHENET
elaborar pequeños 

aperitivos
lavadero y cajones 4.00 2.00 8.00 5.00 1.00 8.00

SS.HH (VARONES)
sastifar necesidades 

fisiológicas
inodoro, lavatorio, urinario 6.00 2.50 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH (MUJERES)
sastifar necesidades 

fisiológicas
inodoro y lavatorio 6.00 2.00 12.00 5.00 1.00 12.00

SS.HH DISCAPACITADOS

sastifar necesidades 

fisiológicas
inodoro, lavatorio y barras 1.00 4.00 4.00 5.00 1.00 4.00

226.00

67.80

293.80

HALL DE INGRESO E 

INFORMACION

Acceso principal  y de 

orientacion a donde llegan 

los visitantes.

escritorios, sillas y 

archivador
70.00 2.00 140.00 10.00 2.00 280.00

SALA DE GUIAS 

zona de descanso del 

personal encargado de 

recorridos

escritorio, sillas y archivador 6.00 3.00 18.00 5.00 1.00 18.00

SS.HH (VARONES) 
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro, lavatorio y urinarios 6.00 2.50 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH (MUJERES) 
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro y lavatorio 6.00 2.00 12.00 5.00 1.00 12.00

TIENDA DE ARTESANIAS
exponer productos para 

venta
vitrinas y sillas 10.00 4.00 40.00 5.00 3.00 120.00

SALAS DE EXPOSICIONES 

PERMANENTES
exponer colecciones vitrinas 50.00 4.00 200.00 8.00 6.00 1200.00

SALA DE EXHIBICION TEMPORAL exponer colecciones vitrinas 45.00 4.00 180.00 8.00 1.00 180.00

RECEPCION E INFORMES Orientación a los visitantes escritorio y sillas 5.00 2.00 10.00 8.00 1.00 10.00

AREA CONSULTA
Colocar y exponer el acervo 

de libros
estanteria 11.00 4.00 44.00 8.00 4.00 176.00

SALAS DE LECTURA (ADULTOS) Leer y anotar escritorio y sillas 25.00 3.00 75.00 8.00 2.00 150.00

SALAS DE LECTURA (NIñOS) leer escritorio y sillas 20.00 2.00 40.00 8.00 1.00 40.00

CENTRO DE COMPUTO investigar escritoiro y sillas 12.00 4.00 48.00 8.00 1.00 48.00

DEPOSITO
depositar bienes referidos a 

los libros
estanterias 5.00 4.00 20.00 5.00 1.00 20.00

INGRESO Acesso principal 20.00 2.00 40.00 8.00 1.00 40.00

SALA DE ESTUDIO Estudiar y leer escritorio y sillas 20.00 3.00 60.00 5.00 1.00 60.00

OFICINA DE MATRICULA redacción de documentos  escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

SECRETARIA
recepción de documentos y 

personas
escritorio y sillas 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

DIRECCION 
redacción de documentos y 

reuniones  
escritorio, sillas y archivador 4.00 2.50 10.00 5.00 1.00 10.00

SALA DE PROFESORES

zona de descanso del 

personal encargado de 

enseñar 

escritorio, sillas y archivador 6.00 3.00 18.00 5.00 1.00 18.00

TALLERES 
promover y facilitar una 

educación

escritorios, sillas y 

archivador
20.00 4.00 80.00 5.00 4.00 320.00

TIENDA DE MATERIALES venta de materiales estanterias y sillas 10.00 3.00 30.00 5.00 1.00 30.00

SALA DE ESPECTADORES permitir reunir al espectador sillas 250.00 2.00 500.00 15.00 1.00 500.00

ESCENARIO
destinado a la realización de 

actos culturales o cívicos
- 30.00 10.00 300.00 8.00 1.00 300.00

2022.00

606.60

2628.60

SALA DE ESPERA E INFORMES
Orientación y espera de  los 

visitantes
escritorios y sillas 30.00 2.00 60.00 5.00 1.00 60.00

SECRETARIA 
recepción de documentos y 

personas
escritorios y sillas 2.00 2.50 5.00 5.00 2.00 10.00

DIRECCIÓN 
redacción de documentos y 

reuniones
escritorio, sillas y archivador 4.00 3.00 12.00 5.00 1.00 120.00

DEPOSITO guardar bienes o objetos estanterias 5.00 5.00 25.00 5.00 1.00 25.00

LABORATORIO

efectuar trabajos de 

investigación y  

experimentación

mesas, sillas y estanterias 5.00 9.00 45.00 5.00 4.00 180.00

CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN

limpiar, reparar y 

mantenimiento de las bienes 
mesas sillas y estanterias 8.00 10.00 80.00 5.00 4.00 320.00

