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RESUMEN 
 

      Anteriormente, el distrito de Lurín se caracterizaba por sus extensos cultivos y áreas verdes (5000Has, el 2021), sin embargo, 

actualmente es diferente ya que es amenazado por el crecimiento poblacional y la falta de importancia hacia la naturaleza, esto implica la 

necesidad de establecer un centro ecoturístico recreacional que aporte al medio ambiente y sea un punto de integración entre la población y el 

paisaje, ya que esa relación se ha estado perdiendo al pasar del tiempo.  

     El proyecto de tesis propone integrar al usuario con el paisaje complementándose con zonas de alojamiento y comercio, generando 

una experiencia vivencial completa. El terreno elegido tiene zonificación de zona de tratamiento especial, toma importancia el desarrollo 

paisajista con la recreación. Asimismo, el contexto de su ubicación: el Río Lurín, los atractivos turísticos y futuras propuestas. Además, la 

cercanía de la avenida Antigua Panamericana Sur y la proyección del tren 1 que aporta la conectividad con los diferentes puntos de Lima, 

ubicándolo en una zona estratégica. 

     El proyecto se desarrolla con el concepto “el río como elemento estructurador”, ya que en su camino se articula con diferentes 

puntos de integración. El proyecto propone un eje central y perimétrico con diferentes zonas para el desarrollo paisajista y volumétrico, así se 

pueda leer integrado. Asimismo, se emplea teorías de arquitectura saludable, biofílico y paisajista los cuales aportan en el desarrollo de la 

tesis. Finalmente, el proyecto pretende mejorar la calidad de vida de los visitantes, fomentando actividades pasivas y activas con relación al 

entorno natural y paisajista diseñado en el proyecto.  

Palabras claves:  Integración, biofílico, paisajista, recreación pasiva y activa, usuarios, naturaleza. 
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ABSTRACT 
 

     Previously, the district of Lurin was characterized for its extensive crops, however, at present it is different because it is threatened 

by population growth and the lack of importance towards nature, this implies the need to establish a recreational ecotourism center that could 

contribute to the environment and be a point of integration between the population and the landscape, because this relationship has been lost 

over time.  

     The thesis project proposes to integrate the user with the landscape, complementing it with lodging and commercial areas, 

generating a complete living experience. The chosen land is zoned as special treatment zone, so the landscape development and recreation 

are important. Additionally, the context of its location: the Lurin River, tourist attractions and future proposals. In addition, the proximity of the 

Antigua Panamericana Sur Avenue and the projection of train 1 that provides connectivity with the different points of Lima. For this reason, the 

location is a strategic area.  

     The project is developed with the concept of "the river as a structuring element", because on its way it articulates with different points 

of integration. The project proposes a central and perimetric axis with different zones for landscape and volumetric development, so the project 

can be read as integrated. Additionally, the theories of healthy architecture, biophilic and landscape architecture are used, which contribute to 

the development of the thesis. Finally, the project aims to improve the quality of life of visitors, encouraging passive and active activities in 

relation to the natural and landscaped environment designed in the project.  

Key words: integration, biophilic, landscape, passive and active recreation, users, nature 
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INTRODUCCIÓN 
 

     En la última década (2010-2020), en Perú se observa que el turismo ha ido incrementando, a raíz de las ofertas y promociones en la 

extensa diversidad de lugares recreativos, turísticos y gastronómicos. En Lima si bien encontramos, muchos de estos lugares son pocos los 

que se encuentran en lugares donde el bullicio de la vida urbana no esté presente. Sin embargo, Lurín es uno de los pocos destinos donde se 

encuentra gran variedad de atractivos turísticos, alejados de la ciudad.  

     Hoy en día, el valle agrícola costero de Lurín ubicado al sur de Lima se encuentra en peligro debido a los cambios de usos y al 

crecimiento poblacional. La pérdida de áreas verdes y tierras agrícolas, van mellando paulatinamente su etiqueta de último pulmón verde de la 

ciudad. A pesar de ello, Lurín aún mantiene una identidad propia que esta investigación pretende reforzar a través de la propuesta “Centro 

Ecoturístico Recreacional”, con usos y actividades compatibles, de espacios de descanso, recreación y comercio, desde un enfoque de 

arquitectura saludable y biofílica. Además, esta sea coherente con el entorno y un punto de integración mediante una arquitectura viva, en 

mejora de la calidad de vida del poblador local, y garantizar una estancia saludable al visitante.  

     Por tanto, en esta tesis se pretende desarrollar el tema, el planteamiento del problema y justificación. Asimismo, se propone el 

objetivo general y los específicos del proyecto, también, los antecedentes, las teorías y conceptos que aportarán en el desarrollo de este. 

Posteriormente, se presentará la ubicación del terreno y su descripción, los 4 aspectos para la viabilidad de la propuesta. Y, por último, se 

realizará el programa arquitectónico para el desarrollo de la tesis. Para ello, se realizará un análisis físico territorial, climático, socioeconómico 

y de equipamiento y en base al diagnóstico desarrollar el anteproyecto y proyecto. Con lo que, se estaría reforzando la identidad de Lurín y los 

usuarios tomarán conciencia de cuidado de la naturaleza, de manera recreativa- educativa. 



2 
 

 

Capítulo 1: Generalidades 

1.1 Tema 

 

El presente tema se inscribe en el campo de la arquitectura ecoturística recreacional y nace con el fin de ser un punto de integración y 

socialización entre los diferentes usuarios y la naturaleza, a través de un diseño saludable. Además, será un lugar de aprendizaje e 

interacción, donde se promoverá conciencia ambiental y se reforzarán los valores de la comunidad en un ambiente integrado a su entorno. 

Actualmente, si bien en el Perú, encontramos infraestructura deportiva y recreativa; existe un déficit de interés en estos espacios 

públicos por parte de las autoridades y la mayoría de estas se enfoca más en lo deportivo que en la recreación con la naturaleza, ya que solo 

hay un área de 2m2 de espacio libre por poblador y no 9m2 como indica la OMS. En Lima, la mayoría de las zonas recreativas se encuentran 

en el norte y este de la ciudad tales como: centros de esparcimientos, clubs de playas, parques, restaurantes campestres, etc. Sin embargo, 

en su mayoría no se encuentran en la capacidad de satisfacer las necesidades del usuario con respecto a la interacción con la naturaleza. 

Esto debido a que Lima Metropolitana ha tenido un crecimiento urbano considerable y cuenta con pocas áreas verdes para una recreación 

pasiva y activa, por esta razón, la recreación ha tenido que ser llevada a las afueras de la ciudad. Siendo Lurín, uno de los distritos más 

frecuentados por su gastronomía, atractivos turísticos y agricultura, por un 30 % de visitantes extranjeros y 70% de visitantes locales (ver 

turismo). 

La propuesta tiene como finalidad complementarse mediante un circuito turístico-recreacional a todos los atractivos turísticos como: El 

MUNA (Museo Nacional de Arqueología), El Santuario Arqueológico de Pachacamac, El Museo de Sitio, El Mirador Turístico Julio C. Tello, El 

Río Lurín, y las propuestas a futuro como: El Parque Lineal Pachacamac y el Parque del Río Lurín. Además, el proyecto será un soporte 

arquitectónico que promueva soluciones eco amigables, el cual genere un impacto positivo para su entorno. 
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1.2 Planteamiento Del Problema 

Actualmente, el Valle de Lurín es el último pulmón verde de la ciudad de Lima. En el 

registro de las áreas agrícolas, información registrada desde 1935, se concluye que se 

tiene una pérdida del 70% de zonas agrícolas, en las tres grandes cuencas de Lima (río 

Chillón, Lurín y Rímac), siendo el valle de Lurín el único que mantiene más áreas agrícolas 

(SENAMHI, 2016). La mayor parte de la población que habita en la cuenca del Río Lurín se 

encuentra en la parte baja, generando cambios del uso agrícola a residencial, industrial y 

comercial, por ende, el valle se encuentra en peligro ante un posible cambio en su carácter 

rural. 

Por otro lado, “las cuencas de Chillón, Rímac y Lurín – Chilca enfrentan serios 

problemas relacionados con la calidad del agua. En el año 2011, más del 84% de las aguas 

residuales urbanas no fueron tratadas” (Fundación Futuro Latinoamericano, 2015, p. 31). 

Este hecho ha generado que se pierda la interacción saludable entre el río Lurín y los 

pobladores. Sin embargo, existen proyectos de intervención en el Río Lurín que están 

incluidos en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Lurín 2021 y en el PLAM LIMA 

2035 que proponen recuperarlo. Por ello, la propuesta se integraría y complementaría a 

estos proyectos promoviendo la importancia de los recursos naturales. 

Nota. Cambio de uso de las zonas de cultivo a industria, 
vivienda y comercio. Elaboración propia  

Nota. Lurín como distrito con menor pérdida de áreas 
verdes entre 1970-2001. Elaboración propia 

Figura 1 - Esquema de cambio de uso 
Esquema de cambio de uso 
 

Figura 2 - Pérdida de áreas verdes de las 3 cuencas de Lima 
Pérdida de áreas verdes de las 3 cuencas de Lima 



4 
 

 

Asimismo, en el distrito de Lurín se presenta un déficit de espacios 

públicos por parte de las autoridades y la mayoría de estas se enfoca más en 

lo deportivo que en la recreación con la naturaleza. Como se puede observar 

en la tabla 1, se tiene un total de 101, 505 m2 de área verde según INEI 

(2017), lo cual genera que se tenga 2 m2 por habitante, siendo estos espacios 

de recreación escasos, pero necesarios para la población. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

▪ Proyectar un centro Ecoturístico Recreacional que sea coherente con el entorno, refleje una arquitectura que aporte al medio ambiente 

y sea un punto de integración entre el usuario y el paisajismo, en el distrito de Lurín.

 

1.3.2 Objetivos específicos 

▪ Realizar una investigación de la situación actual del sector turístico cultural y recreativo del distrito. Además, de estudiar y analizar el 

perfil del usuario local y extranjero que visita el distrito y cuáles son sus necesidades. 

▪ Investigar antecedentes nacionales e internaciones en un contexto con río y/o de recreación, asimismo analizar la base teórica de 

arquitectura saludable, biofílica y paisajista y base conceptual de centro recreativo, ecoturístico, de naturaleza y la recreación que 

aporte al desarrollo del proyecto.  

▪ Plantear los criterios de diseño en el aspecto normativo, ambiental, funcional, espacial y constructivo.  

▪ Desarrollar una programación arquitectónica de acuerdo a las necesidades del usuario estudiado.  

Tabla 1 - Lista de las zonas de conservación de áreas verdes 
 Lista de las zonas de conservación de áreas verdes del distrito de Lurín 

Nota. Elaboración propia en base a INEI- 2017 
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1.4  Alcances Y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

▪ Análisis de la ubicación del terreno ya que se encuentra en una zona estratégica de Lurín, por lo que complementaria al circuito 

turístico cultural- arqueológico y recreacional de Lurín  

▪ El proyecto considera las propuestas urbanas de diseño a futuro tales como: PLAM 2035, Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-

2025 Ampliado del Distrito de Lurín en las cuales proyectan, mejoramiento en las vías aledañas, y propuestas como en el AA.HH Julio 

C. Tello y en general en el entorno cercano del Centro Ecoturístico Recreacional de Lurín.  

▪ Desarrollo del proyecto considerando los aspectos bioclimáticos, así como la flora, fauna y Valle Lurín con sus vulnerabilidades, con el 

fin de concientizar la preservación de la naturaleza, tomando en cuenta, la actual fragilidad ecológica por el turismo aventurero.  

▪ El desarrollo del proyecto tendrá un nivel de anteproyecto arquitectónico, comprende plantas, cortes, elevaciones, isometrías, detalles 

constructivos, esquemas funcionales y vistas 3D, luego se elegirá un sector para un mayor nivel de desarrollo a detalle.  

▪ Desarrollo de las especialidades de estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas e Indeci, a nivel esquemático para tener una 

proyección de lo que podría ser construido en un futuro.  
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1.4.2 Limitaciones 

▪ Actualmente las vías no están en buen estado por lo que la accesibilidad es lenta y con precaución. Sin embargo, se proyecta la 

habilitación de vías en el futuro, según el Plan de Desarrollo Concertado de Lurín. 

▪ Las municipalidades y organismos oficiales no cuentan con algunos datos actualizados acerca del turismo en Lurín.  

1.5 Justificación 

La presente investigación está enfocada en el sector turístico recreativo y busca ser un proyecto arquitectónico estructurado bajo 

criterios de arquitectura saludable y paisajista, que beneficie al usuario local y visitante, que produzca un mínimo impacto en el medioambiente 

y que económicamente sea beneficioso para todos los actores involucrados. Así mismo, promueva la interacción con el paisaje con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de los usuarios y recuperar mayor área verde en el distrito y seguir manteniendo el título “Pulmón Verde de la 

ciudad”. 

En el distrito de Lurín no se encuentran infraestructuras que ofrezcan un conjunto de actividades de agricultura, gastronomía y 

recreación, lo que se encuentran son equipamientos de manera independiente, por ese motivo, se pretende hacer la diferencia con respecto a 

los servicios turísticos recreativos existentes en Lurín.  

El sector turístico recreativo tiene un impacto en la sociedad al ser una necesidad la conexión entre el usuario y la naturaleza. 

Asimismo, “cabe destacar que la recreación al aire libre aporta beneficios relevantes adicionales a las actividades recreativas, como el 

desarrollo de la conciencia ambiental y sensibilización ecológica. Además, cultiva en las personas el valor de la protección de los sitios 

recreacionales y naturales” (EmásF, 2016).  
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Además, se presenta una demanda en este tipo de actividades con la naturaleza, en base a una encuesta realizada por PromPerú 

señala que “se presenta una tendencia a practicar actividades al aire libre y orientadas a la sostenibilidad (creciente importancia del turismo de 

bienestar, aventura y turismo comunitario)” (PromPerú, 2020). Asimismo, se ha detectado que este interés ha incrementado debido a la 

pandemia, generando que los visitantes busquen este tipo de actividades, además de sus otros intereses como la gastronomía y cultura. 

Por otro lado, respecto a la integración espacial se brinda espacios como zonas de descanso y recreación mediante circuitos turísticos 

donde el usuario podrá encontrar lugares de recreación y tendrá una integración con la naturaleza, de esta forma cubrir las necesidades del 

visitante local y extranjero.  

Asimismo, la investigación buscar beneficiar social y económicamente al distrito ya que la propuesta se integraría a los futuros 

proyectos públicos que se desarrollarán en el distrito difundiendo la importancia de los recursos naturales y su uso adecuado a través de los 

diversos usos que se proponen en el proyecto. De esta forma, en la sociedad se incrementará la conciencia sobre el entorno natural existente 

y la interacción con sus recursos naturales. 

La relevancia del tema de la presente tesis como aporte académico es el manejo de la integración del usuario con el paisaje diseñado 

y su entorno, asimismo por el uso de procesos experimentales para generar masas de agua y como se complementa con las estructuras de 

madera y metálica para generar diferentes puntos de recreación mediante un circuito turístico. Con esta investigación se busca cambiar la 

manera de enfocar las propuestas e investigaciones de infraestructura recreativa que complementen el desarrollo de Lurín, concientizando en 

generar un mayor impacto positivo para el entorno tomando en cuenta todos los criterios de arquitectura saludable, biofílica y paisajista. 
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1.6 Viabilidad 

1.6.1 Social 

La propuesta aportará mediante sus actividades vivenciales a la sociedad difundiendo la educación ambiental en la 

que se brindará enseñanzas sobre la importancia del Valle Lurín y la apreciación de la cultura local, además se desarrollarán 

actividades de recreación y por consecuencia se generarán oportunidades laborales para la población. Incluso, asociaciones 

de comerciantes gastronómicos y artesanos pueden beneficiarse de los espacios del proyecto.  

 

1.6.2 Legal 

La propuesta se encuentra ubicada en el distrito de Lurín, el cual se podrá ejecutar, ya que el terreno presenta 

zonificaciones de uso comercial zonal (CZ) y zona de tratamiento especial (fines agropecuarios y recreacionales - ZTE). Así 

mismo, cuenta con factibilidad de servicios básicos y habilitación urbana, por lo que, el desarrollo del proyecto “Centro 

Ecoturístico Recreacional” será viable.  

1.6.3 Económica 

El proyecto será financiado por el sector privado ya que puede beneficiarse del proyecto; siendo el comercio, el 

alojamiento, los talleres vivenciales y actividades deportivas y al aire libre los que brinden experiencias que garanticen la 

estancia saludable al visitante, por lo que generarán mayor retorno de inversión. Asimismo, tambien puede crearse una 
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alianza con ONG’s o entidades públicas para que se beneficien de los talleres vivenciales, el SUM y ferias itinerantes en diferentes 

temporadas de año de esta forma se brindará más oportunidades laborales y de aprendizaje al poblador local.  

El proyecto se encuentra en una zona estratégica con demanda turística por la cercanía a la zona arqueológica Pachacamac y otros 

atractivos turísticos del distrito. Actualmente, Lurín cuenta con lugares gastronómicos y recreativos como servicios independientes a diferencia 

del proyecto donde estos equipamientos se articularán y complementarán entre sí. Asimismo, las características del entorno permiten que se 

puedan desarrollar actividades compatibles con la identidad del distrito. 

 

1.6.4 Ambiental 

La propuesta busca promover y difundir los valores culturales para contribuir a la conservación de los recursos 

naturales y también educar tanto a los turistas como a los visitantes locales. De esta forma, el turismo ya no se considerará 

solo como una actividad comercial, sino que se transformará en una herramienta para el desarrollo social y económico del 

distrito, a la vez se concientizará sobre el cuidado del medio ambiente. Además, se aprovechará las condiciones climáticas, 

los recursos naturales, la flora del lugar para el planteamiento del diseño del proyecto. 
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1.7 Metodología 

1.7.1 Técnicas de recolección de información 

Las principales fuentes de información serán la página web de la Municipalidad de Lurín, el SENAHMI, Google Earth y Street view, 

complementándose con los datos obtenidos en trabajo de campo. Para los antecedentes será la página web Archdaily e investigaciones de 

tesis; y se fundamentará la postura del proyecto mediante teorías y conceptos arquitectónicos basados en libros y revistas de arquitectura. 

1.7.2 Procesamiento de la información 

▪ Fase I Etapa de Investigación: Delimitación del tema Arquitectura Ecoturística Recreacional, el problema y la justificación del tema, el 

objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

▪ Fase II Etapa de Análisis y Síntesis: Análisis en el aspecto físico-territorial, vialidad, ambiental, socioeconómico y equipamiento. 

Síntesis de la información recopilada para obtener una información acertada de la situación del distrito de Lurín, el terreno y su entorno. 

