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¿POR QUÉ EN PERÚ? 

La arquitectura contemporánea pasa por un proceso de expansión en su campo 
de acción, puesto que es común ver que arquitectos con renombre y 
experiencia empiezan a proyectar edificios no solo en el país donde residen , 
sino en latitudes completamente diferentes. Esto a sido fomentado en gran 
medida por los concursos en los cuales las convocatorias están abiertas a 
cualquier despacho siempre y cuando se respeten las condiciones del terreno 
así como los métodos y materiales constructivos de la región. 

Tomando como partida este fenómeno, una parte de la educación impartida por 
mis profesores a lo largo de la carrera fue fomentar la participación en este tipo 
de dinámicas que es muy común en la vida profesional. 

El tema de esta tesis parte con la búsqueda de concursos, en la que nos 
encontramos con este proyecto tan interesante , pues reúne todas las 
características para demostrar los conocimientos aprendidos, todo esto en base 
a los requerimientos para la presentación de una tesis y así obtener el título de 
arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Campus Biometropolis master plan IEI Pedregal , México, 2009,Norman Foster 





A.rrerica es un continente que cuenta con 
una tasa anual de creci rri ento poblacional 
muy elevada lo cual tiene repercusiones 
directas en las ciudad es cap itales de 
to dos los países, la concentración de los 
servicios de salud, educación y laborales 
forre nta una migración constante lo cual 
genera un crecimiento en la demanda de 
recursos y Lima no es la excepción 

La capital del Pe rú presenta un desorden 
en el sistema de transporte ínter urbano el 
cual es de mayúsculas proporciones y sus 
implicaciones se acentúan con mayor 
fue rza por que el problema incide 
directa~nte en la anarquía vehicular, 
esto se ve ejemplificado en las calles del 
centro de la ciudad debido a que las 
ca lles y construcciones están diseñadas 
para un flujo ¡-re nos intenso de personas 
y transportes al actual, cualqui er 
ordenamiento urbano se ve fallido al no 
poder encausar y dirigir la ava lancha 
vehirular que entra y sale de la zona 

El hacina rri ento y deterioro de las zonas 
dond e se encuentran localizadas las 
empresas transportistas, afecta a los 
usuariOS, los espacios carecen de las 
normas de cormdidad mínimas y los 
locales son improvisados Para las 
empresas dedicadas al negocIo de 
transporte Una terrri nal te rrestre 
representaría una oportunidad de 

Riesgos cF 105 usuarios y cFteri Cl'"o al ertrom 

INTRODUCCiÓN 

cOrf1letir entre sí con mejores servicios 
para los usuarios, asi como contar con la 
disposición de áreas adecuadas para la 
realización de sus actrvidades y un 
creci rri ento en los servicios adicionales 
que genera la terminal 

La transportación terrestre es la forma 
más habitual de transporte local Las 
tarifas son relativamente económicas y 
los servicios frecuentes en la mayo ría de 
las rutas de larga distancia Los 
autobuses en si varían en calidad; los de 
trayectos menos concurridos y lugares 
mas remotos suelen ser mas an tiguos, 
incómodos y con pocos espacios 

Todas las empresas oficialmente 
reconocidas ruentan con of icinas propias 
pero no hay una erf1l resa que cubra la 
totalidad de las ruta s 

Actualmente se consideran oficialmente 
14 empresas, pero se pretende contar 
con una expansión de 10 empresas 
nuevas teniendo un total de 24 A 
continuación se presenta el listad o de las 
10 empresas líderes 

Civa, Orrreñ o, Móvil Tours, Cruz del Sur, 
Soyus, Mariscal, Caseres, Atahualpa, 
Tepsa, Rodriguez, Mo lina 

Instalaciones inacFcuadas 
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1.1 PERÚ 
Perú, un país que tiene espectaculares 
vestigios arqueológicos (no solo incas), 
una impresionante serva amazónica, las 
montañas tropicales mas altas del planeta 
y una interminable franja costera 
totalrrente desértica la cual es recorrida 
de extremo a extrerrn por la carretera 
Panarrericana, eje central de las 
comunicaciones terrestres del país misma 
que ofrece la oportunidad de VIajar 
durante meses Su variada y acogedora 
población, su fiara y fauna son de las más 
extensas del cono sur 