DEPÓSITO
alamacenamiento de los 

bienes 
estanterias 5.00 16.00 80.00 8.00 4.00 320.00

SS.HH VARONES
sastifacer necesidades 

fisiológicas
urinario, inodoro, lavatorio 6.00 2.50 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH MUJRERES
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro y lavatorio 6.00 2.00 12.00 5.00 1.00 12.00

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN
recolección de todo las 

investigaciones
estanterias 4.00 5.00 20.00 5.00 1.00 20.00

OFICINA DE CATALOGACIÓN Y 

REGISTRO 

registrar el ingreso para 

catalograre todo los 

vestigios  

mesas, sillas y estanterias 4.00 5.00 20.00 5.00 1.00 20.00

DEPOSITO GENERAL alamcenar bienes estanterias 5.00 16.00 80.00 8.00 1.00 80.00

1182.00

354.60

1536.60

 RECEPCION
orientación y espera de los 

comensales
- 8.00 2.50 20.00 5.00 1.00 8.00

ÁREA DE MESAS esperar y comer mesas y sillas 100.00 2.50 250.00 8.00 1.00 250.00

BARRA 
elaboración y distribuidor de 

alimentos
sillas 14.00 3.00 42.00 8.00 1.00 42.00

COCINA elaborar alimentos
cocina, extractores y 

encimeras 
12.00 7.50 90.00 5.00 1.00 90.00

ALMACEN almacenar los insumos estanterias, friorificos 6.00 5.00 30.00 5.00 1.00 30.00

ÁREA DE LAVADO
recepción de utensilios y 

lavado

lavadero, encimeras y 

cajones 
6.00 5.00 30.00 5.00 1.00 30.00

COMEDOR DE TRABAJADORES descansar y comer mesas, sillas y taquillas 5.00 3.00 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH VARONES
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro, urinario, lavatorio 6.00 2.50 15.00 5.00 1.00 15.00

SS.HH MUJERES
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro y lavatorio 6.00 2.00 12.00 5.00 1.00 12.00

SS.HH PERSONAL
sastifacer necesidades 

fisiológicas
inodoro, urinario, lavatorio 3.00 2.50 7.50 5.00 2.00 15.00

SEGURIDAD Y 

BIENESTAR
TÓPICO+ SS.HH brindar primeros auxilios 

escritorio, sillas y 

estanterias
7.00 5.00 35.00 5.00 1.00 35.00 35.00

542.00

162.60

704.60

PATIO DE CARGA Y DESCARGA
recepcion y  salida de 

cargas 
- 3.00 50.00 150.00 10.00 1.00 150.00

CONTROL DE INGRESO DEL 

PERSONAL

controlar el ingreso de 

personas, carga y 

descargar

- 2.00 2.50 5.00 5.00 1.00 5.00

VESTUARIOS Y SS.HH PERSONAL 

DE SERVICIO

sastifacer necesidades 

fisiológicas

inodoro, urinario, lavatorio y 

duchas
7.00 3.00 21.00 5.00 2.00 42.00

SS.HH DISCAPACITADOS

sastifar necesidades 

fisiológicas
inodoro, lavatorio y barras 1.00 4.00 4.00 5.00 1.00 4.00

COMEDOR DEL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO
descansar y comer mesas, sillas y taquillas 15.00 2.00 30.00 5.00 1.00 30.00