▪ Fase III Criterios de Diseño: Determinación de los factores de diseño en base a la información analizada. Revisión de los parámetros 

urbanísticos y edificatorios del terreno y el RNE. 

▪ Fase IV Desarrollo del Proyecto: La programación arquitectónica identificará la relación entre las actividades exteriores e interiores. 

Conceptualización, zonificación y primera imagen en base a la información sintetizada y los criterios de diseño. Finalmente se detallar 

las zonas más importantes del proyecto. 
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1.7.3 Esquema metodológico 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 3 - Esquema Metodológico 
Esquema Metodológico 
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Capítulo 2: Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes Nacionales 

2.1.1 Club Zonal Huiracocha 

El Parque Zonal Huiracocha, es un parque donde se encuentran zonas de aprendizaje como CREHUIRACOCHA, centro recreacional 

educativo ambiental con ludoteca, biblioteca, anfiteatros con un aforo de 600 personas y salas de exposición permanente y temporal. 

Asimismo, cuanta con atractivos recreativos como circuitos de ciclismo, piscinas, zona de juegos, canchas de fútbol, losas de vóley fútbol y 

básquet, minigym, Skate Park, tren recreativo, laguna recreativa, escenario al aire libre, zona de picnic y parrillas, alquiler de bicicletas, patios 

de comidas y kioskos. Además, este parque es reconocido por tener la piscina más grande de la ciudad. Asimismo, cuenta con Mini granja, 

paseo a caballo y un centro cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Vista aérea de laguna en Club Zonal Huiracocha 
Vista aérea de laguna en Club Zonal Huiracocha 

Nota. SERPAR (https://www.serpar.gob.pe/club-zonal-huiracocha-2/) 

Figura 4 - Vista aérea Club Zonal Huiracocha 
Vista aérea Club Zonal Huiracocha 

Nota. SERPAR (https://www.serpar.gob.pe/club-zonal-huiracocha-2/) 
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APORTE 

     El parque zonal enfatiza las actividades de recreación, donde su mayor porcentaje es área es verde, el usuario interactúa con el paisaje 

recreado en el interior del parque. Además, en el tratamiento paisajístico se ha considerado la laguna como elemento integrador de las 

zonas deportivas, recreativas y zonas educativas, que se complementan con los circuitos recreativos. Asimismo, su programación 

arquitectónica.  

 

Figura 6 - Ubicación del Centro Crea Huiracocha 
Ubicación del Centro Crea Huiracocha 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: San Juan de 

Lurigancho 

Área: 23,47 hectáreas 

 

Nota. Plano de Ubicación. Elaborado por: Fabio Rodríguez Bernuy. CREA LIMA 2012- 2015 

PISCINA 

CUATRIMOTOS 

LAGUNA CLUB 

ZONAL 

HUIRACOCHA 

VIVEROS 

LOSAS 

MULTIUSO 

CANCHA 

DEPORTIVA 

ANFITEATRO 

ZONA EDUCATIVA-

CULTURAL 
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Figura 7 - Vista Interna Parque Zonal Huáscar 
Vista Interna Parque Zonal Huáscar 

2.1.2 Parque Zonal Huáscar 

El Parque Zonal Huáscar se caracteriza por la renovación integral, asimismo está encaminado a ser un gran parque ecológico, el cual 

beneficia a casi un millón y medio de usuarios del sur de Lima, el objetivo es generar un sistema ejemplar y sostenible de parques.  

Asimismo, el lugar es recreativo y de descanso. Además, muchos centros educativos realizan deportes en el parque. También 

podemos encontrar una gran extensión de áreas verdes, una zona de caballos, un mini zoológico, biohuerto y parrilla, en la zona de recreación 

se encuentran, juegos mecánicos, cuatrimotos, minicar, y piscina. En la zona deportiva, cancha de fútbol, cancha de vóley, losa de básquet y 

ciclovía. Por último, en la zona de servicios, bebederos, boletería, estacionamiento, administración, SSHH, vestidores y tópico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. SERPAR (https://www.serpar.gob.pe/clubes-
zonales/club-zonal-huascar/) 

Nota. https://www.behance.net/gallery/5253527/Senaltica-
Parque-Zonal-Huascar-de-Villa-el-Salvador/modules/101223497 

Figura 8 - Vista Aérea Parque Zonal Huáscar 
Vista Aérea Parque Zonal Huáscar 
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APORTE 

     En este proyecto, la programación arquitectónica está más enfocada en la recreación activa y pasiva, enfatizando las áreas 

deportivas, zona de animales y biohuertos, así mismo, se observa que la mayor área está destinada al tratamiento paisajístico mediante la 

vegetación y recorridos que articulan todo el proyecto. 

Ubicación: Villa El 

Salvador, Lima, Perú 

Área: 31,09 

hectáreas 

VIVERO 

CABALLERIZAS 

LAGUNA ARTIFICIAL 

ISLA LOS MONOS 

CENTRO CULTURAL 

CREA LIMA 

GRANJA INTERACTIVA 

LOSAS 

MULTIUSO 

CANCHA DE 

FÚTBOL 

PATIO DE 

COMIDAS 

ANFITEATRO 

ZONA DE PISCINAS 

Nota. SERPAR (https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/club-zonal-huascar/) 

 

Figura 9 - Zonificación Crea Huáscar 
Zonificación Crea Huáscar 
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2.2 Antecedentes Internacionales 

2.2.1  Escuela de Kayak y centro de interpretación del paisaje 

   El proyecto se ubica en las orillas del Río Limay en la ciudad de Cipolletti en Argentina, desarrollada por los arquitectos Julia Baez, 

José Luis Baeza y Miguel Ángel Buscazzo, al inicio del desarrollo de la propuesta, los factores como el viento, las crecidas del río (inundación) 

y la incidencia del sol fueron los retos del proyecto. Además, se basó en relacionar lo estático (la arquitectura) y lo dinámico (el Río Limay). 

Por ese motivo, se planteó la volumetría paralela al río considerando la zona de peligro de inundación. El recorrido se genera de manera 

transversal, de esta forma se aprecia el paisaje desde otra perspectiva, desde la distancia y desde su interior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecto: Julia Baez, José Luis 

Baeza, Miguel Ángel Buscazzo 

Ubicación: Cipolletti, Argentina 

Nota. Archdaily (https://acortar.link/RwPYPm) 

Nota. Archdaily (https://acortar.link/RwPYPm) 

Figura 11 - Vista aérea de la Escuela de KAYAK y Centro de Interpretación del paisaje. 
Vista aérea de la Escuela de KAYAK y Centro de Interpretación del paisaje. 
 

Figura 10 - Perspectiva de la Escuela de KAYAK y Centro de Interpretación del paisaje 
Perspectiva de la Escuela de KAYAK y Centro de Interpretación del paisaje 
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El programa funcional se resuelve completamente en su interior, utilizando 3 patios abiertos para subdividir la planta en 4 sectores 

independientes pero articulados a nivel espacial. En su programación arquitectónica se considera los espacios como: sala de exposición, 

aulas multiusos, auditorio, tienda de equipo, vestidores y cafetería, en el primer piso. En el segundo piso, se propone una terraza con vistas al 

paisaje. 

Nota. Archdaily (https://acortar.link/RwPYPm) 

Figura 12 - Planos y corte de la Escuela de KAYAK y Centro de Interpretación del paisaje 
Planos y corte de la Escuela de KAYAK y Centro de Interpretación del paisaje 
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APORTE 

          En este proyecto se destaca el manejo integral de la propuesta 

y su paisaje, haciendo que el usuario pueda tener una vista del 

paisaje desde diversas perspectivas. Asimismo, el análisis del terreno 

considera el riesgo de inundación y la solución para el diseño 

arquitectónico de la propuesta, lo cual genera una mejor integración 

con el paisaje y su contexto con un menor impacto ambiental. 

 

Nota. Archdaily (https://acortar.link/RwPYPm) Nota. Archdaily 
(https://acortar.link/RwPYPm) 

Figura 13 - Vista exterior del proyecto “Escuela de KAYAK y Centro de Interpretación del paisaje y el Río Limay 
Vista exterior del proyecto “Escuela de KAYAK y Centro de 
Interpretación del paisaje y el Río Limay 
 

Figura 14 - Relación del proyecto “Escuela de KAYAK y Centro de Interpretación del paisaje y el Río Limay 
Relación del proyecto “Escuela de KAYAK y Centro de Interpretación del 
paisaje y el Río Limay 
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2.2.2 Centro ecoturístico río Zahuapan  

     El Centro Ecoturístico Río Zahuapan denominado como Resucitador Urbano se 

ubica en la ciudad de Tlaxcala en México, tiene como objetivo transmitir la idea de vida, 

vegetación y color. El plan maestro se generó con la idea de que las personas imaginaran 

la volumetría como purificadores de agua del río mediante un mecanismo de limpieza que 

consiste en limpiar el agua mediante un proceso natural con lirios. Además, presenta una 

solución a la problemática del comercio informal a través de su reubicación, se articule y 

complemente mediante puentes que conectan a la nueva zona comercial del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecto: Alejandro 

Chávez Delgado, 

Antonio Carreras Farfán 

Ubicación: Ciudad de 

Tlaxcala, México 

Nota. Archdaily (https://acortar.link/G22E62) 

 

Nota. Archdaily (https://acortar.link/G22E62) 

Figura 16 - Vista general del Centro Ecoturístico Río Zahuapan 
Vista general del Centro Ecoturístico Río Zahuapan 
 

Figura 15 - Plan Maestro del Centro Ecoturístico Río Zahuapan 
Plan Maestro del Centro Ecoturístico Río Zahuapan 
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 Dentro de su programación arquitectónica se observa un 49% de Recreación, 38% en Comercio y 14% en Cultivo, siendo la zona 

recreativa, la más representativa del proyecto.  

Programación Arquitectónica 

Zona Recreativa                                

Auditorio                                            250m2 

Centro de convenciones                     600m2 

Área de descanso                               180m2 

Gimnasio                                            80m2 

SSHH                                                 30m2 

Zona Comercio Corredor 

Recepción                                           80m2 

Locales Comerciales                          60m2                         

Agencias Bancarias                           100m2 

Tópico                                                25m2 

SSHH                                                 30m2 

 

Zona Nuevo Comercio 

Locales Comerciales                          60m2             

Agencias Bancarias                           180m2 

Área de Comida                                 300m2 

Tópico                                                25m2 

SSHH                                                 30m2 

Zona de Cultivo 

Cultivo                                                220m2 

Almacenes                                          70m2 

SSHH                                                  30m2 
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APORTE 

          Este proyecto aprovecho los recursos naturales, proponen un mecanismo de limpieza y purificación del agua con lirios, que se van 

articulando al proyecto. La integración del exterior con el diseño interior mediante los canales creados. Asimismo, la programación 

arquitectónica de la propuesta donde destaca el uso de recreación. 

Nota. Archdaily (https://acortar.link/G22E62) 

 

Figura 17 – Vista exterior e interior del Centro Ecoturístico Río Zahuapan México 
Vista exterior e interior del Centro Ecoturístico Río Zahuapan México 
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2.3 Base Teórica 

2.3.1 Arquitectura saludable 

“Es aquella que crea un medioambiente que no provoque enfermedad ni malestar a 

los usuarios como premisa fundamental y además que cree un ambiente que colabore en 

lograr en el usuario un sentimiento de bienestar y salud tanto en el plano físico como el 

mental o psicológico” (Goluboff, 1997, p.1).      Asegurar la salud y bienestar de los usuarios 

en la propuesta tanto en el aspecto mental y psicológico, asimismo, esta teoría ha tomado 

mayor importancia debido a la coyuntura actual por la pandemia mundial. 

2.3.2 Arquitectura biofílica 

▪ Esta teoría enfatiza, el cómo reconectar la naturaleza, la ciencia y el entorno 

construido con el usuario, los patrones que están relacionados con los elementos 

naturales, generan todo tipo de sensaciones, percepciones, que se plasman en la 

Arquitectura. 

▪ Relación con los elementos naturales generan sensaciones, percepciones y 

perspectiva. 

▪ Juegos de sombras, la luz natural, dinámica y difusa que se proyectan en los 

espacios  

Nota. Elaboración propia 

Figura 19 - Esquema de Arquitectura Biofílica 
Esquema de Arquitectura Biofílica 

Figura 18 - Esquema de arquitectura saludable 
Esquema de arquitectura saludable 

Nota. Elaboración propia 
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▪ Los materiales elegidos también pueden relacionarse con la naturaleza del lugar, generando una mejor conexión con el entorno 

natural.  

▪ Conexión visual con la naturaleza se debe generar una relación directa con los elementos naturales.  

▪ La conexión no visual puede generar conexiones sensoriales, mediante sonidos, olores, etc. 

2.3.3 Arquitectura paisajista 

▪ Eje ambiental, que integra ecología, topografía, hidrología, horticultura y proceso naturales 

▪ Eje cultural, que integra aspectos sociales e históricos 

▪ Eje formal, cuyas materias de base son la forma, el espacio, los patrones de diseño y los materiales 

▪ Los recursos naturales, la materialidad, el dinamismo en la espacialidad y articulación de los volúmenes mediante los principios de la 

organización de las formas en el diseño como la unidad, escala, proporción, ritmo, simplicidad y los tipos de geometría. 

 

 

 

 

 

“Una disciplina que se ocupa del análisis y la valoración de las condiciones materiales ambientales y formales del paisaje, pero 

orientadas siempre a la producción de espacios abiertos a través del proyecto y la aplicación de técnicas específicas” (Perez,2016, p, 5) 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 20 - Esquema de Arquitectura Paisajista 
Esquema de Arquitectura Paisajista 

Ambiental                                Cultural                         Formal                      Recursos naturales  
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2.4 Base Conceptual 

▪ Centro Recreativo 

“Los Centros Recreacionales cuentan con infraestructura acondicionada para la realización de actividades deportivas, recreativas, de 

esparcimiento y capacitación. Incluye una amplia gama de servicios y espacios, entre ellos están los salones de recepción para eventos 

sociales, charlas y capacitaciones, piscinas para adultos y niños, hospedaje, losas multideportivas, juegos infantiles, restaurante, zona de 

parrillas y amplias áreas verdes”, según Conafovicer. 

▪ Centro Ecoturístico 

“Usualmente se localizan en o muy cerca de áreas naturales (protegidas legalmente o no) que frecuentemente tienen acceso difícil y 

un relativo aislamiento y que, desde luego, se caracterizan por un equilibrio ecológico muy delicado y vulnerable”, según Lascuráin. 

▪ Turismo de naturaleza 

Turismo de naturaleza El turismo de naturaleza “es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente 

promoviendo la conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes realizando actividades recreativas de apreciación y conocimiento 

de la naturaleza a través de la interacción con la misma. La cual provee a las comunidades receptoras el medio para una mejora en la calidad 

de vida buscando incentivar un desarrollo sustentable”, según SEFOTUR, Secretaría de Fomento Turístico. 
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▪ La Recreación 

Según Torres (2008) La recreación implica una ruptura con la rutina desde una gama de actividades que el ser humano puede llevar a 

cabo en su tiempo libre. En resumen, muestra el estado del ser humano y de las actividades que realiza en su tiempo libre sean cuales sean 

sus actividades laborales, sociales y necesidades biológicas. (p. 53). 
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Capítulo 3: Análisis Del Lugar 

3.1 Ubicación 

El distrito de Lurín se ubica 

al Sur de Lima. El terreno del 

proyecto se encuentra ubicado en 

la zona C del distrito de Lurín, en el 

cruce de la Avenida Antigua 

Panamericana Sur y el río Lurín, en 

el cual anteriormente se encontraba 

la Hacienda Villena. 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Mapa de las zonas del distrito de Lurín 

Mapa de las zonas del distrito de Lurín 

Nota. Municipalidad de Lurín Gerencia de Desarrollo Urbano / 
Mayo2016 

Figura 22 – Plano de localización 
Plano de localización 

Nota. Terreno con una ubicación estratégica, mayor facilidad para acceder al terreno, por la 
presencia de la Avenida Antigua Panamericana Sur y la Avenida Manuel Valle. Elaboración 
propia. 

TERRENO 

1KM 0                0.5   

ESCALA GRAFICA  

ZONA 

ARQUEOLOGICA 

PACHACAMAC 

Figura 21 - Mapa de Lima Metropolitana 
Mapa de Lima Metropolitana 

Nota. Mapa de Lima 
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Terreno habilitado y lotizado en base a plano catastral de Lurín, cuenta con 

un área de 29,507.19m2, sin embargo, el área por normativa se reduce a 

21,677.42m2 debido al alineamiento de fachada por la Av. Antigua Panamericana 

Sur (Anexo I – Parámetros urbanísticos edificatorios) y debido a la Zonificación de 

Figura 26 – Plano de ubicación 
Plano de ubicación 

Nota. Se observa en el plano los linderos del terreno, teniendo por el frente el Río Lurín, Parque 
Lineal Río Lurín y la vía arterial. Por el lado izquierdo propiedad de terceros – Casa Huerto de 1 
Piso, por el lado derecho la Av. Antigua Panamericana Sur y por el fondo propiedad de terceros -
comercio – vivero de 1 piso. Elaboración propia 

 

Figura 25 – Sección Vial  

Sección Vial de la Av. Antigua Panamerica Sur y Via proyectada 

Nota. Sección vial en base al Plan de Desarrollo Concertado 
2021, Lurín debido a que estas vías aún no están consolidadas. 
Elaboración propia 

Nota. Terreno con zonificación CZ (Comercio Zonal) y ZTE 
(Zona de tratamiento Especial) Con usos compatibles de 
Residencial y de carácter institucional según los parámetros 
urbanísticos y edificatorios (Anexo I). Asimismo, se observa 
el comparativo de áreas del lote con respecto al área 
intervenir respetando la normativa. Elaboración propia 

Figura 24 – Comparativo de áreas 
Comparativo de áreas  
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Zona de tratamiento Especial (Anexo II – Normas de zonificación de los usos del 

suelo de la cuenca baja del Río Lurín distritos de Cieneguilla, Lurín y 

Pachacamac) indica que los predios ribereños del Río Lurín deberán considerar el 

área correspondiente al Parque Metropolitano Rio Lurín y una franja de uso 

restringido. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la medida debe ser 30m. 

Además, para la elección del terreno se consideró los atractivos turísticos 

como: el Museo Nacional de Arqueología (MUNA), El Santuario Arqueológico de 

Pachacamac, el Río Lurín, el Mirador Turístico Julio C. Tello y las propuestas a 

futuro como: el Parque Pachacamac y el Parque Río Lurín, los cuales son los más 

cercanos al terreno teniendo una influencia directa en la ubicación del proyecto y 

se logrará complementar.  