Perú es un país en pleno carriJio aunque 
el mundo lo conoce por sus rUinas 
precolombinas (Machu Picchu), es un 
país que se esta modernizando 
vertiginosa donde antes había ca m ones 
de carga ahora hay cómodos "bus- cama " 
que recorren las carreteras recién 
asfaltadas La arriJ iciosa construcción de 
la autopista interoceánica y la apertura del 
puente de integración Perú-Brasil indica 
que aumentara el corrercio y los viajes 
entre ambos países 

PERU 

1 MARCO CONTEXTUAL 

Tan solo la UNESCO dio a conocer que 
los peruanos de ciase media se 
encuentran en rrejores eündiciones de 
vida y alirrentación que hace tan solo 
cinco años l , a pesar de eso las rutinas 
diarias siguen empañadas por la pobreza 
y el desempleo, producto de un sistema 
económico básicarrente capitalista 

DATOS BÁSICOS 
Población 27 ,2 millones de habitantes 
Edad media 26 años 
Peruanos que viven en pobreza: 54% 
Producto interno bruto 72.000 millones 
de us$ 
Proporción de taxis en Lima uno de cada 
siete veiculos 
Tasa de infiación 1.6% al15 de 
diciembre de 2008 

1.1 .1 Periodo PRECOLOMBINO 
Los hallazgos arqueológicos más 
antiguos adjudicados a la presencia de 
grupos humanos en el Perú, 
corresponden al siglo XII a C, qUienes 
eran cazadores y recolectores originarios 
de Siberia (Asia), cruzaron el Estrecho de 
Bering Dichos descubrimientos estan 
basado en los restos de Paccaicasa, en la 
cueva de Piquimachay (localizada en el 
Departarrento de Ayacucho) Se han 
hallado importantes vestigios del origen 
de la agricultura americana en la Cueva 
del Guitarrero en Yungay, Ancash de 
hace 12,600 años (10.600 a Cl 
Poblaciones en La Libertad de doce mil 
años de edad, así como en Tacna de 
hace 11,000 años. Cerca del final de la 
última glaciación los prirreros pobladores 
empezaron el lento proceso de 
domesticación de la biota local y 
consecuentemente a juntarse en tribus y 
aldeas 

1 Diario" e! comercio·· 18 de enero de! 2009. Lima 
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Centro ceremonial caral 

A principios del 111 milenio a. C. se 
instauraron las primeras ciudades-estado 
de régimen teocrático, en la que la 
civilización de Caral , la más antigua del 
continente americano, fue contemporánea 
de otras como las de China, Egipto, India 
y Mesopotamia; rodeada por otras 
civilizaciones enmarcadas aún en lo que 
se denomina "sociedad aldeana". Así , se 
trata de una de las zonas geográficas que 
pueden considerarse como cuna de la 
civilización del mundo por su antigüedad 
(c. 5.000 arios). A término de dicho 
período, la cultura Chavín evoluciono 
sobre las demás, hasta que decayó. Su 
influencia se ve en el desarrollo de 
Estados más amplios en los principios de 
nuevas culturas locales como la Mochica , 
Lima, Nazca, Wari y Tiwanaku o 
Tiahuanac02

. La cultura Wari o Huari 
desarrolló el modelo clásico del Estado 
andino con el surgimiento de las ciudades 
de corte imperial, modelo que se 
expandió por el norte hacia el siglo VIII. 
Esta cultura junto con la florecida en 
Tiwanaku logró 

2 lOS INCAS HIJOS DEL SOL, WALTERI>J...V 1>., FOLIO BARCELONA 

"" 

1 MARCO CONTEXTUAL 

Tschudi Chan chan 

superponerse a las demás hasta fines del 
siglo IX. A partir de ese momento, se 
erigen nuevos estados imperiales de 
alcance regional a todo lo largo de los 
Andes (como el Chimú) con el desarrollo 
de Estados con mayor territorialidad. De 
entre los señoríos sobresale el de los 
Incas, el cual hacia el siglo X:V unifico a 
todos los pueblos andinos entre los rros 
Ancasmayo y Maule, logrando un área 
cercana a los 3 millones de km'!, hoy 
localizada en los territorios que 
comprenden los parses de Colombia, 
Ecuador, Perú , Bolivia, Argentina y Chile, 
formando lo que conocemos como el 
Imperio Inca. Su capital fue el Cuzco, 
ubicada en la sierra peruana a más de 
3300 m sobre el nivel del mar. 
Destacando su poder militar, 
arquitectónico, pues construyeron 
magníficas edificaciones como la 
ciudadela de Machu Picchu entre otras 
tantas. 