SUBESTACIÓN
proteger y ventilar los 

trnasformadores
- 3.00 14.00 42.00 8.00 1.00 42.00

CUARTO DE BASURA
recolectar y clasificar la 

basura
contenedores 6.00 7.00 42.00 8.00 1.00 42.00

GRUPO ELECTROGENO
proteger y ventilar el grupo 

electrógeno
- 3.00 14.00 42.00 8.00 1.00 42.00

357.00

107.10

464.10

ESTACIONAMIENTO DE MOTOS 

TAXIS
1.00 3.24 3.24 110.00 356.40

ESTACIONAMIENTO AUTOS 1.00 13.00 13.00 10.00 130.00

ESTACIONAMIENTO BUSES 1.00 40.00 40.00 2.00 80.00

PLAZAS Y CAMINOS 1.00 1.00 69517.13 0.10 6951.71

JARDIN BOTÁNICO 1.00 1.00 69517.13 0.70 48661.99

ENERGIA SOLAR 420.00 420.00

COMPOSTAJE 15.00 15.00

8.1

0.8

80.0

0.6

10.5

100

DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO

ZONA DE RESERVA 7274.33

ESTACIONAMIENTO 

PLAZAS, CAMINOS  Y JARDIN 

TECNOLOGIAS AMBIENTALES 

566.40

55613.70

435.00

ÁREA DEL TERRENO 

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA  ESTACIONAMIENTO 

ÁREA PLAZAS, CAMINOS Y JARDÍN

TECNOLOGIAS AMBIENTALES 

5627.70

566.40

55613.70

435.00

69517.13

5627.70

8.2

12.5

507.00
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ÁREA  DE 

SERVICIOS 
357.00

847.00

120.00

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

TOTAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 

I

N
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E
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SUB - TOTAL 
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215.00

27.3

MUSEO DE HISTORIA NATURAL CON EFICIENCIA ENERGÉTICA - PUERTO MALDONADO-MADRE DE DIOS 

5.2

66.00

160.00

I

N

G

R

E

S

O

 

Y

 

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

Ó

N

498.00

800.00

OFICINA

OFICINAS 

AUXILIARES

LABORATORIO Y 

CONSERVACIÓN

PORCENTAJE%

SUBTOTALESÁREA PARCIAL (m2)

46.7

SALAS DE 

EXPOSICIONES

BIBLIOTECA 

280.00

444.00

ZONA SUB-ZONA AMBIENTE

Z

O

N

A

 

C

U

L

T

U

R

A

L

 

SUB - TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL

TALLERES

AUDITORIO AL 

AIRE LIBRE 

INGRESO

N° 

USUARIOS
FUNCIÓN MOBILIARIO

SUB - TOTAL 

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

TOTAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 

TOTAL GENERAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

SUB - TOTAL 

RESTAURANTE 

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

SUB - TOTAL 

MUROS Y CIRCULACIONES (30%)

TOTAL

TOTAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 

TOTAL DE ÁREA  CONSTRUIDA 
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Tabla 21. 

Programación bioclimática. 
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Toma de Partido  

Concepto. 

 El concepto se define con el lema “entre patios y sombras”. Este lema se ve reflejando 

en la distribución y el diseño arquitectónico, ya que la articulación espacial del edificio se ve 

conectada entre plazas que, al sumar la gran sombra exterior que genera el edificio, se consigue 

un edificio que se ventila naturalmente, debido a la diferencia de presión provocada por el 

soleamiento de las plazas y el desplazamiento del aire fresco debajo de las zonas en sombra, 

además de impedir las ganancias internas que perjudican el confort térmico. Asimismo, se han 

utilizado materiales de baja transmisión térmica para los muros interiores y aislante térmico en 

la cobertura del edificio, dando como resultado espacios en balance térmico, energéticamente 

más eficientes y de bajo impacto ambiental (ver Figura 49). 

Figura 49. 

Concepto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura diagrama el concepto aplicado al proyecto.  
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Zonificación.  

Se establecieron 5 zonas dentro del proyecto, cada una con una jerarquía distinta.  

 La zona cultural, compuesta por las salas de exposición, talleres, biblioteca y 

auditorio al aire libre  

 Zona de investigación, laboratorios y talleres de conservación 

 Zona administrativa 

 Zona de servicios complementarios, restaurante y souvenirs. 

  Zona de servicios generales.  

Para la distribución de las zonas se tomó en cuenta el uso de patios interiores. Además, 

se aprovechó la esquina del terreno para generar un atrio de recibimiento, que es el eje de la 

distribución de las zonas (ver Figura 50). 
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Figura 50.  