Figura 28 - Vista del estado actual del terreno del proyecto 
Vista del estado actual del terreno del Proyecto 

Nota. Terreno sin construcción. Elaboración propia 

Santuario  

Pachacamac 

LEYENDA 

Nota: Elaboración propia 

Playa 

San Pedro 

MUNA 

Mirador  

Turístico 

Caballo de 

Paso 

Puquial Las 

Conchitas 

Parque  

Río Lurín 

Parque  

Pachacamac 

Figura 27 – Plano del terreno con relación a los atractivos turísticos 
Plano del terreno con relación a los atractivos turísticos  

 
TERRENO 

ESCALA GRAFICA 

Figura 29 – Vista del terreno con respecto a su entorno 
Vista del terreno con respecto a su entorno 

Nota: Elaboración propia 

TERRENO VÍA ARTERIAL 

AAHH. JULIO C. TELLO 

RÍO LURÍN 

1KM 0                0.5   
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S1 

S2 

S3 

S4 

3.2 Estructura Urbana de la Zona 

Se presenta la estructura urbana de la zona con respecto al terreno, dividiéndolo en 4 sectores. 

3.2.1 Sectores 

 

S1: Se encuentran la MUNA y los Humedales de Mamacona; 

particularmente este sector presenta una estructura urbana 

diversificada. También se encuentra el AAHH Julio C. Tello, 

presentando una trama parcialmente regular; las manzanas se 

proyectaron de acuerdo con los ejes de la plaza principal; sin 

distorsionando embargo, a medida del crecimiento poblacional, la 

trama se fue y acomodando a los límites. 

S2: Trama urbana regular, las manzanas son rectangulares en su 

mayoría. Sin embargo, no cuenta con plazas públicas, por ende, se ve 

más compacto. 

S3: No es compacto en cuanto a densidad poblacional, debido al 

Museo Arqueológico de Pachacamac; la trama es totalmente irregular. 

S4: Trama parcialmente irregular, se presenta súper manzanas, la 

proporción de lotes es mayor a comparación del sector 2, por los 

terrenos agrícolas. 

Nota. Elaboración propia 

Figura 30 - Esquema del Trazado y Estructura  
Esquema del Trazado y Estructura Urbana con respecto al terreno 

          TERRENO 
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3.2.2 Contexto Urbano 

 

▪ Asentamiento Humano Julio C. Tello 

El asentamiento humano Julio C. Tello se 

ubica al noroeste de la propuesta, el cual se 

encuentra a más altura con respecto al terreno del 

proyecto. Se observa viviendas de densidad media, 

con 2-3 pisos de altura. Las fachadas no se 

encuentran alineadas debido a que las viviendas 

están construidas en la pendiente, lo cual hace que 

se vea desordenado. 

 

Se observan viviendas de un piso en la faja 

marginal del río, en estado precario ya que son 

producto de la expansión urbana a raíz de las 

invasiones. 

 

 

Figura 31 - Asentamiento Humano Julio C. Tello 
 Asentamiento Humano Julio C. Tello 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 32 - Asentamiento Humano Julio C. Tello 
Asentamiento Humano Julio C. Tello 

Nota. Elaboración propia 
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▪ Antigua Panamericana Sur 

En este caso, las fachadas están limitadas por la antigua panamericana Sur, se tiene como equipamiento principal al comercio, los 

cuales presentan 1 o 2 pisos de altura.  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las viviendas en la avenida antigua panamericana se van densificando, mientras más cercanos al centro de Lurín las 

alturas van cambiando de 3 a 4 pisos, debido a que se presenta vivienda - comercio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Antigua Panamericana Sur 
Antigua Panamericana Sur 

Nota. Elaboración propia 

Figura 34 - Antigua Panamericana Sur 
Antigua Panamericana Sur 

Nota. Elaboración propia 
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3.3 Aspecto Vialidad 
 

3.3.1 Red de transporte existente y proyectado 

 

Las vías importantes como la Av. Pachacútec, vía arterial paralela de 

la Av. Antigua panamericana Sur, y la Av. Periurbana aún no se han 

habilitado. En la vía Pachacútec se planifica la ampliación de la Línea 1, el 

cual conectará con el distrito de San Isidro. Por otro lado, la avenida 

Panamericana Sur es transitada por vehículos privados y de transporte 

interprovincial. Actualmente, la vía colectora (línea amarilla en plano) se 

encuentra paralela al Rio Lurín, la cual tiene como estado deteriorado y se 

puede observar en la figura que la vía es tipo trocha, lo cual hace que el flujo 

sea lento. 

Los proyectos a futuro como los puentes peatonales del proyecto en 

base al Parque Río Lurín, asimismo se proyecta la estación de la Línea 1 

según el PLAM 2035 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Además, se 

considera los dos paraderos de bus del circuito de la propuesta Parque 

Pachacamac (Archdaily), que tiene como objetivo que los habitantes del barrio 

y los turistas puedan recorrer el parque.   

Figura 36 – Vista de la vía arterial desde el terreno 
Vista de la vía arterial desde el terreno 

Nota. Elaboración propia 

Figura 35 – Plano de transporte existente y proyectado 
Plano de transporte existente y proyectado 

Nota. Elaboración propia 
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Nota. Elaboración propia 

3.3.2 Flujos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En las mañanas se observa un flujo liviano, al medio día, un 

tráfico denso en la avenida Antigua Panamericana Sur, el tráfico dura 

aproximadamente hora y media, y vuelve a ser un poco más ligero. En las 

noches, el tráfico es parecido al del medio día; sin embargo, el sentido 

cambia de dirección ya que las personas regresan a Lima. Vía Arterial 

Nota. Relación del terreno con la Antigua Panamericana Sur. Fuente. 
Propuesta Reajuste Integral de Zonificación / Municipalidad de Lurín  

Terreno 

Figura 38 – Vista general del sector de estudio 
Vista general del sector de estudio 

Plano de flujo vehicular 8:00 a.m. Plano de flujo vehicular 12:00 p.m. Plano de flujo vehicular 6:00 p.m. 

Figura 37 – Esquema del flujo vehicular 
Esquema de flujo vehicular de las 8am / 12pm / 6pm 

Nota. Elaboración propia en base a datos de Googlemaps del 2022 
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3.4 Clima 

Según el método de Clasificación Climática de Warren Thornthwaite (1931), “el Perú posee veintiocho climas debido a su posición 

geográfica y a los diferentes factores climáticos”. Se consideró los datos climatológicos de SENAMHI del año 2017 de la Estación Villa María 

del Triunfo, la más cercana al distrito de Lurín y se complementó con la estación Von Humboldt en el mes de enero. 

3.4.1 Radiación Solar 

 

Según el Atlas de Energía Solar del Perú, en el distrito de Lurín entre los 

meses de mayo y agosto se presenta menor radiación solar entre 4.5 a 5.0 

kw.h/m2 y entre los meses de noviembre y enero se registró 6.5 kw.h/m2, siendo 

la cifra más elevada de radiación solar. Por último, se tiene 5.6 kw.h/m2 como 

promedio anual.  

3.4.2 Temperatura 

 

En base a los datos de SENAMHI del 2017, se observa que la temperatura 

media del año está entre los 15.2 °C (agosto) y 25.2 °C (febrero), teniendo un 

promedio anual de 19.6 °C. Por otro lado, se puede observar que la oscilación 

térmica es baja alrededor de los 3.6 a 7.9 °C. Además, se presentó una 

temperatura máxima media al inicio del año de 29°C en la estación de verano y 

como mínima media alrededor de 13.5°C en la estación de invierno.  

Figura 40 - Temperatura del aire (°C) 
Temperatura del aire (°C) 

Nota. Elaboración propia en base a datos de SENAMHI 

Figura 39 - Energía Solar (kw.h/m²) 
Energía Solar (kw.h/m²) 

Nota. Elaboración propia en base a Atlas de Energía Solar del Perú  
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Figura 41 - Humedad Relativa del aire (%) 

Humedad Relativa del aire (%) 

3.4.3 Humedad Relativa 

 

A partir de los datos climatológicos del SENAMHI, 

se realizó un análisis obteniendo como resultado que el 

mayor porcentaje de humedad se da en el mes de 

setiembre con 88% y el menor porcentaje se da durante el 

mes de enero con 65%. Además, se tiene como promedio 

anual media de 79%. 

Como se puede observar, en el cuadro y gráfico de 

humedad relativa con los porcentajes máximos, medios y 

mínimos de cada mes del año; el porcentaje máximo del 

año fue de 100% y la mínima de 39%, por ende, se 

obtiene una variación de 61%. Además, se presenta una 

alta humedad relativa a partir del mes de junio, la cual se 

presenta en mayor porcentaje en las mañanas 

disminuyendo hacia el mediodía. 

 

Nota. Elaboración propia en base a datos de SENAMHI 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC P. ANUAL

Máxima M. 86 88 90 93 96 99 98 99 100 99 99 98 95

Media 65 67 70 75 81 86 86 87 88 82 81 82 79

Mínima M. 39 40 44 52 62 71 71 72 73 61 59 61 59

Tabla 1 - Cuadro de Humedad Relativa del aire (%) 
Cuadro de Humedad Relativa del aire (%) 

Nota. Elaboración propia en base a datos de SENAMHI 
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3.4.4 Precipitaciones 

 

Según la base de datos del SENAMHI del año 2017, se obtuvo como resultado que la presencia de lluvias aparece desde el mes de 

Setiembre hasta el mes de diciembre, siendo la época de mayor precipitación el mes de setiembre con un promedio de 0.24 mm, y el de  

menos precipitaciones el mes de noviembre, con 0.03 mm; considerando que durante los meses de febrero a abril hubo ligera presencia de 

lluvias con un promedio mayor de 0.092 mm en el mes de febrero y en abril con un promedio menor de 0.017 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En los meses enero, mayo hasta agosto no se observó 

presencia de lluvias. Este análisis, muestra que, en el año del 

Fenómeno del Niño, las precipitaciones no fueron intensas. Sin 

embargo, en el proyecto se considerarán datos más actuales. 

A través de los años, las precipitaciones han variado en 

intensidad según estudios previos, ha habido años en los que 

no se ha observado presencia de precipitaciones y en otros, la 

presencia de lluvias se adelanta meses. 

Obsérvese en el cuadro mostrado la presencia de 

precipitaciones durante los meses registrados en el año 2017, 

se observa que el día 14 de setiembre fue el día de mayor 

cantidad de precipitaciones en todo el año con 0.07 mm. 

 

Fecha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0

14 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0.071 0 0 0

15 0.01 0 0.04583 0 0 0 0 0 0.013 0 0 0.02

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.063 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.046 0 0 0

21 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.013 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0.013 0 0 0

23 0.01 0.075 0 0 0 0 0 0 0.008 0 0 0

24 0 0 0 0.01667 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0.01667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0.013 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0

  0.167 0.092 0.046 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.242 0.050 0.033 0.142

Tabla 2 - Cuadro de precipitaciones (mm) 
Cuadro de precipitaciones (mm) 

Nota. Elaboración propia en base a datos de SENAMHI 
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Fecha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0.0125 0.01666667 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0125 0 0.029

8 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0 0 0.021

9 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0.004 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0.004 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0.008 0 0.004 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0.013 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0.004 0.004 0.025 0 0.004 0 0 0

28 0 0 0 0 0.004 0.004 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0.0125 0 0 0 0

31 0 0 0.029 0 0 0.004 0 0

Promedio 0.000 0.000 0.029 0.000 0.029 0.008 0.046 0.038 0.033 0.038 0.000 0.050

Tabla 3 - Cuadro de precipitaciones 2020 (mm) 
Cuadro de precipitaciones 2020 (mm) 

 Según los datos climatológicos de SENAHMI 2020, las precipitaciones en el último año han sido escasas ya que no han superado los 

0.050mm (diciembre 2020) en promedio, sin embargo, se observa que se han presentado en poca intensidad en la mayoría de meses del año. 

En el siguiente gráfico se muestra una proyección de precipitación al año 2030 en la que Lima presenta un rango de 0-5 mm en 

promedio anual. Por otro lado, la variación porcentual proyectada será -40 a -50%. Es decir, las precipitaciones irán disminuyendo en 

porcentaje en las siguientes décadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia en base a datos de SENAMHI 2020- Estación 
Von Humbolt 

Figura 42 - Variación porcentual de la precipitación 2030 
Variación porcentual de la precipitación 
2030 

Nota: SENAMHI 

Figura 43 - Precipitaciones 2020 (mm) 
Precipitaciones 2020 (mm) 

Nota: SENAMHI 
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3.4.5 Viento 

 

A partir de los datos climatológicos del SENAMHI, se realizó un análisis obteniendo como resultado que el promedio anual de la 

velocidad del viento es 2.40 m/s. En el cuadro se puede observar la dirección de los vientos y velocidad promedio que se tuvo cada mes del 

año 2017. En él, se puede observar que, 8 de los 12 meses del año, predominan los vientos provenientes del suroeste y el segundo más 

frecuente de la dirección sureste. Sin embargo, a fin de año se presenta la dirección noreste predominante. Asimismo, en enero se registró la 

velocidad máxima de 2.70 m/s procedente del suroeste.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se transformó la velocidad promedio anual de 2.40 m/s a km/h dando como 

resultado 8.64 km/h. Según la escala de Beaufort, lo califica como “Brisa ligera” en el 

segundo nivel, el cual se caracteriza por sentir el viento en el rostro y el movimiento de 

las hojas de los árboles y banderas.  

 

Nota. Elaboración propia en base a National Geographic 

# Descripción
Velocidad 

(kph)
Acción

0 Calma 0-1 El humo sube verticalmente

1 Ventolina 1-5 La dirección del viento es señala por el humo

2 Brisa ligera 6-11
El viento se puede sentir en el rostro, se 

mueven las hojas de los árboles y banderas

3 Brisa muy suave 12-19 Se puede observar ondas en banderas

4 Brisa suave 20-28 Los papeles y hojas se dispersan

5 Brisa Fresca 29-38 Los arboles pequeños empiezan a mecerse

6 Brisa Fuerte 39-49 Las ramas de los árboles se mueven

7 Temporal Moderada 50-61 Los arboles empiezan a mecerse

8 Temporal Fresca 62-74 Las ramas se rompen de los arboles

9 Temporal Fuerte 75-88 Las tejas vuelan de los edificios 

10 Temporal Total 89-102 Los árboles son arrancados

11 Tormenta 103-118 Grandes daños en la vegetación y edificaciones

12 Huracán 119-220 Amplia destrucción

Tabla 4 - Cuadro de Escala de Beaufort 
Cuadro de Escala de Beaufort 

Figura 44 - Diagrama de los vientos más frecuentes 
Diagrama de los vientos más frecuentes 

Nota. Elaboración propia en base a SENAMHI  
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3.4.6 Movimiento aparente del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el movimiento aparente del sol de Lurín, se realizó la proyección solar esférica/ ortogonal, basado en una vista 

lateral y superior, guiándonos del libro Geometría Solar para Arquitectos del autor Martín Wieser mediante, con el cual se obtiene 

cualquiera de las gráficas solares de interés según la longitud, latitud y huso horario. 

Según la figura 32, en donde se visualiza la gráfica polar obtenida de la proyección se determina que, debido a la latitud de Lurín (S 

- 12° 14' 3.34”) y su longitud (O - 76° 48’ 4”), el movimiento aparente del sol es de este a oeste, la inclinación del sol se ubica hacia el sur 

durante los meses de octubre a febrero; mientras que durante los meses de marzo a setiembre el sol se inclina hacia el norte 

Nota. Elaboración propia en base al libro Geometría solar para arquitectos - Arq. Martín Wieser 

Figura 45 – Proyección polar equidistante y ábaco de fugas 
Proyección polar equidistante y ábaco de fugas 
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3.5 Valle Río Lurín 

 

3.5.1 Río Lurín 

     La cuenca del río Lurín está ubicada al sur de la ciudad de Lima y forma parte de la vertiente del Océano Pacífico y se extiende 

entre la provincia de Lima y la provincia de Huarochirí y abarcando 3 distritos en la provincia de Lima y 7 distritos en la provincia de Huarochirí. 

Su origen proviene desde los deshielos de los nevados Surococha a 5000 m.s.n.m, ubicados en la cordillera de los Andes. 

     Las partes alta y media pertenecen a la provincia de Huarochirí, en la Región Lima y la parte baja pertenece al ámbito de Lima 

Metropolitana. La cuenca del río Lurín es pequeña en comparación con las cuencas Chillón y Rímac. Además, es la cuenca ambientalmente 

más conservada. Tiene una extensión superficial de 1.719,96 km2 y consta de una longitud de 106 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Asimismo, un grupo multisectorial cuidará del uso sostenible 

del agua de la cuenca del río Lurín, el cual está conformado por 

representantes de la Municipalidad de Lima, Sedapal, la Autoridad 

Nacional del Agua, entre otros, los cuales tienen la responsabilidad de 

realizar trabajos para la descontaminación y conservación de las fuentes 

naturales y artificiales. Además, se formulará un plan integral para la 

prevención de inundaciones que se puedan presentar en el distrito de 

Lurín.  

Figura 46 - Cuenca del río Lurín - Representación esquemática 
Cuenca del río Lurín - Representación esquemática 

Nota. Gestión del Agua, Gobernanza y Competitividad, Modelo de 
desarrollo territorial de la cuenca del río Lurín. 
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Tabla 5 - Cuadro del caudal del río Lurín 
Cuadro del caudal del río Lurín 

Figura 47 - Caudal del río Lurín mensual 
Caudal del río Lurín mensual 

3.5.2 Caudal 

     El agua proviene de dos fuentes naturales, por un lado, el agua superficial de drenaje natural, precipitaciones pluviales y glaciares; 

por otro lado, las aguas subterráneas, que son obtenidas mediante la técnica del bombeo de pozos que se encuentran localizados en la parte 

baja de la cuenca. El caudal promedio alcanzado por el río Lurín, en la estación de medición de Pachacamac, alcanza un promedio anual de 

3.95 m3 /seg, tal como se muestra en el siguiente cuadro. (SEDAPAL, s/a: 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La época del año en el que el caudal 

del río Lurín se incrementa más del promedio 

anual es entre los meses de enero a abril llegando 

hasta más de doce metros cúbicos (3.95 m3/s) y 

luego que las lluvias disminuyen el caudal baja 

hasta 0.29 m3/s en el mes de setiembre.  

Según, los datos de un estudio sobre la 

Vulnerabilidad Climática de los recursos hídricos 

de la cuenca Lurín realizado por SENAHMI (1999- 

2015). También podemos determinar que el 

caudal mínimo anual es aproximadamente 3.5 

m3/s.  