1.1.2 Periodo COLONIAL 
A la mitad del siglo XVI , los ejércitos 
encabezadas por el conquistador 
Francisco Pizarra, nacido en Extremadura 
Espai'la el 14 de marzo de 1476, con la 
ayuda de varios pueblos sometidos por 
los incas, conquistaron este imperio 
mediante sangrientos enfrentamientos 
para la Monarquía de España. 

En 1542, se estableció el Virreinato del 
Perú, que en un inicio abarcó un territorio 
desde lo que hoyes Panamá, hasta el 
extremo sur del continente. El imperio 
español significó para el Perú una 
importante transfonnación social y 
económica. Se estableció lln sistema 
mercantilista, sostenido por la minerla del 
oro y de la plata, el monopolio comercial y 
la explotación de la mano de obra 
indígena . 

A partir de fines del siglo XVI e inicios del 
XVII, el poder virreinal se vio 
paulatinamente mermado por el 
contrabando comercial y la insurgencia 
separatista, por las diferentes castas 
primeramente indígenas posteriormente 
también criolla , A pesar de eso en los 
últimos ar'los éstas estuvieron fuertemente 
reprimidas , por lo que ninguna logró su 
objetivo. 

Catedral de Lima 
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J.J.3 Periodo INDEPENDIENTE 

San Martín proclama la Independencia 

Desde finales del siglo XVIII, empezaron 
a propagarse y aumentar en toda América 
las ideas liberales, gran parte resultado 
de la Revolución Francesa, y en gran 
medida a la insostenible y tortuosa 
situación política y social del Imperio 
espar'lol sobre todo el continente. 
La independencia del Perú fue el 
resultado de un proceso previo dentro de 
la sociedad peruana, inclusive mucho 
antes de la llegada de las corrientes 
libertadoras y sus ejércitos. Pero como 
referencias, suelen señalarse las fechas 
del 28 de julio de 1821 Cuando el 
libertador José de San Martín , al mando 
de la Expedición libertadora del Perú 
proveniente de Chile, declara en lima la 
independencia del Perú . Y la fecha del 9 
de diciembre de 1824, con la batalla de 
Ayacucho, que puso punto final a la 
guerra con la capitulación del último 
ejército realista en Perú. 

La diplomacia peruana consigue por 
último que España reconozca la 
independencia de la República del Perú el 
14 agosto de 18793 

3 LA LIBERTAD EDICIONES URP LIMA 2000 



Batalla de Ayacucho 

Ten iendo como antelación las corrientes 
libertadoras del sur, provenientes del 
Virreinato del R!o de la Plata , que dio sus 
frutos con la independencia de Argentina , 
y después de Chile , bajo la figura del 
general José de San Mart!n. En el norte, 
otro movimiento libertador se encontraba 
en Marcha unido con el nombre 
de "república de la Gran Colombia" 
Dirigida por el Libertador Simón Bollvar. 

Pero los esfuerzos independentistas de 
ambos, y de sus tropas compuestas en el 
sur por chilenos y argentinos, y en el 
norte por grancolombianos (venezolanos, 
colombianos, y ecuatorianos), corr!an 
permanente peligro, ya que un ejército 
realista junto a la armada española , se 
manten!an en los cuarteles y puertos del 
Virreinato del Perú. Por tanto , para 
eliminar el peligro latente de ese ejército 
superviviente , era necesario para lograr la 
independencia del Perú. 

1 MARCO CONTEXTUAL 

Batalla de Arica 

1.1.4 Periodo REPUBLICANO 
La economía del Perú entre los años 
1821 y 1845 no pudo reponerse después 
de las batallas por la independencia y las 
luchas de caudillos que se dieron a lo 
largo de todos estos años. 

El Perú no obtuvo crédito externo ya que 
no era pa!s elegible al no tener reservas 
y, lo más importante, estabilidad polltica 
que avalara la continuidad del pago. Los 
mejores financiadores fueron los 
comerciantes, pero su forma de cobros 
reducía tan solo hombres de negocios o 
extranjeros solventes como clientes. 