Zonificación inicial y zonificación anteproyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la evolución de la zonificación del proyecto.  

Primera imagen. 

Aplicando la conceptualización de cuadros de áreas y modulación planteada para el 

proyecto se consiguió una primera imagen, la cual se fue optimizando ajustando dimensiones, 

mediante la selección del sistema constructivo y la materialidad para el proyecto, dando como 

consecuencia tres fases de desarrollo, siendo la tercera la imagen final (ver Figura 50).  
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Figura 51.  

Fases de la primera imagen 

Nota: la figura muestra el desarrollo del proyecto desde su primera imagen hasta el 

anteproyecto.  
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Elección de sistema constructivo y materiales. 

Para la realización del proyecto se ha considerado la elección de materiales de buena 

durabilidad, fáciles de montar, que generen poca contaminación y que eviten romper con la 

calidad del paisaje. 

La estructura estará compuesta de madera local, ya que el departamento de Madre de 

Dios es uno de los principales productores de madera en todo el país, aparte de poseer bosques 

reforestados en el dado de Iñapari, que se ubica a límites del Perú y Brasil. No obstante, para 

mejorar su rendimiento estructural, se ha estimado conveniente que debe ser de madera 

laminada encolada (ver Tabla 22) a base de madera shihuahuaco, ya que este tipo de material 

pegado por uniones de segmentos de madera mejora sus características estructurales. 

Tabla 22. 

Ventajas de la madera laminada. 
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Y el sistema estructural del proyecto estará compuesto por pórticos a 4,80 m y en 

excepciones a 7,50m y 10 m (ver Figura 52). 

 

Figura 52.  

Sistema estructural.  

 

 

 

Nota: la figura muestra la organización estructural y el dimensionamiento de los 

pórticos. 

Cobertura: Para la cobertura, se utilizará un techo termoaislante de 20cm de perfil 

trapezoidal. Es necesario e importante que el techo se encuentre aislado debido a que, al situarse 

en el trópico, se presenta un sol más vertical y el techo es, por lo tanto, el elemento que recibe 

más incidencia solar, por lo que es necesario añadir materiales aislantes a cualquier cobertura 

y así evitar que la ganancia solar ingrese al interior del ambiente y afecte al confort térmico. 

Para reducir la incidencia solar se deben utilizar colores claros, ya que éstos reflejan la luz solar. 

Por lo tanto, en el proyecto se utilizará una cobertura de color blanco (ver tabla 23). 
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Tabla 23. 

Cobertura termoaislante de 200mm color blanco 

Nota:  Datos obtenidos de la página web www.navegonperu.com 

Cerramientos exteriores e interiores: Los cerramientos exteriores e interiores se 

compondrán de muros de tipo CLT y de muros cortina: 

 Los muros CLT son paneles de madera cruzada laminada encolada. El material 

consiste en tablones de madera aserrada y encolada, donde cada capa es orientada 

perpendicularmente a la capa anterior. Al unir capas de madera en ángulos perpendiculares, la 

rigidez estructural del panel se obtiene en ambas direcciones, similar a la madera 

contrachapada, pero con componentes más gruesos. De esta manera, el panel tiene buena 

resistencia a la tracción y compresión. 

 Los muros cortina deben estar bien protegidos del sol, sino podrían volverse 

elementos captadores y afectar el confort interior de la edición (ver Tabla 24). 

 

 

 

 

 

http://www.navegonperu.com/
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Tabla 24. 

Cerramientos exteriores e interiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos importantes considerados en las salas de exposición del Museo de Historia 

Natural con eficiencia energética 

En la figura 14, denominada “secuencia aplicada en el proyecto”, en su ítem 

“recomendaciones de diseño para el museo” señala dos sistemas que se aplicarán al museo; los 

sistemas pasivos y los sistemas híbridos. Para la sala de exposiciones permanentes y temporales, 

se ha considerado la utilización de sistemas híbridos, los cuales son la suma de sistemas pasivos 



110 
 

  
 

con un sistema activo. Los sistemas pasivos en esta zona del proyecto estarían compuestos por 

los protectores solares y la materialidad propuesta, que permiten evitar el ingreso directo de la 

luz hacia los vestigios expuestos y reducir la ganancia térmica al interior, logrando el confort 

térmico de los usuarios y, en cuanto a la parte activa, estaría compuesta por vitrinas que generen 

microclimas dado que, para la perfecta conservación de los vestigios, es necesario que la 

humedad y la temperatura sea constante en ellos y estos aspectos climáticos no se pueden 

controlar naturalmente. 