Nota. Elaboración propia en base a 
Sedapal- Anexo IV estudio de impacto 
ambiental 

Nota. Elaboración propia en base a Sedapal- 
Anexo IV estudio de impacto ambiental 
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3.5.3 Contaminación Río Lurín 

 

     El último pulmón verde de la capital se ve amenazado por la contaminación, 

principalmente por el vertimiento de aguas servidas y desechos sólido. Los pobladores del AA.HH. 

Julio C. Tello han denunciado el vertimiento de aguas residuales por la PTAR José Gálvez, debido a 

los malos olores, presencia de moscas y zancudos; sin embargo, Sedapal señala que las aguas 

vertidas al Río han pasado por un tratamiento adecuado y señala que no es peligro para la salud 

pública, pero el estado actual del Río Lurín presenta comunicación. Por otro lado, en el 2019 en 

algunos sectores del distrito de Cieneguilla se registró ladrillos, piedras, fierros, arena y otros tipos de 

residuos sólidos que son arrojados en el río Lurín por el sector de construcción y la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estos factores están amenazando el paisaje del Río Lurín siendo una preocupación para la 

población y para una de las fuentes principales de agua de Lima afectando al medio natural. 

Asimismo, la presencia de los desechos y desmontes genera mayor posibilidad de desborde del 

Río Lurín afectando a los distritos y a las zonas de cultivos, así como la calidad del agua. Por ende, 

esta contaminación llegará al mar y no solo afectará al poblador local sino también a la población 

que visita las playas de Lurín. Estos hechos generan que se pierda la interacción entre el río Lurín y 

los pobladores ante las posibles enfermedades. 

Figura 48 - Contaminación del río Lurín 
Contaminación del río Lurín 

Nota. SPDA Actualidad Ambiental 
(https://acortar.link/xc2VSU) 

Figura 49 - Contaminación del río Lurín 
Contaminación del río Lurín 

Nota. Elaboración propia  
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Nota. Proyecto PROACC 2015- ANA 

Figura 51 - Comparación nacional de disponibilidad hídrica per cápita anual 
Comparación nacional de disponibilidad hídrica per cápita anual 

Figura 50 - Ficha informativa de Déficit Hídrico 
Ficha informativa de Déficit Hídrico 

3.5.4 Estrés Hídrico 

 

Según las Naciones Unidas se considera que un país o cuenca tiene “estrés hídrico” cuando la disponibilidad de agua dulce per cápita 

se encuentra entre 1,000 y 1,700 m3, por otro lado, “escasez de agua” cuando es por debajo de los 1,000 m3. La disponibilidad per cápita 

media anual en las cuencas Chillón–Rímac–Lurín es ocho veces menor que el “índice de escasez de agua crónica”, lo que significa una 

alarmante situación de “escasez hídrica” como lo demuestra la figura 37. 

“Asimismo, el 45% del agua que llega a la capital, que debería proceder íntegramente de las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y 

Chillón, proviene de un trasvase desde la cuenca del Mantaro, del centro del país. La mayor parte de la población se sitúa en la parte baja de 

la cuenca, por esta razón, la demanda se concentra en esta parte. Asimismo, la actividad de la agricultura genera una demanda del recurso 

hídrico” (SENAMHI, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Ministerio de agricultura y riego (https://acortar.link/X54ZuJ) 
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3.5.5 Perdida de áreas naturales  

 

La expansión urbana de la ciudad no solo ha ido creciendo de 

manera desordenada, sino también ha ido disminuyendo las zonas de 

cultivos, quedando solo el Valle de Lurín. Se presenta un interés de 

empresas privadas por urbanizar las tierras eriazas de Lurín en la zona 

urbana, por otro lado, en la zona rural se presenta un crecimiento, pero 

más pausado causando una reducción de tierras agrícolas y eriazas 

(PDLC de Lurín 2017-2021). 

 En el registro de las áreas agrícolas, información desde 1935 

se concluye que se tiene una pérdida del 70% de zonas agrícolas, 

siendo el valle de Lurín el que menos pérdida de área ha tenido a 

comparación de la cuenca Rímac y Chillón (SENAMHI, 2016). 

Asimismo, la cuenca de Lurín registro 5000 hectáreas hasta el 2001 

debido al crecimiento demográfico antes mencionado generando que las 

zonas agrícolas sean transformadas en zonas habitadas en su mayoría 

sin planificación.  

 

1935 2001

RÍMAC 15 500 1 500 14 000 90

CHILLÓN 11 500 5 000 6 500 47

LURÍN 6 000 5 000 1 000 17

CUENCA
REGISTRO DE HECTÁREAS

PÉRDIDAS % PÉRDIDAS

Nota. Cuadro de porcentaje de áreas agrícolas. SENAMHI 

Figura 53 - Cuadro de registro de las áreas agrícolas em las cuencas de Rímac- Chillón- Lurín 
Cuadro de registro de las áreas agrícolas en las cuencas de Rímac- Chillón- Lurín 

Nota. Google Earth 

Figura 52 - Pérdida de Áreas naturales 
Pérdida de Áreas naturales 
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3.6 Zonificación Y Equipamiento 

 

3.6.1 Zonificación 

 

Según el plan urbano distrital se trata de consolidar el comercio zonal a lo largo de la 

Avenida Antigua Panamericana Sur. Además, se presenta Zona de Tratamiento Especial 

(ZTE) con fines recreacionales o agropecuarios en los predios del entorno del Río Lurín, así 

como Zona de Habilitación Recreacional en los predios cercanos al mar, con el objetivo de 

preservar el carácter del distrito de Lurín. 

 

3.6.2 Levantamiento de uso de suelo  

 

En la zona Huertos de Villena se observa el cambio de uso a industrial y comercio, 

generando que en el entorno del terreno se presente principalmente uso: comercial, cultural, 

recreacional, casa-huerta e industrial. En el AA. HH Julio C. Tello se presenta el uso 

Residencial y Recreacional Público (parque y mirador). Por otro lado, la tendencia de 

comercio en la Av. Antigua Panamericana Sur se estaría consolidando.  

Figura 54 - Plano de Zonificación de Lurín 
Plano de Zonificación de Lurín 

Nota. Municipalidad de Lurín (Diciembre 2016) 

Figura 55 - Plano de levantamiento de uso de suelo 
Plano de levantamiento de uso de suelo 

Nota. Elaboración propia 
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▪ Equipamiento casas – huerta 

 

▪ Equipamiento industrial 

 

▪ Equipamiento comercial 

Zonas destinadas al uso de vivienda unifamiliar y/o actividad agrícola-huertas, las cuales se 

desplazan principalmente en el distrito por ser parte del Valle de Lurín. Se tienen pérdidas de áreas 

agrícolas por el cambio de uso, asimismo se ve afectado por la expansión urbana, la cual no 

considera un adecuado plan de desarrollo. 

En los Huertos de Villena se presenta el desplazamiento del uso industrial mediante 

almacenes de empresas de menor escala y distribuidores en el sector alimentos, en las otras zonas 

de predios de mayor área, se han desarrollado principalmente el área de logística del sector de 

construcción y grandes almacenes en el Megacentro Lurín. 

     En el eje de la Av. Antigua Panamericana Sur se viene consolidando el uso comercial, en 

este sector está vinculado al turismo mediante restaurantes campestres, viveros y hospedajes; sin 

embargo, desde la Calle Los Eucaliptos se presentan otros tipos de comercio como: ferretería, grifos 

entre otros. 
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▪ Equipamiento cultural 

 

▪ Equipamiento recreacional  

 

El Reajuste Integral de Zonificación de Lurín (RIZ) fue aprobado por el Concejo Metropolitano (2021), donde se presenta cambios de 

uso que amenaza a la zona debido a que se propone cambiar la zonificación Casas Huerta (70 a 80% de área libre) a Comercio Vecinal (CV), 

reduciendo las áreas libres. Además, se propone el uso de Comercio Especializado (CE) en la Zona de Tratamiento Especial (ZTE). En la 

zona frente al mar se propone comercio Metropolitano en vez Zona de Habilitación Recreacional. Se pretende brindar servicios necesarios 

para una nueva población; sin embargo, actualmente el servicio de agua es insuficiente para los pobladores del distrito y la red de desagüe ha 

colapsado reflejándose en la contaminación del Río Lurín. 

Gran concentración de uso cultural en el distrito de Lurín por la Zona Arqueológica 

Monumental Pachacamac, en la cual se sitúa el Museo de Sitio y Santuario de Pachacamac, además 

del Museo Nacional de Arqueología del Perú (MUNA). La Casa Hacienda Buena Vista, la cual no se 

encuentra articulada a esta zona arqueológica, pero tiene un valor histórico en el distrito. 

Se tiene diversos clubs en la zona comprendida entre la Carretera Panamericana Sur y la 

franja costera; mientras, aledaña a la zona arqueológica se encuentra la Asociación Nacional De 

Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, así como zonas para eventos. En los 

Huertos de Villena se presentan granjas 

interactivas, club de campo y recintos para eventos. 
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El Trapecio de Lurín, el área entre la actual y la antigua 

Panamericana, Liliana Miranda, directora del Foro Ciudades para la 

Vida señala esta zona como “las mejores tierras de cultivo del valle”. 

Sin embargo, para el RIZ se ha tenido dos reuniones, en el cual se 

concluyó que se especificará el de tema del Comercio en el 

PLANMET 2040. 

En el caso del terreno para la propuesta se puede observar 

que la zonificación obtenida en los parámetros urbanísticos y 

edificatorios se mantiene en Zona de Tratamiento Especial (ZTE) y 

Comercio Vecinal (CV) como se puede observar en la figura 45. 

E En resumen, el cambio de zonificación viene afectando al 

Valle de Lurín, el cual podría tener un cambio radical por el RIZ 

mencionado, atentando contra los valores ambientales, 

patrimoniales, históricos y paisajísticos del lugar. De esta forma, se 

estaría dejando de lado, el bienestar de la comunidad y su calidad 

de vida; así como, la importancia de los recursos naturales en 

nuestros ecosistemas, los bienes históricos y culturales, los cuales 

deben ser protegidos y de prioridad.  

Figura 57 - Plano de Zonificación Vigente 
Plano de Zonificación Vigente 

Nota. Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) 

Figura 56 - Reajuste Integral de Zonificación de Lurín 
Reajuste Integral de Zonificación de Lurín 
 

Nota. Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) 
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3.7 Aspecto Socio- Económico 

3.7.1 Densidad Poblacional 

El distrito de Lurín cuenta con una población de 89 195 hab. presentando 49.8% en 

mujeres y 50.2% en hombres. Se puede observar que los infantes y niños menores son 

26.78% de la población total. Por otro lado, los adolescentes y jóvenes son 27.32%, 

mientras que los adultos presentan un 40.54% juntos (INEI, 2017) 

3.7.2 Perfil de turista 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Lima es uno de los destinos 

más visitados por los turistas, no solo para hacer escala sino también para el turismo en 

Lima. En el turismo interno, se registra que la población metropolitana se traslada a los 

distritos recreacionales periféricos que cuentan con infraestructura de turismo y 

esparcimiento los fines de semana, como el distrito de Lurín (Municipalidad de Lurín, 2012). 

Según la Organización Pro-Desarrollo Turístico en el distrito de Lurín (2014), el 63% 

eran visitantes nacionales y el 37% eran visitantes extranjeros, las motivaciones principales 

fueron visitar monumentos históricos y, en segundo lugar, la gastronomía, por ende, los 

lugares más visitados fueron el Santuario de Pachacamac y los restaurantes turísticos. 

Resaltar que la Zona Arqueológica Pachacamac a nivel de Lima ocupa el segundo lugar por 
Nota. Organización Pro-Desarrollo Turístico 

Figura 60 - Principales lugares visitados Lurín 

Principales lugares visitados Lurín 

Nota. Elaboración propia en base a INEI – 2017 

Figura 58 - Grupo de edades 
Grupo de edades 

Figura 59 - Motivaciones para visitar Lurín 
Motivaciones para visitar Lurín 

Nota. Organización Pro-Desarrollo Turístico 
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más visitantes en “Museos públicos, zona arqueológica, museo de sitio y 

centros arqueológicos en Lima del 2017” según INEI. En el 2017 se registró 

150 335 visitas, en el cual se observa un 70% de visitantes nacionales y 30% 

de turistas extranjeros en Lurín (MINCETUR, 2018). 

Los motivos principales de visita al Perú son por vacaciones, 

recreación u ocio y en segundo lugar por negocios, mientras en Lima se dan 

por motivos de conocer la ciudad y probar la gastronomía peruana (PromPerú  

2019). 

PromPerú 2020 señala que “se presenta una tendencia a practicar 

actividades al aire libre y orientadas a la sostenibilidad (creciente importancia 

del turismo de bienestar, aventura y turismo comunitario)”. En el perfil del 

potencial vacacionista nacional, se destaca las siguientes actividades: el 

turismo de naturaleza (49%), posteriormente se encuentran el turismo 

cultural, urbano y gastronómico (45%), en el cual el turismo urbano ha 

disminuido de 88% a 45% y el turismo bienestar aumento de 12% a 38% 

comparándolo con los datos del 2019.  

 

Figura 62 – Perfil del potencial vacacionista nacional 
Perfil del potencial vacacionista nacional  

Nota. Los resultados mostrados del 2019 pertenecen al estudio de 
mercado Perfil del vacacionista nacional. Promperú 2020 

Figura 61 - Turismo en Lurín 
Turismo en Lurín 

Nota. Elaboración propia en base a PromPerú y Diagnóstico de Lurín 
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El distrito de Lurín concentra diferentes actividades económicas 

que están agrupadas en 3 aspectos: Comercial, Producción y Servicios. En 

el comercial se incluye todo tipo de comercio como especializado, vecinal y 

distrital. En la producción, incluimos todo el sector industrial, cultural y 

agrícola. Por otro lado, dentro de los servicios, encontramos todo 

relacionado al turismo y recreación. 

3.7.3 Actividades Económicas 

 

El distrito de Lurín se caracteriza por la diversidad de actividades económicas que se realizan en su territorio, propias de un centro 

urbano residencial, agrícola, industrial y balneario costero, siendo el principal sector económico el comercio. 

Según el Programa Urbano Desco; las actividades económicas del distrito de Lurín, de acuerdo con las licencias de funcionamiento 

otorgadas el año 2005, están distribuidas de la siguiente manera: 57% corresponde al sector de Comercio, 30% corresponde al sector de 

Servicios y el 13% corresponde al sector Productivo 

Lurín plantea fortalecer actividades económicas que mejoren el Distrito de manera que no afecte al medio; por ello considera a las 

actividades económicas de producción, agropecuarias, comercio y servicios como competitivas debido a que no atentan contra el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 - Licencias de Funcionamiento 2005- Gerencia de Desarrollo Económico 
Licencias de Funcionamiento 2005- Gerencia de Desarrollo 
Económico 

Nota: Municipalidad de Lurín – Elaboración Programa Urbano 
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Tabla 6 - Plan estratégico para el desarrollo de actividades económicas de Lurín 
Plan estratégico para el desarrollo de actividades económicas de Lurín 

SECTOR PRODUCCIÓN SECTOR TURISMO 

Potencialidades 

• Existencia de grandes espacios 

• Acceso a energía 

• Existencia de grandes y medianas empresas, además de la 

producción artesanal 

• Capital humano joven 

• Potencial comercial  

Potencialidades 

• Atractivos históricos 

• Atractivos naturales 

• Oferta Gastronómica 

Limitaciones 

• Ausencia de Mypes  

• Insuficiente sistema de redes de agua y desagüe 

• Inseguridad Ciudadana 

Limitaciones 

• Servicios turísticos deficientes 

• Inadecuada promoción de oferta turística de Lurín 

• Ausencia de equipamiento urbano adecuado 

• Falta de plan de desarrollo turístico 

SECTOR COMERCIO SECTOR AGROPECUARIO 

Potencialidades 

• Vías de acceso rápido Ubicación estratégica para la atención de 

los distritos del sur de lima 

• Oferta variada de productos  

Potencialidades 

• Posee capacidad e uso para la agricultura extensiva 

• Posee tierras propicias para la actividad ganadera 

• Cuenta con una fuente natural que es el Río Lurín 

Limitaciones 

• Infraestructura comercial 

• Informalidad 

• Equipamiento urbano complementario deficiente 

• Falta de articulación agrícola local 

Limitaciones 

• Tecnología de riego inadecuada 

• Ausencia de asesoría especializada 

• Ausencia de organizaciones agropecuarias representativas  

 Nota: Elaboración propia en base al Programa Urbano y Plan concertado de Lurín.  
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▪ Comercio 

El comercio es una de las actividades económicas más importantes 

de Lurín. En esta actividad económica encontramos 3 tipos de comercio. 

Comercio Especializado (20.95 Has): Se encuentran: restaurantes, 

restaurantes campestres, venta de plantas, depósito de materiales 

agropecuarios entre otros servicios.  

Comercio Distrital (12.25 Has): Abastece a la población local y a la 

población del área de influencia inmediata y ofrece servicios, médicos, 

bancarios, hospedaje, alimentos, bebidas y similares, en una diversidad de 

pequeñas tiendas de abarrotes y bodegas; el mercado de abastos y el C.C 

de Lurín.  

Comercio Vecinal (6.00 Has): Abastece a la población local y se 

localiza de manera dispersa en cada uno de los asentamientos y 

urbanizaciones del distrito. 

 

 

 

 

La mayor densidad de flujo de comercio es el especializado, donde encontramos mayormente un comercio destinado a la 

gastronomía o viveros, en segundo lugar, encontramos el comercio distrital donde en su mayoría lo conforman las tiendas, hospedajes y 

entidades bancarias; sin embargo, en la zona cercana al terreno de la propuesta no encontramos ese tipo de comercio. Por último, 

encontramos mercados que conforman el comercio Vecinal, pero no presentan tanta densidad de concentración.  

Figura 64 - Plano Densidad de flujo comercial 
Plano Densidad de flujo comercial 

Nota. Elaboración propia 
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▪ Cultura 

La concentración económica cultural predomina en la zona Arqueológica 

de Pachacamac, como antes mencionado, este atractivo turístico presenta 

ingresos de turistas extranjeros y locales. Actualmente, la presencia del Museo 

Nacional de Arqueología (MUNA) puede beneficiar a nivel económico tras su 

inauguración. 

 

 

 

▪ Industrial 

     Este aspecto, pertenece a la actividad económica de producción, en el 

cual se observa mayor concentración económica industrial en el S1, S2 y S3 

debido a que existe presencia de fábricas y almacenes de producción variados, 

referidos al ámbito de estructuras metálicas, joyería, productos de belleza, y 

textilería.  