Dichos problemas económicos lograron 
una estabilidad con la exportación del 
guano a los países industrializados los 
cuales lo utilizaban como fertilizantes para 
acortar los tiempos de producción en el 
campo, hasta 1879 que fue cuando se 
desencadeno la guerra del pacifico entre 
Chile contra Perú y Bolivia un donde Chile 
invade el territorio del litoral boliviano y 
peruano con el afán de explotar el 
abundante guano y salitre de dicha zona 
el confiicto llego a su fin en 1884 con la 
sesión de Bolivia a Chile sobre el territorio 



Astillero nadonal del call ao 1958 

En disputa de la misma manera, Chile 
regreso el territorio invadido a Pent. los 
años posteriores fueron de una completa 
reslruduración nacional en la cual se 
atravesaron incidentes inlernos los cuales 
no fueron mas allá de la lucha entre 
conservadores, El periodo de 1956 y 1968 
tomo una notoriedad en la historia del 
Perú pues los liberales y co nservadores 
tuvieron continuo s altercados pero no se 
llegó a una revolución social. 

Este lapso de hampo se dio un nolable 
crecimiento económico, infraeslruclura y 
servicios del Estado sobre los demás 
paises de Sudamérica, provocado por la 
inestabilidad en los sistemas financieros 
de Argentina y Chile de lal manera Perú 
los supe ró en exportación de materias 
primas, llamándolo periodo de 
"reformismo civi l moderado". 

Con los años que sucedieron a los 60's 
en el Perú se comenzaron a gestar 
diferenles tipos de ¡nconformidades a 
lodos los niveles de la sociedad 
especialmenle en el mimar e indígena, 
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Calle de Mira ft on,!$ -lima 

siendo el primero quien comenzara los 
enfrenlamienlos con el modelo 
eslablecido, los cuales desembocarlan en 
una ocupación mililar la cual produjo un 
descalabro econÓmico en cuestiÓn de 3 
ar'\os , pues las reformas producidas no 
tuvieron el impacto esperado , 
acrecentando el deseo revolu cionario en 
el sector indrgena pues durante esto s 
ar'\os de dominio militar fue la clase social 
que recibió mayores abusos hasta que en 
el 1980, de regreso por completo al 
sislema democrático, lejos de Iraer 
consigo la paz socioeconómica fue el 
delónale para que se levanlaran una serie 
de grupos almados, acrecenlando la 
inestabilidad del pais, siendo hasta 
mediados de los ar'\os 90's, cuando se 
comienzan a atenuar propiciando un 
periodo de paz social, dando como 
resultado una nueva etapa de 
crecim iento, donde los inversionista s 
nacionales y extranjeros respiran 
aliviados at ver que el pars no sólo se 
encuentra eslable sino que cada vez se 
materializa mas et crecimiento fomentado 
por ta eslabitidad monetaria y sociat pues 
et gobierno coopera dado continuidad a 
los proyec tos de nación en lodo el pals. 



1.1.5 ARQUITECTURA 
La arquitectura peruana se encuentra en 
un abanico muy extenso desde el 
monumentalism05 inca hasta el barroco 
español, o el tan gastado por todos los 
países latinoamericanos estilo 
modernista. Naturalmente el ejemplo tan 
famoso de la arquitectura precolombina 
es el impresionante refugio de montaña 
construido en una ceja de la selva 
amazónica, Machu Picchu data del 1440 
aproximadamente, el cual esta compuesto 
por espacios los cuales se conectan por 
escaleras y pasillos que desembocan en 
grandes explanadas y en andenes de 
cultivo lo cual personaliza a la perfección 
el concepto de arquitectura monumental. 
La ingenieria aplicada es igualmente 
impresionante, la perfección lograda en la 
mampostería de los muros, los cuales 
están colocados sin un solo gramo de 
mortero, se pueden encontrar en todo 
Cuzco, Pisaq y Sacsayhuaman. En un 
contexto completamente diferente al Inca 
se encuentra la cultura Chimú, 

Sacsayhuaman - Cusca 

5 Rostro, de la Arq. Crnlemporán .. Bllfcelond004 
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Chan chan - Trujilla 

Debido a que tiene condicionantes 
climáticas completamente diferentes, pero 
que convivió en épocas paralelas a el 
Imperio Inca. La muestra más notoria de 
su arquitectura la encontramos en el 
yacimiento arqueológico de Chan Chan 
ubicado en la localidad de Trujillo en la 
costa norte. Estas ciudades parecieran 
hacer lo contrario a las incas, empezando 
por la composición de los materiales 
particularmente el adobe y una muy 
marcada horizontalidad en sus 
construcciones, la cual se pierde con el 
desértico paisaje, esta clase de 
arquitectura encanto a Frank Lloyd Wight 
en su paso por Perú. 