Además, la elección de que la climatización artificial sea dirigida a los vestigios y no 

globalmente a todos los ambientes, es porque la ocupación total de las salas por los usuarios 

puede producir un aumento de la temperatura y de la humedad, que podrían provocar daños en 

los vestigios, además de que es menos costoso energéticamente climatizar pequeñas vitrinas 

que grandes espacios públicos. Es por ello que, en las salas de exposición, se ha considerado 

separar la climatización artificial para los vestigios y la natural para los usuarios (ver Tablas 25 

y 26). 
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Tabla 25. 

Requerimientos climáicos para la conservación de vestigios. 

Nota:  Datos obtenidos del Manual de orientación museología y museografía, Dpto. de 

museos y Archivos. Sistemas de museos de sao paulo 1987, pág.20. 
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Tabla 26. 

Vitrinas. 

Nota: Datos obtenidos del Museum (N°146 (Vol. XXXVII, n° 2, 1985), vitrinas, pág.104-107). 
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Lista de Planos 

 Planos generales   

U-01  Localización y ubicación lote con coordenadas UTM 

U-02  Localización y ubicación   

PP-01  Plano perimétrico - topografía  

PLT-01 Plano de plataformas y trazado 

   

 Desarrollo general arquitectura  

A-01  Plot Plan  

A-02  Planta general de distribución 

A-03  Plano de sector 

A-04  Plano de sector techos  

A-05  Elevaciones 

A-06  Cortes 

A-07  Cortes 

A-08  Plano de accesos y circulación  

A-09  Paisajismo 

A-10  Vistas 3D 

 

 Desarrollo nivel proyecto   

A-11  Planta general bloque A-01 

A-12  Planta general bloque A-02 
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A-13  Planta general bloque A-03 

A-14  Planta de techos bloque A -01 

A-15  Planta de techos bloque A -02 

A-16  Planta de techos bloque A -03 

A-17  Elevaciones bloque A-01 

A-18  Elevaciones bloque A-02 

A-19  Elevaciones bloque A-03 

A-20  Cortes Bloque A-01 

A-21  Cortes Bloque A-02 

A-22  Cortes Bloque A-03 

A-23  Cuadro de acabados 

 

 Detalles   

D-01  Detalle ventanas  

D-02  Detalle Puertas 

D-03  Detalle de SS. HH con duchas 

D-04  Detalle de SS. HH con duchas - cortes 

D-05  Detalle de SS. HH típico I 

D-06  Detalle de SS. HH típico I - cortes 

D-07  Detalle laboratorio  

D-08  Detalle laboratorio -cortes 

D-09  Detalle laboratorio -cortes 
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D-10  Detalle cocina -planta 

D-11  Detalle cocina -cortes 

D-12  Detalle cocina -cortes 

D-13  Detalle cocina -cortes 

D-14  Detalle SS. HH típico II 

 

 Seguridad y evacuación   

S-01  Plano de seguridad y evacuación -bloque A-01 

S-02  Plano de seguridad y evacuación -bloque A-02 

S-03  Plano de seguridad y evacuación -bloque A-03 

 

 Estructuras   

E-01  Cimentación - bloque A-01 

E-02  Encofrado - pórticos - bloque A-01 

E-03  Detalles 

E-04  Detalles 

E-05  Isometrías- Bloque A-01 

 

 Instalación eléctrica   

IE-01  Plano general de eléctricas y detalle de subestación 

IE-02  Plano general de eléctricas- Pararrayos   

IE -03  Plano general de eléctricas- Paneles Solares   

IE -04  Plano general de eléctricas- Iluminación Exterior 
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 Instalaciones sanitarias   

IS-01  Plano general de agua con cisterna y detalle  

IS-02  Plano General de desagüe  

IS-03  Plano general de drenaje pluvial  

 

 Bioclimático   

B-01  Ficha Bioclimática 

B-02  Lamina de iluminación (administración, laboratorio y taller) 

B-03  Lamina de análisis solar (administración, laboratorio y taller) 

B-04  Lamina de ventilación (administración, laboratorio y taller) 

B-05  Lamina de balance térmico (administración  laboratorio y taller) 
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Presupuesto 

El museo de Historia Natural con Eficiencia Energética, ubicado en Rompeolas, Puerto 

Maldonado, Región de Madre de Dios, será de tipo público, y se ejecutará como Proyecto de 

Inversión Pública (PIP), a cargo del Gobierno Regional, como proyecto cultural. 