 

 

Figura 65 - Plano Densidad de flujo cultural 
Plano Densidad de flujo cultural 

Nota. Elaboración propia 

Figura 66 - Plano Densidad de flujo industrial 
Plano Densidad de flujo industrial 

Nota. Elaboración propia 
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▪ Agricultura 

En los últimos 10 años se ha venido desarrollando una actividad 

económica en el sub sector moderno de actividades agrícola con una gran 

importancia en el desarrollo de viveros, floricultura y grass en bloques. Este 

importante sector, moviliza por cada campaña agrícola aproximadamente 36 

millones de dólares aproximadamente. 

 

 

 

▪ Turismo 

El turismo es otra actividad que brinda oportunidades a los ciudadanos 

para que conozcan su territorio y las tradiciones que presenta la región, de esta 

forma crear conciencia de preservación y protección del patrimonio cultural y 

natural que posee el país. Además, permite expandir el progreso económico, 

ya que contribuye a la distribución del ingreso nacional, sin embargo, 

actualmente no hay mucha promoción a este sector. 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 67 - Plano Densidad de flujo agrícola 
Plano Densidad de flujo agrícola 

Nota. Elaboración propia 

Figura 68 - Plano Densidad de flujo industrial 
Plano Densidad de flujo industrial 
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3.7.4 Atractivos turísticos de Lurín 

▪ Museo de sitio y Santuario Arqueológico de Pachacamac  

Pachacamac fue el principal santuario de la costa central durante más de mil años, sus templos eran 

visitados por multitudes debido al oráculo que predecía el futuro y controlaba el movimiento de la tierra. El 

Museo de Sitio tiene el objetivo de preservar y exponer el material arqueológico recuperado. 

▪ Mirador Turístico Julio C. Tello  

El mirador se encuentra en la parte alta del asentamiento Julio C. Tello. Desde el lugar se puede tener 

vista al Valle Lurín y donde se aprecian extensas zonas agrícolas, casas-haciendas, el río Lurín, lomas y el 

Santuario Arqueológico de Pachacamac.  

▪ Museo Nacional de Arqueología (MUNA) 

Tiene conexión inmediata con el Santuario de Pachacamac. Proyecto destinado a la conservación, 

investigación y exposición del patrimonio arqueológico de nuestro país, siendo un importante promotor del 

turismo mediante la cultura.  

▪ Parque Río Lurín 

Proyecto de recuperación, según el PLAM 2035 “corredor ecológico Lurín” y según el Plan del distrito de 

Lurín “el Parque Lineal del Río Lurín”, se consideran puentes peatonales, ciclovías, paseos peatonales y zonas 

recreativas presentado por la Municipalidad de Lima, sin embargo, hasta la actualidad no se ha realizado. 

Nota. Municipalidad Lurín  

Figura 69 - Museo Arqueológico de Pachacamac 
Museo Arqueológico de 
Pachacamac 

Nota. Google Maps 

Figura 70 - Mirador Turístico 
Mirador Turístico 

Nota. Archdaily 

Figura 71 – MUNA 
MUNA 
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▪ Puquial las Conchitas 

Potencial atractivo turístico, siendo fundamental para poner en valor cultural, turístico y medicinal. 

Los pobladores del entorno se organizan para el renacer del puquial mediante jornadas de limpieza 

voluntaria y demostración de rituales ancestrales de culto al agua, revalorando la historia e importancia. 

▪ Parque Pachacamac 

Próximo proyecto de espacio público con programas culturales y servicios, destacando huertos 

educativos, mercado comunitario, viveros, jardines botánicos. Además, protege a la zona arqueológica de la 

expansión urbana y lo articula a la zona urbana existente activando espacios públicos aledaños. 

▪ Asociación Nacional de Caballos Peruanos de paso 

Atracción turística del distrito de Lurín, el cual se formó con la motivación inicial de preservar las 

características de estos nobles equinos. Actualmente, se realizan concursos, exhibición de caballos de 

paso y marinera, así mismo se realizan eventos sociales o empresariales. 

▪ Humedal Quilcay 

En junio 2019, el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional de Agua (ANA) y el Servicio 

Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) hicieron una verificación en campo y determinaron que el área es 

efectivamente un humedal, con un cuerpo de agua con una extensión aproximada de 4 Has. (SDPA, 2020). 

Este hecho se dio luego de una denuncia que afectaba a los humedales por parte de empresa inmobiliaria. 

Figura 73 - Parque Pachacamac 
Parque Pachacamac 

Nota. Archdaily 

Figura 74 - Humedal Quilcay 
Humedal Quilcay 

Nota. www.canalipe.tv 

Nota. Comunidad Ancestral Yanawillaq 

 

Figura 72 - Puquial Las Conchitas 
Puquial Las Conchitas 
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Figura 75 - Esquema de Plano Turístico del distrito de Lurín 
Esquema de Plano Turístico del distrito de Lurín 

TERRENO 

El plano turístico presenta las 

ubicaciones de los atractivos turísticos que 

destacan en el distrito de Lurín. Se puede 

observar, la conexión inmediata con la 

ubicación del proyecto, la Zona Arqueológica 

de Pachacamac, Museo Nacional de 

Arqueología (MUNA), el Mirador Turístico de 

Julio C. Tello, Puquial las Conchitas y los 

próximos proyectos como el Parque 

Pachacamac y el Parque Río Lurín. 

Nota. Elaboración propia 

ZONA 

ARQUEOLOGICA 

PACHACAMAC 

1KM 0                0.5   

ESCALA GRAFICA  
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3.8 Aspecto Ambiental 

 

3.8.1 Flora y fauna 

 

▪ Flora 

Se ha registrado en la Loma Lurín 42 especies de flora de las cuales Begonia octopetala “Begonia” y Vascocella candicans “Mito” 

son especies emblemáticas de las lomas costeras. Además, se identificó 6 especies de flora en la categorización de especies amenazadas 

siendo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mito en Peligro Critico (CR) es decir que la probabilidad de extinción en estado silvestre es por lo menos el 50% dentro de 10 

años o tres generaciones, Cactus de flor roja y Begonia en Peligro (EN), Tara y Rabo de Zorro carmesí en condición vulnerable (VU) y 

Aromo en especie amenazado (NT). 

Figura 76 - Begonia octopetala 
Begonia octopetala 

Nota. Google Imágenes 

Figura 77 - Vasconcellea candicans 

Vasconcellea candicans 

Nota. Google Imágenes 

Figura 79 - Ophryosporus pubescens 

Ophryosporus pubescens 

Nota. Google Imágenes 

Figura 78 - Caesalpinia spinosa 
Caesalpinia spinosa 

Nota. Google Imágenes 
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Tabla 7 - Lista de flora de la loma de Lurín 
Lista de flora de la loma de Lurín  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se estableció como especies de 

importancia por ser constructoras de hábitat a Piquería, 

Chancua Azul, Mito, Tara y Aromo. 

Figura 80 - Anagallis Arvenis 
Anagallis Arvenis 

Nota. Google Imágenes 

Figura 81 - Vachellia 
macracantha 
Vachellia macracantha 

Nota. Google Imágenes 

Nota. Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura 
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▪ Fauna 

En el santuario de Pachacamac se puede observar una gran 

variedad de aves: cernícalos, halcones y, con mayor frecuencia, el 

gallinazo es común en esta zona. Por la zona monumental, se puede 

encontrar huerequeques mientras que, en la huerta el vuelo del colibrí y del 

turtupilín. En el cielo de Pachacamac, golondrinas, lechuzas, aves marinas 

y migratorias. La laguna de Urpicocha recibe cientos de aves migratorias 

(Ministerio de Cultura). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la 

Loma Costera de Lurín se 

identificó 7 especies de aves 

en el ecosistema según el 

Ministerio de Agricultura. 

 

Figura 82 – Turtupilín 
Turtupilín 

Nota: Mercedes Benavides 

Figura 83 – Colibrí 
Colibrí 

Nota: Mercedes Benavides 

Figura 84 - Lechucita Vizcachera 

Lechucita Vizcachera 

Nota. Mauro Tammone 

Tabla 8 - Lista de fauna de la loma de Lurín 
Lista de fauna de la loma de Lurín 

Nota. Elaboración propia en base al Ministerio de Agricultura 
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3.8.2 Riesgos naturales y vulnerabilidades 

 

▪ Sismos 

 

 

 

 

 

 

▪ Desprendimientos 

 

 

 

 

 

• Huaycos 

 

 

 

• Huaycos 

Perú se encuentra en la zona sísmica del Circunpacífico, considerado una de las zonas más activas, por lo que se encuentra 

expuesta a sismos mayores a 4.8 grados en la escala de Richter. El último sismo sentido fue el de Ica con una intensidad de 7.5 M, 

mientras que precedente a nivel Sudamericano, el terremoto de Chile, en la localidad de Curanipe y Cubquecura de 8,8 M 

(Municipalidad de Lurín, 2010-2012). 

En el diagnóstico Integral del distrito de Lurín, señala que este riesgo natural sucede “por los movimientos telúricos, 

deslizamientos y lluvias en las laderas, quebradas y pie de monte en la zona Pampa de Lurín, específicamente en el Cerro Pucara, y 

en las quebradas Portillo y Lúcumo” (Municipalidad de Lurín, 2010-2012). 

Los huaycos se presentan en las partes altas de las quebradas de la cuenca del Río Lurín como en La Capilla, Tanquire 

Chamacna, Margen derecho del Río Canchahura, Vílchez y Cánovas. Zonas vulnerables al desastre, pérdidas humanas y 

materiales. (Municipalidad de Lurín, 2010-2012). 
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• Inundaciones 

 

 

 

 

 

 

Según el Hidrograma del 

caudal del Río Lurín de SENAMHI, se 

observa que en el año 2021-2022, el 

caudal del Río Lurín no entro en la 

línea de Alerta amarillo o anaranjado 

o rojo, se concluye que entre los 

meses de febrero a abril se tiene un 

mayor caudal.  

 

 

 

 

 “Se genera por el incremento del caudal del Río Lurín, producido por las lluvias altoandinas del río, afectando los asentamientos 

humanos y terrenos agrícolas ubicados en el borde ribereño como Julio C Tello, Huerto Villena y el poblado de Pachacamac” 

(Municipalidad de Lurín, 2010-2012).  

Figura 85 - Hidrograma del Caudal del Río Lurín 
Hidrograma de Caudal del Río Lurín 

Nota. SENAMHI - https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-hidrologico 
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Según SENAMHI, el balance 

Hídrico de la cuenca Lurín, se 

observa que en los primeros meses 

del año se presenta más 

precipitaciones. Asimismo, dentro del 

Inventario de datos de eventos de 

inundaciones del Perú, se tiene como 

amenaza inundación, avalancha de 

lodo y erosión para el río Lurín, sin 

embargo, hasta el momento solo se 

tiene como antecedente el desborde 

de una acequia de regadío en el año 

2005. (Sardon, H.; Lavado-Casimiro, 

W. y Felipe, O., 2022).  

Figura 86 – Balance Hídrico de la cuenca del Río Lurín – Antecedentes Históricos del Río Lurín 
Balance Hídrico de la cuenca del Río Lurín – Antecedentes Históricos del Río Lurín 

Nota. SENAMHI - https://idesep.senamhi.gob.pe/balance-hidrico/ 
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 Nota. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

Figura 87 - Plano con visor de fajas marginales 

Plano con visor de fajas marginales 

En el visor de fajas marginales de 

la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se 

puede observar que algunos puntos de las 

fajas marginales están dentro de terrenos 

habitables, por ende, en peligro de 

inundación. En el caso del terreno 

propuesto, estos puntos están dentro de 

los 30m dejados para la faja marginal.  

Asimismo, se deberá considerar 

como muro perimétrico un muro de 

contención en concreto armado para 

mayor protección frente a las 

inundaciones.   

LEYENDA 

TERRENO 
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3.8.3 Contaminación Ambiental 

 

▪ Del aire 

 

 

 

 

 

 

▪ Del suelo 

 

 

 

 

 

 

▪ Del agua 

 

 

Lurín se ubica como el primer distrito de Lima Sur con un nivel elevado de polvo 

atmosférico sedimentable según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, generando 

posibles infecciones respiratorios en la población. El principal factor es la industria de la 

construcción en nuevo Lurín, así como la presencia de vías sin pavimento, la erosión de arenas 

eólicas, paso de vehículos pesados y públicos 

Se tiene diversos factores que afectan al suelo y subsuelo como: el vertimiento de 

desagües al suelo en su mayoría por la actividad industrial y habitacional, el depósito de la basura 

en zonas agrícolas y urbanas, los cuales no solo afectan al suelo y subsuelo sino también a la 

población con intoxicación o enfermedades dérmicas. 

Además de la contaminación del Río Lurín, se presenta debido al uso de insumos 

químicos en la agricultura como fertilizantes y plaguicidas. 

Figura 90 - Contaminación del agua 
Contaminación del agua 

Nota. Google imágenes 

Figura 89 - Contaminación del suelo 
Contaminación del suelo 

Nota. Google imágenes 

Figura 88 - Contaminación del aire 
Contaminación del aire 

Nota. Google imágenes 
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3.8.4 Red de espacios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, el distrito de Lurín tiene 10.155 Has en áreas 

verdes entre plazas, parques, parques zonales, jardines, óvalos y 

bermas según INEI del 2017. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

mínimo 9m2/hab con relación al área arborizada para lograr una 

ciudad saludable, sin embargo, en el distrito de Lurín solo alcanza 

casi 2m2/hab. Este punto refleja el déficit del equipamiento 

recreacional para la población, que en el contexto de la pandemia 

se necesita una conexión con la naturaleza mejorando la calidad 

del aire. 

Figura 92 - Barras de las zonas de conservación de áreas verdes 
Barras de las zonas de conservación de áreas verdes 

Nota. Elaboración propia en base a INEI- 2017 

Tabla 9 - Lista de las zonas de conservación de áreas verdes 
 Lista de las zonas de conservación de áreas verdes 

Nota. Elaboración propia en base a INEI- 2017 

Figura 91 - Área verde por habitante en el distrito de Lurín 
Área verde por habitante en el distrito de Lurín 

Nota. Elaboración propia 
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3.9 Análisis de Servicios Básicos 

 

 

Actualmente, el terreno de la propuesta ubicada en la zona C 

“Huertos de Lurín” cuenta con servicios de agua, luz, electricidad y 

desagüe, sin embargo, no en su totalidad. Con respecto al acceso de 

abastecimiento de agua para consumo humano ha ido 

incrementándose a 73% pero aún es limitado el servicio al agua por 

red pública en Lurín, es por eso, la población accede a otras fuentes 

de agua como el pilón, camión, pozo, etc y el personal de salud está 

en constante vigilancia y supervisión de la calidad de agua para evitar 

enfermedades, según el Análisis de Situación de Salud Del Distrito 

De Lurín, 2019- Ministerio de Salud. Asimismo, cuenta con el servicio 

de recolección y eliminación de residuos sólidos bajo responsabilidad 

de la municipalidad distrital, información en base al Diagnóstico 

Integral Participativo del distrito de Lurín 2010-2012. 

 

 

El proyecto se encuentra en una zona que, si tiene 

acceso al servicio de agua, por ende, se abastecerá con agua 

potable de la red pública. Asimismo, se abastecerá de la 

energía eléctrica de la red general (por la concesionaria Luz del 

Sur). 

Figura 93 - Saneamiento básico, Lurín 2007-2017 

Saneamiento básico, Lurín 2007-2017 

Nota. Análisis de Situación de Salud del distrito de Lurín 2019- MINSA 
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Figura 95 - Esquema de propuesta urbanística 
Esquema de propuesta urbanística 

Capítulo 4: Criterios De Diseño 

4.1 Criterios Urbanísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 94 - Plano general de intervención 
Plano general de intervención 

Nota. Elaboración propia 

 PROPUESTA 

Se plantea priorizar el ingreso por el parque Río Lurín (vía 

colectora) que une con el metro línea 1 y Antigua Panamericana 

Sur. La propuesta se integrará al paisaje sin generar un impacto 

negativo en el lugar. 

 

Nota. Elaboración propia 

Parque Río Lurín se 
plantea la 
reforestación de  
laderas, la ciclovía,  
un circuito peatonal. 

Espacios lúdicos 
generando un  
aprendizaje 
multisensorial y 
experiencias 
vivenciales en la 
población. 

Posibles espacios de 
integración social y 
zonas 
de estar en la faja 
marginal según el 
estado del caudal. 

Mejor conexión a 
través de nuevos 
puentes. Ampliación 
del puente existente  
en la Av. Antigua 
Panamericana Sur. 
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Figura 96 - Reglamento Nacional de Edificaciones 
Reglamento Nacional de Edificaciones Figura 97 - Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Nacional del Agua 

4.2 Criterios Normativos 

▪ Se consideraron los parámetros Urbanísticos de la zona para el diseño del proyecto, respetando el perfil, urbano y zonificación 

dispuesta en el plano de usos de suelo. 

▪ Se propone mayor porcentaje de área libre para preservar la mayor cantidad de superficie como área verde y la menor cantidad de 

áreas grises como estacionamientos y veredas. 

▪ Se consideraron los 30m de retiro debido a la faja marginal del Río Lurín, recomendado por la Autoridad Nacional del Agua.  

▪ El número de estacionamiento de autos se calculó de acuerdo con el RNE, artículo A. 020 A.030 y A.050. debido a los diferentes usos 

que se encuentran en el Proyecto. 

▪  Se consideraron luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa de Seguridad y Evacuación. 

▪ Se consideró el mínimo de distancia de circulación de acuerdo con la norma A. 020 

▪ Se consideró el número de lavaderos y diseño de talleres de acuerdo a la “Criterios de Diseño para el Taller de Especialidad de 

Educación para el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia en base al ANA Nota. Elaboración propia en base RNE 
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4.3 Criterios Ambientales 

 

En el ábaco psicométrico se graficó los datos de SENAMHI, 

el cual nos permite observar la zona de confort y propuestas de 

extensión del límite de la zona de confort según estrategias 

bioclimáticas en el proyecto. El ábaco psicométrico se basa en la 

propuesta realizada por Givoni – Milne en 1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El diagrama indica que durante los meses enero, febrero 

y marzo es necesario ventilación, debido al Fenómeno del Niño 

donde las temperaturas llegan alrededor de 29°C; sin embargo, 

en otros años se presenta temperaturas máximas medias de 

26°C, en el cual los meses mencionados se presentan en zona 

de confort. Asimismo, los otros meses del año se necesita 

ganancia interna y ganancia solar pasiva. En conclusión, el 

diagrama señala como estrategias generales de diseño 

ventilación, ganancia interna y ganancia solar pasiva para lograr 

el confort térmico en el proyecto. 