El coste estimado para financiar la creación del proyecto es de 50.426.864,40 USD. (Ver 

Tabla 27). 

Tabla 27. 

Costo directo de la obra y presupuesto total. 
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Análisis de Eficiencia Energética y de Confort 

Análisis lumínico. 

Para el análisis de iluminación han sido considerados dos casos, el primero es el propio 

edificio tal y como se ha diseñado, y el segundo es el mismo edificio al que se le han quitado 

los elementos de protección solar. Esto permitirá demostrar que los protectores solares no solo 

son elementos que logran impedir la ganancia térmica solar, sino que también ayudan a mejorar 

las condiciones de iluminación interior, ya que al ubicarse el proyecto en una zona tropical, los 

niveles de luxes pueden a llegar a ser muy altos, ocasionando deslumbramiento y obligando así 

a usar cortinas que eviten el ingreso solar, provocando que los ambientes pierdan luz y haciendo 

necesaria la utilización de iluminación artificial, obstaculizando la ventilación natural.  

El rango de referencia de iluminación se ha obtenido de la norma técnica EM.110, en la 

que se indican los requisitos de iluminación para los ambientes analizados (ver Tabla 28). 

Tabla 28. 

Rango de iluminación. 

 

 

 

 

 

Nota:  Datos obtenidos de la Norma EM.110 

 

El análisis lumínico fue realizado el día 21 de diciembre, debido a que en esta fecha 

existe mayor nubosidad en el cielo, siendo la hora de estudio las 12:00 horas (ver Figuras 53, 

53 y Tabla 29)
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Figura 53. 

Análisis lumínico con protección solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis lumínico de los cuatro ambientes con protección solar y sus conclusiones. Fuente: Autodesk Revit 2020 - Insight Lighting. 
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Figura 54. 

Análisis lumínico sin protección solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis lumínico de los cuatro ambientes con sin protección solar y sus conclusiones. Autodesk Revit 202 0- Insight Lighting. 
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Tabla 29. 

Comparativa de analisis lumínico con y sin protección solar. 
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Análisis de obstrucciones. 

Para el análisis de obstrucción solar se han seleccionado 5 puntos de obstrucción en el 

interior de los 4 ambientes analizados anteriormente (ver Figura 55). La simulación se ha 

aplicado a dos casos; el primero, el edifico con los sistemas de protección solar que se han 

diseñado y el segundo, sin ningún tipo de protección solar (ver Figuras 56, 57 y Tabla 30). 

Figura 55.  

Plano general con puntos de obstrucción. 

 

 

Nota: La figura muestra la ubicación de los ambientes y de los puntos de donde se 

hicieron los análisis.  
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Figura 56. 

Análisis de obstrucciones con protección solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  La figura muestra el análisis solar de los cuatro ambientes con protección solar y sus conclusiones. Fuente: software Autodesk Ecotect Análisis. 
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Figura 57. 

Análisis de obstrucciones sin protección solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis solar de los cuatro ambientes sin protección solar y sus conclusiones. Fuente: software Autodesk Ecotect Análisis. 
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Tabla 30. 

Comparativa de análisis de obstrucciones con y sin protección solar. 
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Análisis de ventilación. 

Para el análisis de ventilación se ha utilizado la dirección de vientos predominante del 

lugar que, en el caso de Puerto Maldonado, el 82% del tiempo se encuentran en calma, el 5,4% 

provienen del noreste con una velocidad de 2,92m/s, el 4,5% del oeste con una velocidad de 

1,98 m/s, el 3,1% del suroeste, con una velocidad de 3,4 m/s, el 2,7% del norte con velocidad 

3,9 m/s y el 1,8% del sureste con una velocidad 0,7 m/; velocidades que, de acuerdo a la escala 

de Beaufort, se clasifican como aire ligero y soplo ligero y se considera que “la dirección del 

viento es indicada por la columna de humo, pero no por las velas” y “se nota el viento en el 

rostro, las hojas producen sonidos y la veleta se mueve” (ver Tabla 31).  

La ventilación natural del edificio se basa en dos principios; el primero, en el cambio de 

presiones de aire, donde se establece que el aire frio (presión alta) remplaza al aire caliente 

(presión baja), dando como resultado el movimiento del aire. El segundo principio es el teorema 

de Bernoulli, que establece que a mayor velocidad menor presión, lo cual se ve reflejando en 

las ventanas altas del edificio, que ayudan a la salida de aire caliente y a aumentar la velocidad 

de su salida, ya que al estar a más altura los vientos que pasan son más rápidos y ejercen menor 

presión para que salga el aire.  

La Tabla 32 muestra que los vientos reducen los grados de sensación térmica de acuerdo 

a su velocidad, por lo que, para mejorar la sensación térmica, el edificio necesita una velocidad 

interna mínima que va de 1,00m/s a 3,00 m/s, velocidades que reducen la sensación térmica de 

3°C a 6°C. 
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Tabla 31. 

Escala de viento de Beaufort, hasta nivel 4 y efectos perceptibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos del Arq. Roberto Prieto Sánchez. 

Tabla 32. 

Velocidad del aire sobre las personas y reducción de sensación térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de  https://casaspasivasjosman.es/2018/07/18/ventiladores-de-

techo-con-josman/  

 

 

 

https://casaspasivasjosman.es/2018/07/18/ventiladores-de-techo-con-josman/
https://casaspasivasjosman.es/2018/07/18/ventiladores-de-techo-con-josman/
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Figura 58. 

Análisis de velocidad de los vientos en el interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis de ventilación de los cuatro ambientes con protección solar y sus conclusiones. Fuente: software winair. 
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Figura 59.  

Corte en el interior de taller. 

Nota: La figura muestra el análisis de ventilación al interior del taller. Fuente. software 

winair 

Figura 60.  

Corte en el interior de restaurante.   

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis de ventilación al interior del restaurante. Fuente: 

software winair 
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Análisis térmico. 

En el análisis térmico se evaluaron 3 casos: el primero, se trata del proyecto original con 

sombras y techo y con aislante térmico; el segundo, la propuesta original, pero sin aislante 

térmico en el techo y, el tercero, el museo sin sombra y sin aislante térmico (ver Figuras 62, 63, 

64, 65, 66, 67 y Tabla 33).  

Para realizar las evaluaciones se requieren distintos datos como la ubicación del lugar, 

la data climática y los valores de transmitancia térmica de los materiales constructivos del 

proyecto.  

El museo de historia natural se ubica en Puerto Maldonado, Madre de Dios, con latitud 

12°55’ Sur y longitud  9°20’ Oeste. La data climática se ha obtenido de la estación 

meteorológica de Puerto Maldonado y, los valores de transmitancia térmica se muestran a 

continuación (ver Figura 61): 

Figura 61.  

Valores de transmitancia térmica de los materiales del edificio. 

 

 

 

 

 

Nota:    La figura muestra los valores de transmitancia de los materiales.
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Figura 62. 

Caso 1; edificio con protección solar y aislante térmico (laboratorio y administración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis de termico  en el laboratorio y administración con protección solar y aislantes. Fuente: Archicad 23 - eficiencias energéticas. 



132 
 

  
 

Figura 63. 

Caso 1; edificio con protección solar y aislante térmico (taller y restaurante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: La figura muestra el análisis de termico  en el taller y el restaurante con protección solar y aislantes. Fuente: Archicad 23 - eficiencias energéticas.
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Figura 63. 

Caso 2; edificio con protección solar y sin aislante térmico (laboratorio y administración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis de termico  en el laboratorio y administración con protección solar, pero sin aislantes. Fuente: Archicad 23 - eficiencias energéticas.
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Figura 64.  

Caso 2; edificio con protección solar y sin aislante térmico (taller y restaurante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis de termico  en el taller y el restaurante con protección solar, pero sin aislantes. Fuente: Archicad 23 - eficiencias energéticas.
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Figura 65. 