Nota. Elaboración propia en base a información de SENAHMI 

Figura 98 - Ábaco Psicométrico 

Ábaco Psicométrico 
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Figura 99 - Esquema de estrategias 
Esquema de estrategias 

Tabla 10 - Estrategias para clima “Litoral Sub-Tropical 
Estrategias para clima “Litoral Sub-Tropical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraremos las siguientes recomendaciones 

generales de diseño. En los meses de verano se 

considerará el control de radiación, refrigeración 

evaporativa, ventilación diurna nocturna. Por otro lado, en 

los meses de invierno se considerará ganancia interna, 

protección de vientos, captación solar y durante todo el 

año, inercia térmica. 

En base al libro se considera al 

área de estudio la zona “Litoral 

Sub-Tropical”. 

Nota. Elaboración propia en base al “Cuaderno 14: Consideraciones bioclimáticas en 
el diseño arquitectónico: El caso peruano” - Martin Wieser 

Nota. Elaboración propia en base al “Cuaderno 14 - Martin Wieser 

Ahorro de agua: tratamiento de aguas grises 

para reutilizarlas en el riego de las áreas verde, 

reduciendo la demanda de agua. 

Masas de agua según dirección predominante 

del viento suroeste, asimismo, vegetaciones 

aromáticas generaran diferentes sensaciones 

Especies arbóreas del lugar se complementarán 

con plantas xerófilas. 

Zonas de cultivo - carácter del distrito de Lurín. 

Relación del paisaje – usuario. 
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4.4 Criterios Funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor protección acústica en el lado de la Avenida Antigua Panamericana por su 

alto flujo vehicular mediante colchón verde complementando al cerco perimétrico.  

La ubicación del alojamiento será alejada de la avenida antigua panamericana sur 

para evitar la contaminación acústica y tener mayor tranquilidad, privacidad y comodidad; 

se ubicará en una zona con menor actividad. 

Se proyecta mayor circulación horizontal por la baja altura en la edificación para 

mantener el perfil urbano y en la extensión del terreno mediante el tratamiento paisajístico. 

Así mismo, se diseña en el circuito general una ciclovía y paso peatonal. 

Relación entre humedales y laguna artificial bajo el proceso experimental de 

purificación de agua mediante planta y la zona de cultivos y árboles frutales. 

La ubicación del ingreso principal se consideró en base a la forma del terreno, se 

determinó que la mejor alternativa sería por el parque Río Lurín. Donde encontramos una 

gran plaza de recibimiento para el ingreso al Hall Principal del proyecto. 

Se proyecta una cancha multiuso, circuito de ciclismo y paseo en mini cuatrimotos. 

Así mismo, encontramos zonas para descansar e interactuar entre el usuario y su paisaje.   

Relación del área agrícola con la zona gastronómica, ferias temporales y talleres 

vivenciales “La naturaleza como proveedor de alimentos”. 

ZONA DE ALOJAMIENTO 

COLCHON VERDE 
ANTIGUA 

PANAMERICANA SUR 

ZONA DE CULTIVOS 

TALLERES VIVENCIALES 

ZONA GASTRONÓMICA 

FERIAS TEMPORALES 

 

PASEO 

PEATONAL 
CICLOVIA 

ÁRBOLES 

FRUTALES HUMEDAL 

ARTIFICIAL 

ZONA DE 

CULTIVOS 

Figura 100 - Esquema de criterios funcionales 
Esquema de criterios funcionales 

Nota. Elaboración propia 
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4.5 Criterios Espaciales 

Figura 101 - Esquema de espacios 
Esquema de espacios 

 

1. 

4. 

6. 

5. 

AA.HH JULIO C. TELLO 

7. 

2. 

2. 

Nota. Elaboración propia 
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1. El ingreso del proyecto de generará paralelamente a la curva del río Lurín. Por ser una vía con menor flujo de tráfico, además, en un 

futuro tendrá cercanía al Metro de la Línea. Se generará un gran pórtico en el ingreso inicial, seguido de una plaza central. Desde el 

cual se observa el ingreso al hall principal en doble altura y de fondo la zona de cultivos. 

2. El diseño se ha realizado en base a las teoría paisajista y biofílica en cuanto a formas orgánicas, ya que dan una mejor 

sensación y percepción de integración de espacios entre sí. Además de considerar distintos patrones visuales en los materiales 

y tipos de vegetación. con el que el proyecto sea más dinámico.  

3.  La sombra de los árboles es de gran importancia para resguardar cada espacio al aire libre, por lo que varía la tipología de 

árbol según la zona. 

4.  Sala de exposición ecológica que se integra visualmente el paisaje con la información exhibida de acuerdo con las temporadas 

de cultivo de Lurín, brindando una experiencia vivencial. 

5.  Se diseñará espacios lúdicos a lo largo de las circulaciones integrándose al tratamiento exterior del proyecto a través de 

diversos juegos con la naturaleza. 

6. Se considerará en el desarrollo de los espacios formadas por coberturas de bambú donde se podrán realizar actividades 

itinerantes relacionadas entre sí con los talleres de reciclaje, artesanía y cultivo propios de recursos naturales del centro 

ecoturístico de Lurín, Por otro lado, las diferentes perspectivas visuales, integrando el proyecto con su entorno natural. 

7. Se priorizará la vista hacia el entorno y al paisaje propuesto en el proyecto, generando una relación entre el interior y el exterior 

y con el rio Lurín y la zona del Asentamiento Julio C. Tello.  
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Figura 102 - Estructura aporticada 
Estructura aporticada 

Figura 103 - Estructura metálica 
Estructura metálica 

Figura 104 - Estructura de madera 
Estructura de madera 

4.6 Criterios Constructivos 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se proyectan techos verdes, por ese motivo se deberá tener en consideración el diseño de 

la jardinera el sardinel y muro de concreto. Asimismo, como la sobrecarga de la tierra chacra. 

En el caso de los muros del alojamiento se busca que sea un muro aislante térmico y 

acústico, por ese motivo se busca complementar en la estructura de madera una capa que tienen 

ambas funciones, aportando en el aspecto climático en inercia térmica. 

Principalmente en los bungalow, viveros, invernaderos, ferias itinerantes y las estructuras de la 

zona de recreación se considerará un sistema constructivo de carácter liviano como, estructura de madera 

y estructura metálica, ya que son zonas donde los usuarios no permanecerán mucho tiempo, pero sí 

existirá mayor flujo, por lo que estás zonas serán de gran altura y espacio para evitar la aglomeración. 

En la volumetría central se considerará una estructura aporticada con zapatas aisladas en base 

al tipo de suelo del terreno elegido, verificará con la zonificación y parámetros urbanísticos para 

proyectar la cantidad de pisos. Posteriormente, predimensionar los elementos estructurales para el 

proyecto arquitectónico. Asimismo, por la magnitud del proyecto, se debe considerar 2 bloques con 

junta de dilatación. Cabe resaltar que al ser una propuesta de recreación y con mayor porcentaje de 

área libre, este sistema se utilizó solo para usos de administrativos, de aprendizaje y gastronómico. 

Debido a la orientación se plantea una segunda piel en la volumetría principal. De esta forma, 

aportará en la protección de radiación, así como la calidad climática del interior, sin perder la relación 

con el exterior. Nota. Pinterest 

Nota. Sistemaagricola.com.mx 

Nota. Repository.ucatolica.edu.com 
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Capítulo 5: Propuesta 

5.1 Ubicación 

Como antes mencionado, la propuesta se ubica en el cruce del río 

Lurín con la avenida Antigua Panamericana Sur en el distrito de Lurín. El 

área del terreno es 29,507.19m2, sin embargo, por la zonificación de 

Zona de Tratamiento Especial (ZTE) se tiene una franja de uso 

restringido de 30m medido del borde del río Lurín a los predios, donde 

estará la propuesta del parque Río Lurín y vía colectora del Sistema Vial 

Metropolitano. Asimismo, la avenida Antigua Panamericana Sur aún no 

está consolidada, la sección vial es variable en el rango de 22.05-24.50m 

al eje de la avenida. Considerando los puntos mencionados, el área de 

intervención es 21,677.42m2 para el proyecto.  

 

  

 

   

 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 105 - Ubicación del terreno 
Ubicación del terreno 

  

LEYENDA  
AREA DEL TERRENO 29,507.19m2 

AREA DE INTERVENCIÓN 21,677.42m2 

3 4 

2 

1 

Figura 108 - Vista al AAHH Julio C.Tello 
Vista al AAHH Julio C.Tello 

Nota. Elaboración propia 

Figura 109 - Vía colectora – SVM 
Vía colectora - SVM 

Nota. Elaboración propia 

Figura 107 - Antigua Panamericana Sur 
Antigua Panamericana Sur 

Nota. Elaboración propia 

Figura 106 - Vista de Terreno 
Vista de Terreno 

Nota. Elaboración propia 

2 3 4 1

1

1 
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Figura 110 – Plano de ubicación 
Plano de ubicación 

Nota. Elaboración propia 
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5.2 Usuario Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto está dirigido para un público en general, sin embargo, se trata de incentivar la visita de turistas, familias y personas que 

traten de salir de la rutina de la ciudad, y puedan realizar diferentes actividades en contacto con la naturaleza. Así mismo, conocer más 

sobre Lurín, interactuando con los diferentes espacios que se encuentran en el proyecto. 

Figura 111 - Usuario Objetivo 
Usuario Objetivo 

Nota. Elaboración propia  
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Tabla 11 - Programación arquitectónica 
Programación arquitectónica 

5.3 Programación Arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia  

Área Unitaria Cantidad Área Parcial Aforo Subtotal

Recepción 10 1 10

Área de Comensales 110 1 110

Cocina 25 1 25

SSHH Dama 10 1 10

SSHH Hombres 10 1 10

Discapacitados 3.5 1 3.5

Área Privada

SSHH 2 1 2

Depósito de Alimentos 10 1 10

Cuarto de Basura 5 1 5

Cuarto de Limpieza 5 1 5

AFORO 50

PARCIAL 190.5

Área Unitaria Cantidad Área Parcial Aforo Subtotal

Lobby 40 1 40

Recepción y caja 15 1 15

Sala de espera 15 1 15

Hombres 15 1 15

Mujeres 15 1 15

Discapacitados 4.1 1 4.1

480 1 480

Barra 25 1 25

Bar 70 1 70

Zona de preparado 15 1 15

Zona de cocción 15 1 15

Zona de lavado 15 1 15

Zona de servido 15 1 15

Frigorifico 15 1 15

Depósito de Alimento 15 1 15

Estación de mozo 5 1 5

Cuarto de Limpieza 8 1 8

Cuarto de Basura 8 1 8

SSHH Personal 10 1 10

AFORO 175

PARCIAL 800.1

AFORO 225

PARCIAL 990.60

95

50 168.5

- 22

584.1

SUBTOTAL ÁREA DE COMERCIO GENERAL

Área Privada

Cafetería

ÁREA COMERCIAL - RESTAURANTE

Hall

SSHH

Zona de comensales

BAR

Cocina

AREA DE COMERCIO GENERAL

ÁREA COMERCIAL - CAFETERÍA

SUBTOTAL CAFETERIA

150

20

5 121

SUBTOTAL ÁREA COMERCIAL - RESTAURANTE



81 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia  

Área Unitaria Cantidad Área Parcial Aforo Subtotal

120 1 120 50 120

15 1 15 3 15

Hall de talleres 45 1 45 20

Vivencial Cultivos 55 1 55

Depósito 10 1 10

Vivencial Artesanía 35 1 35 12

Vivencial Reciclaje 35 1 35 10

Deposito de talleres 15 1 15 -

SSHH de talleres 30 1 30 12

80 1 80 36 80

Hombres 15 5 75

Mujeres 15 5 75

Discapacitados 4.5 5 22.5

260 1 260 52 260

80 1 80 14 80

Río Lurín 50 1 50 25

Agricultura 50 1 50 25

Zona de cultivo - - - -

Zona de flora de Lurín - - - -

Biolagos- Humedales Artificiales - - - -

Patio de juegos multisensoriales - - - -

Espacios lúdicos y de aprendizaje - - - -

Tunel ecologico - - - -

Ingreso zona de camping 4 1 4 -

Zona de parrillas 127 1 127 32

Zona de Camping - - - -

Servicios Higienicos zona de camping 15 1 15 8

Zonas de estar - - - -

Plaza Principal - - - -

Plaza de integracion - - - -

Ferias itinerantes - - - -

Cancha multiuso - - - -

Plaza de ciclistas - - - -

Pista de cuatrimotos - - - -

15 1 15 5 15

10 3 30 - 30

4 1 4 1 4

25 1 25 10 25

AFORO 431

PARCIAL 1272.50

ÁREA RECREACIONAL 

Ingreso principal 

Informes

Zona de talleres 

vivenciales
225

Salón de Usos Múltiples

172.5

Caseta de vigilancia

Deposito Jardin

16

100

100

0

146

SSHH en 

exteriores

Invernadero

Vivero

Sala de 

Exposición

ÁREAS DE 

RECREACIÓN - 

PAISAJISMO

ÁREAS DE 

DESCANSO 

ÁREAS DE 

DEPORTE

SSHH Privado

Comedor y estar de personal

SUBTOTAL ÁREA RECREACIONAL 
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Nota. Elaboración propia  

Área Unitaria Cantidad Área Parcial Aforo Subtotal

120 1 120 40

4 1 4 1

55 1 55 3

65 4 260 12

Piscinas con bar - - - -

Bar de piscina (Personal) 38 1 38 4

Gimnasio 120 1 120 15

Minimarket 60 1 60 20

Sala de entretenimiento 120 1 120 40

10 1 10 -

15 1 15 -

15 1 15 -

5 1 5 -

5 1 5 -

4 1 4 1

12 1 12 3

AFORO 139

PARCIAL 843.00

124

Lavandería

Depósito

C. limpieza

C. Basura

SS-HH personal

Tópico

SUBTOTAL ÁREA ALOJAMIENTO 

653

66

Habitación con accesibilidad universal

Habitación familiar

Entretenimiento

ÁREA PRIVADA

Oficio Central

SSHH

BUNGALOWS

ÁREA DE ALOJAMIENTO 

Hall+ informes+ sala de espera

Área Unitaria Cantidad Área Parcial Aforo Subtotal

SSHH 2.8 1 2.8

Escritorio 15 1 15

15 1 15 2

20 1 20 6

Contabilidad 1

Recursos Humanos 1

Marketing 1

Ecoturismo 1

10 1 10 5

Hombres 5 1 5

Mujeres 5 1 5

AFORO 22

PARCIAL 92.80

SSHH 2

SUBTOTAL AREA ADMINISTRACION GENERAL

92.8

3

Administración 

Sala de Reunión

Oficinas 20 1 20

Kitchenet

ÁREA ADMINISTRACION GENERAL

Gerencia
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Cuadro Resumen 

En la gráfica se puede observar que la programación arquitectónica se enfatiza en la zona de recreación con 37% complementándose 

con el área de alojamiento de 24% y el área de comercio de 28% con respecto al área techada, sin embargo, el área de recreación – 

paisajismo, descanso y deporte al aire libre superará en porcentaje al total de área techada. Por último, cuenta con una zona administrativa de 

3% y servicios complementarios de 8%. 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia  

Tabla 12 - Cuadro Resumen de Programación Arquitectónica 
Cuadro Resumen de Programación Arquitectónica 

Nota. Elaboración propia  

Área Unitaria Cantidad Área Parcial Aforo Subtotal

20 1 20 -

20 1 20 -

30 1 30 -

30 1 30 3

Cuarto de bombas 30 1 30 -

Cisterna recuperada 20 1 20 -

Cisterna de aguas grises 28 1 28 -

Cisterna de consumo de agua 38 1 38 -

Subestación electrica 25 1 25 -

Cuarto de tableros 15 1 15 -

Grupo Electrógeno 25 1 25 -

AFORO 3

PARCIAL 281.00

ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Operación y mantenimiento

Depósito de Herramientas

Depósito General

Control de monitoreo

Cuarto de 

Máquina

Zona electrica

SUBTOTAL ÁREA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

281

225

990.60

431

1272.50

139

843.00

22

92.80

3

281.00

ÁREA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

AFORO

ÁREA PARCIAL (M2)

ÁREA DE RECREACIÓN
AFORO

ÁREA PARCIAL (M2)

ÁREA DE ALOJAMIENTO
AFORO

ÁREA PARCIAL (M2)

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN

AFORO

ÁREA PARCIAL (M2)

AFORO

ÁREA PARCIAL (M2)

CUADRO RESUMEN

ÁREA COMERCIAL

820

3479.90

1043.97

4523.87

29507.19

26579.58

1040.00ESTACIONAMIENTO (M2)

AFORO TOTAL

SUBTOTAL ÁREA TECHADA (M2)

30% circulación y muros

TOTAL ÁREA TECHADA (M2)

AREA DEL TERRENO

AREA LIBRE (90.08%)

Nota. Elaboración propia  

Figura 112 - Diagrama de resumen 
Diagrama de resumen 



84 
 

 
 

 

5.4 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113 - Organigrama del proyecto 
Organigrama del proyecto 

Nota. Elaboración propia  

LEYENDA 

Área Comercial 

Área Recreacional 

Área Alojamiento 

Área Administración 

Área Servicios 

Complementarios 
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Figura 114 - Esquema de concepto 
Esquema de concepto 

5.5 Toma De Partido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurín conocido como “El último del pulmón verde de Lima”, es un distrito donde resalta 

diversas actividades que aportan en la localidad como el comercio, la agricultura y la 

gastronomía. Cuenta con distintos elementos naturales, principalmente con el Río Lurín que es 

una de las más importantes cuencas que existe en Lima y abastece a distintos distritos vecinos. 

Bajo esa perspectiva, y en vista que el proyecto busca realzar la importancia de este 

elemento, hemos considerado iniciando el proyecto con el estudio de sus características. 

El Río funciona como un elemento integrador, ya que recorre a través de lugares, 

aportando al riego de cultivos e hidratando a la flora y fauna que se encuentran en los pueblos. 

Así mismo, cuando llega a la ciudad encontramos plantas de tratamientos, en las cuales 

purifican el agua y la población puede aprovechar del consumo de este recurso. 

Entonces, como vemos el río a lo largo de su camino, va trascurriendo a una dirección, 

pero en cada lugar tiene un objetivo con los seres vivos y su bienestar. Por lo que, en el 

proyecto, se plasma dicho concepto.  

Nota. Elaboración propia  

Versatilidad 

Dinamismo 

Bienestar de los seres 

vivos 

Moldeabilidad 

Flexiblibilidad 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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5.5.1 Esquema De Toma De Partido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115 - Esquema de toma de partido 
Esquema de toma de partido 

Nota. Elaboración propia  

1. EJE ESTRUCTURADOR 

Se trazó un eje central, el cual genera una mejor 

integración con las zonas propuestas del 

proyecto, marcando dos hitos importantes  

2. RECORRIDO PERIMÉTRICO 

Se trazó un recorrido perimétrico en el terreno 

para darle continuidad o versatilidad al recorrido 

en la visita de los usuarios, generando más 

puntos de visita.   

3. DISTRIBUCIÓN VOLUMÉTRICA 

La forma curvilínea del diseño se fue acoplando 

a los ejes, considerando la zona de alojamiento 

en un sector más privado, y en las otras, lo 

comercial y recreacional.  
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Nota. Elaboración propia  

4. CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS  

La dirección de las volumetrías será acorde al 

Río Lurín. La dirección del viento se consideró 

para la ubicación de las masas de agua y 

vegetación para la refrigeración evaporativa.  

6. INTEGRACIÓN 

Se integró el desarrollo del paisaje con las 

volumétricas, de acuerdo al programa 

arquitectónico, desarrollando así, la importancia 

de interacción social y paisajista. 

5. SENSORIAL  

Uso de cultivos, árboles frutales, árboles 

aromáticos, viveros, humedales artificiales y del 

entorno existente para la experiencia vivencial 

del usuario. 

Figura 116 - Esquema de toma de partido 
Esquema de toma de partido 
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La importancia de interactuar y desarrollar vivencialmente las actividades de Lurín, brindando mayor confort y una gran 

experiencia pasiva en los usuarios. 

7. JERARQUIZACIÓN 

El ingreso principal por la vía colectora del 

Río Lurín, mediante un elemento 

volumétrico a todo el proyecto. En el caso 

de la volumetría general se jerarquiza el 

ingreso por la doble altura y será cruzando 

la plaza principal.  

8. INGRESOS 

Para los ingresos de las zonas recreativas 

y de alojamiento se realizarán mediante el 

circuito central y perimétrico. 

Figura 117 - Toma de partido 
Toma de partido 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 118 - Zonificación del proyecto 
Zonificación del proyecto 

5.6 Zonificación 

5.6.1 Zonificación volumétrica 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota. Elaboración propia 
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5.6.2 Zonificación exterior de proyecto 

 

Nota. Elaboración propia  

Figura 119 - Plot plan 
Plot plan 

Nota. Elaboración propia  

Figura 120 - Isometría de proyecto 
Isometría de proyecto 

 



91 
 

 
 

 

 
 

 
Nota. Elaboración propia  

Figura 121 – Vista aérea del proyecto 
Vista aérea de proyecto 
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Figura 122 - Planta sótano y planta general Piso 1 
Planta sótano y planta general Piso 1 

5.7 Plantas De Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Elaboración propia  

     En el primer piso se 

planteó la circulación 

general perimetral y un 

eje central generando 

un circuito integral en el 

proyecto con las zonas 

de alojamiento, 

comercio, recreacional, 

deportiva y paisajista. 
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Figura 123 - Planta general Piso 2 
Planta general Piso 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia  

     En el segundo piso se 

planteó ubicar, la mayor 

parte del restaurante 

para mayor visibilidad 

hacia el exterior como el 

tratamiento paisajista 

del proyecto y del Río 

Lurín. 

     Además, 

encontramos la sala de 

exposición, y el centro 

de entretenimiento. En 

el bloque pequeño se 

planteó la zona 

comercial, así como el 

minimarket y gimnasio.  
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Nota. Elaboración propia  

Figura 124 - Planta general de techo 
Planta general de techo 

     En el tercer piso, 

se propuso una plaza 

aérea, donde el 

usuario puede tener 

una amplia visual a 

360° de todo el 

proyecto. Además, 

podrá interactuar con 

la presencia del Rio 

Lurín y el parque 

Lineal. 
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Figura 125 - Cortes y elevaciones de la propuesta 
Cortes y elevaciones de la propuesta 

Nota. Elaboración propia  
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5.8 Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126 – División de sectores en la propuesta 

División de sectores en la propuesta 

Nota. Elaboración propia  
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5.8.1 Sector 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Sector 1, en el sótano se ubican el cuarto 

de máquina, las cisternas de agua recuperada, aguas 

grises, consumo de agua, depósito, operación y 

mantenimiento. En el primer piso, la zona de 

bungalows con acceso a la piscina con bar y zona de 

fogata. Asimismo, la zona administrativa. En el 

segundo piso, se ubican las habitaciones (bungalow). 

Además, se encuentran el minimarket y el gimnasio. 

Figura 128 - Isometría - Sector 1 

Isometría - Sector 1 

Nota. Elaboración propia  

Figura 127 - Primer Piso - Sector 1 
Primer Piso - Sector 1 

Nota. Elaboración propia  

Figura 129 - Segundo Piso - Sector 1 
Segundo Piso - Sector 1 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 130 - Cortes y elevaciones del Sector 1 
Cortes y elevaciones del Sector 1 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 131 – Zona de Bungalows 
Zona de Bungalows 

Nota. Elaboración propia  

Vista general de la 

zona de bungalow, el 

cual está ubicada en 

una zona de menor 

actividad, 

complementándose 

con una zona de 

piscina para adultos 

y niños. Por otro 

lado, se presenta 

una conexión de los 

materiales con la 

naturaleza.  

Figura 133 – Zona de Bungalows 
Zona de Bungalows 

Nota. Elaboración propia  

Figura 132 – Visor - Sector 1 
Visor del Sector 1 

Nota. Elaboración propia  

La zona de piscina de 

adulto tendrá una 

zona de bar, el cual 

estará bajo el sol y 

sombra. En el plano 

se proyecta la 

dirección del viento, 

donde el viento 

caliente se enfriará 

por la masa de agua 

Por ese motivo, 

aporta como 

refrigeración 

evaporativa. 

 

Dirección del viento 
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Figura 135 - Visor - Sector 1 
Visor del Sector 1 

Nota. Elaboración propia  

Nota. Elaboración propia  

Figura 136 – Circulación general 
Circulación general 

Nota. Elaboración propia  

Figura 134 – Bungalow interior  
Bungalow interior 

En la vista interior del 

bungalow, se puede 

observar la zona 

estar – comedor. 

Asimismo, la 

circulación vertical 

mediante una 

escalera metálica 

para escalar dando la 

sensación de 

aventura. Por otro 

lado, el uso de 

materiales similares a 

la naturaleza. 

Se plantea una 

circulación peatonal y 

por medio de la 

bicicleta, en este 

caso se podrá 

observar jardines 

botánicos donde se 

exhibe las especies 

vegetales de la zona 

y se podrá educar al 

usuario mediante el 

circuito. 
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5.8.2 Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 138 - Primer Piso - Sector 2 
Primer Piso - Sector 2 

Nota. Elaboración propia  

Figura 137 – Lobby general 
Lobby general 

Nota. Elaboración propia  

En el primer piso del 

Sector 2 se ubican el 

Lobby principal del Centro 

Ecoturístico, el Salón de 

Usos Múltiples, la 

Cafetería con acceso 

independiente por la 

Plaza Central.  

Así mismo, también se 

encuentran los talleres y 

el ingreso al Gran 

restaurante.  

Figura 139 - Isometría- Sector 2 
Isometría- Sector 2 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 143 - Tercer Piso - Sector 2 
Tercer Piso - Sector 2 

Figura 141 - Segundo Piso - Sector 2 
Segundo Piso - Sector 2 

Nota. Elaboración propia                                                        

Nota. Elaboración propia                                                        

Figura 140 - Restaurante 

Restaurante 

Nota. Elaboración propia  

Figura 142 – Zona lúdica sensorial 
Zona lúdica sensorial 

Nota. Elaboración propia  

En el primer piso del 

Sector 2 se ubican el 

hall principal del 

Centro Ecoturístico, el 

Salón de Usos 

Múltiples, la Cafetería 

con acceso 

independiente por la 

Plaza Central. Así 

mismo, también se 

encuentran los talleres 

y el ingreso al Gran 

restaurante.  

En el segundo piso 

encontramos la zona 

de comensales del 

Restaurante, la 

terraza, y el bar. 

También la sala de 

exposición ecológica e 

interpretación con 

visual a los cultivos y 

humedales y el centro 

de entretenimiento. 
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Figura 146 - Cortes y elevaciones del Sector 2 
Cortes y elevaciones del Sector 2 

Nota. Elaboración propia  

En este sector se 

desarrollan espacios 

lúdicos y sensoriales 

donde se puede realizar 

actividades recreativas 

con la misma naturaleza, 

también se observa que 

esta zona tiene una 

circulación espiral rampas, 

caminos de piedra laja y 

confitillo creando esa 

relación con materiales 

naturales. 

En ese sentido, tal como 

se ha tomado en cuenta la 

teoría biofílica y paisajista, 

al utilizar diversos 

patrones de piso 

articulados zonas 

paisajistas. 
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5.8.3 Sector 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 149 - Isometría - Sector 3 
Isometría - Sector 3 

Nota. Elaboración propia  

Figura 148 - Primer Piso - Sector 3 
Primer Piso - Sector 3 
 

Nota. Elaboración propia  

Figura 147 – Eje integrador - Invernadero 
Eje integrador - Invernadero 

Nota. Elaboración propia  

Nota. Elaboración propia  

Figura 150 – Plaza de integración  
Plaza de integración 

En el Sector 3, se 
encuentra la zona deportiva, 
como la cancha multiuso, el 
circuito de mini cuatrimotos, el 
observatorio, el circuito de 
ciclistas. 
Donde los usuarios podrán 
tener una experiencia de 
recreación más activa, 
tomando en cuenta que podrán 
realizar circuitos con bicicletas 
de Centro Ecoturístico. 
 

Asimismo, encontramos 
el invernadero donde se 
encuentran diversos tipos de 
vegetación de Lurín y foráneos. 

 
La zona de Integración 

está aledaña a las zonas 
mencionadas anteriormente ya 
que los usuarios podrán 
descansar y luego retomar sus 
actividades. Así mismo 
encontramos vegetación tipo 
Palmeras ya que al ser una 
circulación angosta, da la 
sensación de amplitud en el 
camino.   
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Nota. Elaboración propia  

En el sector 3, encontramos un eje deportivo, promoviendo una 

recreación más activa. En la cancha multiuso el usuario podrá realizar deportes 

tales como fulbito, vóley y básquet, así mismo se consideró piso tipo caucho para 

un mejor tránsito deportivo. Además, está rodeado de árboles aromáticos que 

generan sombra y por consecuencia confort en esa zona abierta. 

Figura 151 - Segundo Piso - Sector 3 
Segundo Piso - Sector 3 

Nota. Elaboración propia  

Figura 152 – Zona deportiva – cancha multiuso 
Zona deportiva – cancha multiuso 
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Figura 153 - Cortes y elevaciones del Sector 3 
Cortes y elevaciones del Sector 3 

Nota. Elaboración propia  
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5.8.4 Sector 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Sector 4, se ubica 

la zona de camping con una 

zona de parrilla y fogata. 

Además, la zona de cultivos se 

complementa con el humedal 

artificial, el cual cuenta con un 

sistema de purificación de agua 

experimental. Por otro lado, el 

túnel ecológico con ingresos al 

jardín desértico y zona de estar. Nota. Elaboración propia  

Figura 155 - Primer Piso - Sector 4. 
Primer Piso - Sector 4. 

Nota. Elaboración propia  

Figura 154 - Plano de techo - Sector 4. 
Plano de techo - Sector 4. 

Figura 156 - Isometría - Sector 4 
Isometría - Sector 4 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 157 - Cortes y elevaciones del Sector 4 
Cortes y elevaciones del Sector 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 160 – Eje integrador (Plaza – Ingreso Zona de campamento) 
Eje integrador (Plaza – Ingreso Zona de campamento) 

Nota. Elaboración propia  

Figura 158 – Zona de campamento 
Zona de camping 

Nota. Elaboración propia  

La zona de camping 

se diseñó con 

árboles aromáticos 

(Acacia) alrededor. 

Cuenta con 7 

módulos para 

acampar. Asimismo, 

se complementa con 

zonas de piscina, 

parrilla, fogata y un 

módulo de servicios.  

En esta zona del eje 

integrador, se puede 

observar el ingreso 

de la zona del 

camping. Además, 

se observa el 

volumen principal 

con protección solar 

mediante celosía.  

Nota. Elaboración propia  

Figura 159 – Visor del Sector 4 
Visor Sector 4 



110 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 161 – Túnel Ecológico 
Túnel Ecológico 

Nota. Elaboración propia  

Figura 163 – Zona de cultivos 
Zona de cultivos 

Nota. Elaboración propia  

El túnel ecológico 

está diseñado en 

estructura de bambú, 

se complementó con 

una enredadera, el 

cual es un punto de 

sombra dentro del 

recorrido. Asimismo, 

se une con el jardín 

desértico y una zona 

de estar.   

La zona de cultivos 

se diseño en base a 

un circuito con 

puntos de estar, los 

cultivos 

considerados son 

del distrito de Lurín 

como: camote, 

tomate, cebolla y ají.  

Nota. Elaboración propia  

Figura 162 - Visor del Sector 4  
Visor del Sector 4 
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5.9 Paisajismo 

 

 

 

 

Cubierta ajardinada con especies vegetales autóctonas del distrito de Lurín de bajo consumo de agua- techo verde extensivo. La 

estrategia funciona como un aislante acústico y masa térmica, así como mejorar la calidad del aire y aumentar el porcentaje de área verde. 

En el diseño de las áreas verdes se considerará las especies arbóreas del lugar como: la Tara, el Aromo y el Mito las cuales se 

adaptan al clima local. Además, se complementa con plantas xerófilas debido a su bajo consumo de agua para riego. De esta forma, se podrá 

Figura 164 - Plano de Paisajismo 
Plano de Paisajismo 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 166 - Proveedor de Grass 
Proveedor de Grass o vetiver y Palmeras 
en Lurín 

dar sombra en las plazas, circulaciones y también ayudará a amortiguar la radiación solar en la edificación arquitectónica. Por otro lado, se 

propone los tipos de arbustos como la hierba de cristal o plantas trepadoras para limitar las áreas verdes y brindar privacidad en la zona de 

alojamientos.  

En el cerco vivo se considerará la Schefflera en los límites con vecinos del terreno. El Grass o vetiver, será de bajo consumo de agua. 

Finalmente, se proyecta zonas de cultivo para la autosuficiencia de alimentos y se consideran: tomate, cebolla, camote y espárragos 

principales en la agricultura de Lurín. En una determinada zona angosta (zona integración) se consideran las palmeras de Lurín en el circuito 

general que tampoco requieren de mucho consumo de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 165 – Árboles frutales y aromáticos de la propuesta 
Árboles frutales y aromáticos de la propuesta / Cubresuelos / Cerco vivo 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 167 - Vista general de proyecto 
Vista general de proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia  

MATERIALES EN FACHADA 

Pintura beige Celosía madera Deck Tierra natural Piedra laja gris y beige Adoquín gris 
Mármol 

travertino Conchuela Confitillo 

MATERIALES EN PISO EXTERIOR 



114 
 

 
 

 

5.10 Detalles Arquitectónicos 

5.10.1 Detalle de Bungalow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura en base al referente estructural, considerando vigas de madera laminadas en Pino 

radiata que son unidas por el proceso finger-joint, correa cada 50cm con conectores de acero y 

refuerzo lateral. Revestimiento en interior y exterior con tablones de madera. Madera laminada que se 

puede conseguir en el distrito de Lurín por la empresa Maderera Andina. 

Nota. Elaboración propia  

Figura 170 - Detalle constructivo 
Detalle constructivo 

Figura 168 - Isometría de Bungalow 
Isometría de Bungalow Familiar 

Nota. Elaboración propia  

El Bungalow Familiar tiene dos 

niveles, en el primer piso una zona de 

estar (con opción de sofá-cama, un 

comedor y un baño. En el exterior una 

terraza – parrilla. En el segundo piso, se 

encuentra la habitación.  

Figura 171  - Ubicación del bungalow de detalle 
Ubicación del bungalow de detalle 

Nota. Elaboración propia   

Zona de bungalow 

Bungalow familiar 

Nota. https://maderera-andina.com/madera-laminada/ 

Figura 169 – Información de proveedor de madera 
Información de proveedor de madera laminada  
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Se diseño los mobiliarios 

como del sofá en la zona de estar, 

el cual se puede convertirse en 

sofá-cama. Asimismo, la mesa del 

comedor sea parte del muro curvo.  

En la vista exterior del 

bungalow se puede observar los 

acabados, asimismo la integración 

con la zona de piscina. 

 

Figura 172 – Plano de detalle de Bungalow 
Plano de detalle de Bungalow 

Nota. Elaboración propia  
Nota. Elaboración propia  

Figura 173 - Vista de Bungalows 
Vista de la Zona de Bungalows 
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5.10.2 Detalle de Zona Itinerante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia  

Figura 174 - Detalle mobiliario 
Detalle mobiliario 

Nota. Elaboración propia  

Figura 175 - Planta arquitectónica- Zona itinerante 
Planta arquitectónica- Zona itinerante 
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Figura 178  - Proveedor de Bamboo 
Información de proveedor de Bamboo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona itinerante, está 

conformada por coberturas con 

estructuras de bambú, así mismo 

encontramos mobiliario para las zonas 

de descanso, y para las ferias 

itinerantes con revestimiento de 

madera laminada. Esta zona puede 

tener usos diferentes de acuerdo al 

requerimiento del Centro Ecoturístico.  

Nota. Elaboración propia   

Figura 179 - Sección- Zona Itinerante 
Sección- Zona Itinerante 

Figura 177 - Cobertura y mobiliario 
Cobertura y mobiliario 

Nota. Elaboración propia  

Figura 176 - Ubicación de la zona itinerante 
Ubicación de la zona itinerante 

Nota. Elaboración propia   

Zona 

Itinerante 
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5.10.3 Detalle de Baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia   

Figura 180 – Plano de detalle de baño 
Plano de detalle de baño 

Nota. Elaboración propia   

Figura 181 - Ubicación del baño del restaurante 
Ubicación del baño del restaurante 

Zona de restaurante 

Baños 

Detalle de los baños del restaurante ubicados en el segundo piso.  
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5.10.4 Detalle de Escalera de lobby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 182 – Plano de detalle de escalera de lobby 
Plano de detalle de escalera de lobby 

Nota. Elaboración propia   

Figura 183 - Ubicación de la escalera en el lobby 
Ubicación de la escalera en el lobby 

Nota. Elaboración propia   

Escalera de lobby 

Escalera integral ubicada en 

el lobby principal de la propuesta, el 

cual une al primer piso, segundo piso 

y tercer piso, en este último se 

conecta con una plaza con áreas 

verdes.  
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5.10.5 Detalle de la Plaza Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Plaza Principal, es el espacio recibidor del Centro Ecoturístico, en el cual 

encontramos árboles de diferentes especies como el Manzano, Naranjo y Acacia, 

también se consideró como flora: el Trébol Amarillo y la Malva y mobiliario con 

revestimiento de madera laminada 

La fachada está compuesta por celosías de madera laminada que sirven de 

parasoles para una mejor protección solar de los ambientes internos, y adicional a ello 

también se consideraron enredaderas que nacen de las jardineras del techo y van 

bajando por la fachada. Esto ayuda a que haya mejor control térmico y acústico. 