Caso 3; edificio sin protección solar y sin aislante térmico (laboratorio y administración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis de termico  en el laboratorio y administración sin protección solar y sin aislantes. Fuente: Archicad 23 - eficiencias energéticas. 
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Figura 66. 

Caso 3; edificio sin protección solar y sin aislante térmico (taller y restaurante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el análisis de termico  en el taller y en el restaurante sin protección solar y sin aislantes. Fuente: Archicad 23 - eficiencias energéticas.
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Tabla 33.  

Resumen comparativo de análisis térmico en los tres casos. 
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Conclusiones. 

Iluminación natural: En el edificio, por sus componentes específicos, se tiene lo 

siguiente:  

 Laboratorio: 

No cumple con los requerimientos normativos de iluminación natural en ninguno de los 

casos analizados. 

 Oficina administrativa: 

En el primer caso cumple con los requerimientos normativos de iluminación natural, sin 

embargo, en el segundo caso, excede los requerimientos normativos de iluminación natural. 

 Taller: 

En el primer caso cumplen con los requerimientos normativos de iluminación natural, 

pero en el segundo caso, excede los requerimientos normativos de iluminación natural. 

 Comedor- Restaurante 

En el primer caso cumplen con los requerimientos normativos de iluminación natural, 

sin embargo, en el segundo caso, excede los requerimientos normativos de iluminación natural. 

Soleamiento: 

 En el primer caso se deduce que la incidencia solar se produce durante las 

mañanas en la fachada este y, en la tarde, en la fachada oeste durante algunos meses del año. 

Estas incidencias se dan en horas en que no hay uso de los ambientes. A diferencia del segundo 

caso, donde la incidencia es el doble de horas y, además, durante todo el año. 

 En el primer caso, el análisis de incidencia solar en las fachadas demuestra que 

el funcionamiento de la protección solar es excelente gracias al techo, que protege los ambientes 
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internos del deslumbramiento y el sobrecalentamiento, al contrario que ocurre en el segundo 

caso. 

Ventilación natural: De acuerdo al análisis climatológico del lugar, los vientos 

presentan varias direcciones: el 82% del tiempo estas se encuentran en calma, el 5,4% procede 

del noreste con una velocidad de 2,92m/s, el 4,5% del oeste, con una velocidad de 1,98 m/s, el 

3,1% del suroeste, con una velocidad de 3,4 m/s, el 2,7% del norte con una velocidad de 3,9 

m/s y el 1,8% del sureste, con una velocidad 0,7 m/s. Esto obliga a que el edificio genere sus 

propios vientos, por lo que en el proyecto se han aprovechado las áreas libres que provocan 

diferencias de presiones, sumado a la gran sombra que genera el edificio, lo que permite mover 

el aire, proporcionado una buena ventilación. 

 Laboratorio: 

Cumple con los requerimientos normativos de ventilación natural. 

 Oficina administrativa: 

Cumple con los requerimientos normativos de ventilación natural. 

 Taller 

Cumple con los requerimientos normativos de ventilación natural. 

 Comedor restaurante 

Cumple con los requerimientos normativos de ventilación natural. 

Balance térmico: La edificación propuesta con los materiales indicados, dan una 

performance de bienestar térmico anual en todos los ambientes. 

 Laboratorio:  

Cumple con los requerimientos normativos de la zona de confort. 
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 Oficina Administrativa: 

Cumple con los requerimientos normativos de la zona de confort. 

 Taller: 

Cumple con los requerimientos normativos de la zona de confort. 

 Comedor Restaurante: 

Cumple con los requerimientos normativos de la zona de confort. 

Conclusión final: Se concluye que el edificio tiene un comportamiento ambiental 

adecuado para el clima de la ciudad de Puerto Maldonado, dotando al mismo de las condiciones 

de bienestar integral, lo cual se refleja en su eficiencia energética y su baja emisión de CO2. 
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Anexo A: Plano de Expansiones Urbanas del 2014 de la Municipalidad de Tambopata 
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Anexo B: Plano de zonificación y usos de suelo de la ciudad de Puerto Maldonado 
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Anexo C: Plano topográfico  
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Anexo D: Ficha bioclimática 
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