Figura 184 - Planta arquitectónica- Plaza Principal 
Planta arquitectónica- Plaza Principal Figura 185 - Isometría de la Plaza Principal 

Isometría de la Plaza Principal 

Figura 186 - Detalles de mobiliario urbano 
Detalles de mobiliario urbano 

Nota. Elaboración propia  
Nota. Elaboración propia  

Nota. Elaboración propia  
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5.10.6 Detalle de plaza de integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaza de integración 

tiene objetivo albergar 

temporalmente a los usuarios que 

se encuentran en la zona deportiva 

o en el circuito para descansar y 

asimismo poder hacer uso del 

mobiliario para sus actividades, 

como leer o aprender más sobre la 

vegetación de esa zona. Tiene la 

cobertura con estructura de 

madera laminada, que nace del 

soporte trapezoidal de concreto del 

suelo.  

Figura 189 - Isometría de la Plaza de integración 
Isometría de la Plaza de integración 

Figura 188 - Detalle de cobertura de la Plaza de integración 
Detalle de cobertura de la Plaza de integración 

Nota. Elaboración propia  

Nota. Elaboración propia  

Figura 187 - Planta arquitectónica - Plaza de integración 
Planta arquitectónica - Plaza de integración 

Figura 190 - Ubicación de la plaza de integración 
Ubicación de la plaza de Integración 

Nota. Elaboración propia   

Plaza 
Integración 

Nota. Elaboración propia  
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5.10.7 Detalle de Invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 191 – Plano de detalle de Invernadero 
Plano de detalle de Invernadero 

Nota. Elaboración propia  

Figura 192 – Vista del Invernadero 
Vista interior de Invernadero 

Nota. Elaboración propia  
Figura 193 - Ubicación del invernadero 
Ubicación del invernadero 

Nota. Elaboración propia   

Invernadero 

El invernadero tiene flora de la región andina, destacando las flores emblemáticas como la 

flora de la cantuta, flor de mashua, azucena peruana y la flor de la papa.  

El detalle se realizó en base 

al referente estructural con 

estructura metálica y paneles de 

policarbonato.  
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5.10.8 Detalle de Humedal Artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 195 - Ubicación del humedal artificial 
Ubicación del humedal artificial 

Nota. Elaboración propia   

Humedal artificial 

Se tiene zonas con 

plantas purificadoras de 

agua como el jacinto de 

agua, totora, lenteja de 

agua y papiro, de esta 

forma se tendrá una 

zona de humedal 

regenerada. 

Nota. Elaboración propia  

El humedal artificial busca destacar la flora de los humedales de Lima, así como del distrito de Lurín el “Humedal de Quillay” 

y es un proceso experimental en la propuesta. Se realizo circuitos en el humedal artificial complementándose con zonas de estar. 

Figura 194 - Humedal artificial 
Humedal artificial 
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Nota. Elaboración propia  

Nota. Elaboración propia  

Figura 196 – Detalles del Humedal Artificial  
Detalles del Humedal Artificial  

Figura 197 – Vista del humedal artificial 
Vista del humedal artificial desde el punto B del plano 

Nota. Elaboración propia  

Figura 199 - Isometría del humedal artificial 
Isometría de humedal artificial desde el corte A-A 

El circuito del humedal se podrá 

realizar al entorno de la masa de agua y 

también se podrá realizar al interior 

mediante bloques circulares.   

Figura 198 – Plano del humedal artificial  
Planta del humedal artificial  

Nota. Elaboración propia  

A  

A  

B  
     El humedal tiene como piso la 

geomembrana, el cual tiene una zona de 

plantas purificadoras, donde se tiene una 

capa de gravas y las plantas acuaticas, la 

otra es la zona de humedal regenerada, 

donde se ubica bloques con piso de 

concreto estampado. El acabado del 

circuito en el humedal y estar son de pisos 

deck WPC con piso técnico en listones 

metálicos anclados al piso frotachado.  
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5.10.9 Detalle de escantillón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Elaboración propia 

Figura 202 - Detalle constructivo – Escantillón 
Detalle constructivo - Escantillón 

Figura 203 - Detalle constructivo Jardinera 
Detalle constructivo Jardinera 

Figura 201 - Isometría Fachada 
Isometría Fachada 

Nota. Elaboración propia  
Nota. Elaboración propia  

En el escantillón, se 
observa que está conformado 
por una celosía de madera 
laminada, anclada en los 
muros de la fachada, estás 
celosías tienen un giro de 30° 
de acuerdo con la rotación 
solar y la necesidad de 
proteger a los usuarios. Así 
mismo en los techos se 
observan jardineras que está 
protegidas por diversas capas 
para evitar el ingreso de 
humedad al interior.  

Figura 200 - Ubicación de escantillón 

Ubicación de escantillón 

Nota. Elaboración propia   
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Figura 204 - Plano de cimentación 
Plano de cimentación 

Figura 205 - Isometría Estructura 
Isometría Estructura 
Isometría Estructura 

5.11 Especialidades 

5.11.1 Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

J.S 

Posteriormente, para los planos de encofrado se realizó el predimensionamiento 

de vigas y losas macizas. Debido al techo verde en el último piso se considera 25cm de 

espesor y en los otros 20cm. 

El volumen principal e ingreso son de sistema aporticado con 

placas, columnas y losas macizas. Se realizó el predimensionamiento 

estructural iniciando con la cimentación y columnas en base al sector más 

crítico. El volumen principal está en 3 bloques, 2 de ellas entre junta 

sísmica. 

Nota. Elaboración propia  

Nota. Elaboración propia  
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Los volúmenes del exterior los bungalow, el túnel ecológico, invernadero, vivero, la zona de integración y ferias temporales tienen 

como base los siguientes referentes. 

Zona de Alojamiento - Bungalow Zona de ferias temporales 

Coberturas de madera Invernadero y vivero 

Nota. https://acortar.link/F2NrGO Nota. https://acortar.link/YGojlj Nota. Elaboración propia Nota. Elaboración propia 

Nota. https://acortar.link/eR7nR2  Nota. Elaboración propia Nota. Elaboración propia Nota. https://acortar.link/NbdnBq 

Figura 209 - Case Key Guest House 

Case Key Guest House 

Figura 206 – Bungalow 
Bungalow 

Figura 208 - Estructura de bambú 
Estructura de bambú 

Figura 207 - Ferias temporales 
Ferias temporales 

Figura 213 - Gardens by the bay flower 
Gardens by the bay flower 

Figura 210 - Invernadero 
Invernadero 

Figura 212 - Biblioteca Urbana 
Biblioteca Urbana 

Figura 211 - Túnel Ecológico 
Túnel Ecológico 

https://acortar.link/F2NrGO
https://acortar.link/YGojlj
https://acortar.link/eR7nR2
https://acortar.link/NbdnBq
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5.11.2 Instalaciones Eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area (m2) Watts x m2 Sub-total
Factor de 

Demanda

Demanda 

Maxima

Zona de Bungalow 286.3 15 4294.5 0.75 3220.88

Entretenimiento 126.55 10 1265.5 0.75 949.13

Hall 37.08 10 370.8 0.75 278.10

Talleres Experimentales 220.02 25 5500.5 1.00 5500.50

Talleres 136.67 25 3416.75 1.00 3416.75

Invernadero 286.3 10 2863 0.75 2147.25

Zona de Exposición 94.08 20 1881.6 0.75 1411.20

Hall 399.76 10 3997.6 0.75 2998.20

Souvenir 293.5 30 8805 0.75 6603.75

Restaurante 579.61 30 17388.3 0.75 13041.23

Cafeteria 140 30 4200 0.75 3150.00

Minimarket 96.28 30 2888.4 0.75 2166.30

Vivero 110.69 10 1106.9 0.75 830.18

Gimnasio 266.39 10 2663.9 0.75 1997.93

Hall 103.95 10 1039.5 0.75 779.63

Administración 86.07 50 4303.5 0.75 3227.63

SUM 73.34 10 733.4 0.75 550.05

10.14 20 202.8 0.75 152.10

139.05 10 1390.5 0.75 1042.88

977.34 10 9773.4 0.75 7330.05

EXTERIOR Alumbrado Exterior 18752.71 10 187527.1 0.75 140645.33

201439.03

201.44

Cant. Watts x m2 Sub-total
Factor de 

Demanda

Demanda 

Maxima

3 4600 13800 1 13800

2 746 1492 1 1492

1 746 746 1 746

1 746 746 1 746

1 2237 2237 1 2237

1 746 746 1 746

1 1492 1492 1 1492

4 2100 8400 1 8400

1 932 932 1 932

1 746 746 1 746

31337.00

31.34

232776.03

232.78

Cantidad Watts x m2 Sub-total
Factor de 

Demanda

Demanda 

Maxima

3 4600 13800 1 13800

2 746 1492 1 1492

1 746 746 1 746

1 746 746 1 746

1 2237 2237 1 2237

1 746 746 1 746

1 1492 1492 1 1492

4 2100 8400 1 8400

1 932 932 1 932

1 746 746 1 746

31337.00

31.34DEMANDA MAXIMA ADICIONAL (KW)

Ascensor

Bomba de Piscina 1HP

Bomba de Agua 3HP

Bomba de Desague 1HP

Lavadora Secadora

Camara Frigorifica 1.25 HP

DEMANDA MAXIMA ADICIONAL (W)

Extractor de aire 

CUADRO DE CARGAS BASICAS

CUADRO DE CARGAS ADICIONALES

Equipos

Topico

Ambiente 

ZONA DE 

ADMINISTRACION

ZONA DE 

ALOJAMIENTO

Area Restante

ZONA DE 

COMERCIO

ZONA DE 

RECREACION 

Ingreso Principal

Ascensor

DEMANDA MAXIMA BASICA (W)

DEMANDA MAXIMA BASICA (KW)

Bomba de Aguas Recuperada 2HP

Extractor de aire HP

Bomba de Humedal

Bomba de Biolago

SUB ESTACION ELECTRICA

Equipos

GRUPO ELECTROGENO

Bomba de Piscina 1HP

Bomba de Desague 1HP

Lavadora Secadora

DEMANDA MAXIMA ADICIONAL (W)

DEMANDA MAXIMA ADICIONAL (KW)

DEMANDA MAXIMA TOTAL - SUB ESTACION (W)

DEMANDA MAXIMA TOTAL -  SUB ESTACION (KW)

Bomba de Humedal 1HP

Bomba de Biolago 1HP

Bomba de Agua 3HP

Bomba de Aguas Recuperada 2HP

Camara Frigorifica 1.25 HP

La tabla indica el cálculo de las cargas básicas, cargas adicionales para la subestación 

eléctrica, así como la tabla del grupo electrógeno en base a la norma. Se tiene como resultado, 

en la subestación eléctrica 232.78kw y en el grupo electrógeno 31.34kw. 

En el sótano se tiene ventilación mecánica en los espacios. 

En el primer piso se tiene los buzones cada 30m máximo, tableros 

de distribución y pozos a tierra en la zona eléctrica, ascensores y 

montacarga. 

Tabla 13 - Cuadro de cargas para subestación y grupo electrógeno 
Cuadro de cargas para subestación y grupo 
electrógeno 

Figura 216 - Primer piso – IIEE 
Primer piso – IIEE 

Nota. Elaboración propia Nota. Elaboración propia  

Figura 214 - Sótano – IIEE 
Sótano – IIEE 

Nota. Elaboración propia  

Figura 215 - Planta y corte – Zona Eléctrica 
Planta y corte – Zona Eléctrica 

Nota. Elaboración propia 

La subestación eléctrica, grupo electrógeno y tableros 

están ubicado en el primer piso con acceso por la avenida 

colectora a nivel de vereda.  
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5.11.3 Instalaciones Sanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el diseño de recorrido de las redes se tomó en consideración las tuberías de PVC ya que, al ser un proyecto radial, este 

material es flexible y se adecúa a la forma. Las redes de desagüe fueron diseñadas diferenciando las aguas grises de las negras para el 

ahorro del recurso de agua mediante el tratamiento de aguas residuales. De esta forma, reciclando las primeras podrán ser reutilizadas en 

el riego de las áreas verdes exteriores, reduciendo así la demanda de agua. Asimismo, se ha considerado el sistema de bombeo para las 

piscinas, el humedal artificial y biolagos experimentales. 

Figura 217 - Red de Desagüe- Primer nivel 
Red de Desagüe- Primer nivel 

Nota. Elaboración propia 

Nota. Elaboración propia 

Figura 220 - Red de Agua- Cisterna Sótano 
Red de Agua- Cisterna Sótano 

Nota. Elaboración propia 

Figura 219 - Detalle de red de agua en baños 
Detalle de red de agua en baños 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 14 - Dotación de agua 
Dotación de agua 

Nota. Elaboración propia 

Figura 218 - Red de Agua- Primer nivel 
Red de Agua- Primer nivel 
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5.11.4 Seguridad y evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el plano de señalización y evacuación, se consideró colocar luces de 

emergencia, los extintores, puertas y muros cortafuego, en escaleras, ascensores 

y ambientes de almacenamiento. 

También se señala las diferentes rutas de evacuación, sin sobre pasar los 

45 m de recorrido que es lo máximo permitido por la normativa de Seguridad. 

Así mismo se ubicaron las zonas seguras dentro de todo el proyecto. 

Figura 221 - Plano Señalización y Evacuación – Primer Nivel 
Plano Señalización y Evacuación – Primer Nivel 

Nota. Elaboración propia 

Escalera de evacuación pública <45m 

Escalera de evacuación privada <45m 

Nota. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Figura 223 - A.130- Seguridad 
A.130- Seguridad 

Nota. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Figura 222 - A.130- Seguridad 
A.130- Seguridad 
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Figura 226 - A 0.70 Comercio/ Seguridad y evacuación 
A 0.70 Comercio/ Seguridad y evacuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 224 - Plano Señalización y Evacuación – Segundo Nivel Plano 
Señalización y Evacuación – Segundo Nivel 

Figura 225 - A.130- Seguridad 
A.130- Seguridad 

Nota. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Con respecto a escaleras de evacuación se consideró a 45m como 

máximo, dichas escaleras son integradas ya que el edificio consta 

de solo 2 pisos y no supera los 9m de altura, cuenta con un área 

accesible en el techo verde, en el cual suben un determinado aforo 

de 10 personas como máximo y tiempo limitado. Además, se cumple 

con el Art 15. 15.2 inciso a) b) c) d) e) f). 

  Nota. Norma Técnica A.070 “Comercio” Del Reglamento Nacional De Edificaciones  

Escalera de evacuación pública <45m 

Escalera de evacuación privada <45m 
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Figura 227 – A.120 Accesibilidad Universal con relación a la propuesta 
A.120 Accesibilidad Universal con relación a la propuesta 
 

Accesibilidad Universal  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la propuesta se tiene ascensores en diferentes puntos para el acceso al 

segundo nivel.  

En el desarrollo paisajista del proyecto, se ubico módulos de baños que 

incluye baños de hombre, mujer y para el acceso universal.   

En el desarrollo de la propuesta, se ha tenido diferentes desniveles 

por ese motivo tomamos como referencia el % de pendiente para las 

rampas 

Nota. Elaboración propia  

LEYENDA  

Módulo de baño 

Punto Ascensor 
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Figura 228 – A.120 Accesibilidad Universal con relación a la propuesta 
A.120 Accesibilidad Universal con relación a la propuesta 
 

Nota. Elaboración propia  

Se ubico los estacionamientos de discapacitados en el ingreso de 

la propuesta, se propone 4 unidades. 

En la zona de bungalow, se diseñó un módulo de bungalow familiar 

universal, en el cual se puede acceder al segundo piso mediante una 

plataforma, asimismo se ubico en diferentes puntos el diámetro de 

1.50 para el radio de giro. Asimismo, un baño mas amplio con los 

aparatos sanitarios en base a la RNE. 

Primer Piso Segundo Piso 



134 
 

 
 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Municipalidad Distrital de Lurín 

Anexo I - Parámetro Urbanísticos 
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Nota. Municipalidad Metropolitana de Lima 

Anexo II - Zonificación del sector faltante de la cuenca baja del río Lurín que forma parte del área de tratamiento normativo IV de 
Lima Metropolitana 
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Nota. Municipalidad Metropolitana de Lima 
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Nota. Municipalidad Metropolitana de Lima 
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Conclusiones  
 

1. El proyecto Centro Ecoturístico Recreacional en el distrito de Lurín es coherente con el entorno, refleja una arquitectura que aporta 

al medio ambiente y es un punto de integración entre el usuario y el paisajismo, con lo que se pretende mejorar la calidad de vida 

de los visitantes, fomentando actividades pasivas y activas con relación al entorno natural y paisajista diseñado al interior del 

proyecto. Además de incentivar el sector agrícola, beneficiando al distrito económicamente y realzando el valor del distrito de Lurín 

como " el último pulmón verde de Lima" y difundiendo la importancia del ambiente natural con relación a la mejora de salud mental 

y física por medio de la recreación. 

2. La propuesta arquitectónica generaría gran satisfacción en los usuarios locales y extranjeros ya que de acuerdo al contexto actual 

del sector turismo, donde se estudió y analizó el perfil del usuario y sus necesidades, se ha concluido que las actividades con la 

naturaleza son de mucho valor para los turistas y se ha detectado que este interés ha incrementado debido a la pandemia, 

generando que los visitantes busquen este tipo de actividades, además de sus otros intereses como la gastronomía y cultura.  

3. De acuerdo con los antecedentes, bases teóricas y conceptuales se ha cumplido con tener un proyecto coherente con su entorno y 

propone un ambiente saludable y confortable para el usuario a través de la naturaleza. 

4. El proyecto, cumple con los criterios urbanísticos, normativo, constructivo, ambiental, espacial y funcional, con el fin de no solo 

respetar los requisitos que otorga la Municipalidad de Lurín, el RNE y fuentes reglamentarias, sino también tener un desarrollo 

integral en diferentes dichos aspectos para este proyecto. 
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5. Se planteó la programación arquitectónica de acuerdo con las necesidades del usuario local y extranjero. Así mismo, se desarrolló 

la planimetría del anteproyecto y proyecto, como propuesta final, con lo que se estaría satisfaciendo las necesidades y carencias de 

los usuarios a nivel de recreación saludable. Además de brindar espacios recreativos y de ocio, así como puntos de socialización 

para la interacción de la comunidad y su entorno, de esta forma las personas podrán valorar estas zonas turísticas aledañas que 

complementan al proyecto, por ende, es importante los espacios de reflexión e interacción. 
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