Así llegamos hasta los centenares de 
edificios coloniales muchas de estas 
estructuras se les denomino "barroco 
andino" por las florituras indígenas que se 
encuentran en ~Ios, ejemplos destacados 
son la iglesia de la Compañía de Jesús en 
Cuzco y la iglesia jesuita magníficamente 
ornamentada de Andahuaylas a la que 
suelen referirse como la Capilla Sixtina de 
Latinoamérica, por encima de la virgen de 
los Buenos Aires y a la de la Merced en 
Sao Paulo, puesto que su elaborada 



Co nv ento de Sa nta Catalina - Areq ui pa 

ornamentación va desde retablos hasta 
los utensilios de uso cotidiano. 

Para contemplar una arquitectura colonial 
menos compleja llegamos a la ciudad de 
Arequipa la cual resulta insuperabl e en 
los edificios que circundan la plaza mayor. 
encontramos un material muy particular 
as[ como fascinante para el arquitecto 
contemporáneo: un tipo de roca volcánica 
blanca llamada sillar. El sillar proporciona 
a las construcciones un estado de 
conservación insuperabl e por las 
durabilidad del material. as! como una 
elegancia pu es el color qu e el material 
proporciona a la volumetría es de llamar 
la atención, merece la pena citar el 
convento de Santa Catalina así como la 
catedral ó

, el arco donde el Insurgente 
José de San Martln proclamo la liberación 
de Arequipa sobre la Corona Española y 
la Casa de Moneda. 

~ Arquitedura peruana. Hedor Velarde 
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Zona lJ"banadelima 

Por su parte la arquitectura de las 
ciudades se inclina principalmente al 
modernismo siendo los edificios 
asignados a Dependencias Nacionales 
los más Interesantes. 



, . , .6 ECONOMíA 

La economía del Perú se ha sustentado 
generalmente del aprovecham iento, 
procesami ento y exportac ión de recursos 
naturales , comúnmente agrícolas , 
mineros y pesqueros. 

Sin embargo , en los últimos años se nota 
un a muy importante diversificación y un 
destacado crecimiento en agroindu stria, 
servicios e Indu strias ligeras. 

La apertura económica se inició durante 
1990 para hacer frente a un a crisis 
económica muy seri a que había min ado la 
indu str ia y provocado un a hlperinflación, 

Lu ego de 15 años de ap li cación de dichas 
medidas económi cas , y frente a una 
economía mundial en expansión, han 
empezado a aparecer resultados . 

Pero también un adec uado ordenamiento 
in terno: en el 2007 el PSI ha crecido en el 
a ~ o 2007 en 8,99% (Cifras of iciales del 
INEI) 

Las exportacion es lo han hecho en más 
de 35% llegando a US$ 27,800 mill ones , 
la inv ersión privada y públi ca ha 
alca nzado el 21% del PSI, las reser.'as 
intern acionales netas (in cluido el oro) han 
alca nzado los US$35 ,131 ,000 ,000 , los 
ingresos del Estado por recaudación de 
impu estos han crecido en 33% , la deuda 
respecto al PSI se ha reducido 
notablemente de l 50% el 2000 al 34% el 
2006 , y el presupuesto nacional ha 
crecido en 50% en los últimos cinco 
años' 

' El comercio, lima 8 de enero 2009 
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Aduana central del Callao 

1,J,7 pEMOGBAFIA 

El territorio peru ano ti ene un a extensión 
de 1.285.216 km' de superf icie; en la 
costa vrve el 54,6% de la población 
peruana, la reglón andina alberga el 32 % 
y en el llano amazóni co sólo vive el 13,4% 
de la pob lación total 

La densidad poblacional media actual es 
de 21,958 hab I km" con un a tasa de 
crecimi ento de 1, 6% al año Esta tasa 
imp lica que la población peruana aum enta 
en más de medio mi ll ón de habitantes por 
a~o, la composición rac ial de la población 
peru ana comprende un grupo mayoritario 
amerindio (mayorm ente de origen 
quechua y aymara) de145%, 

Un elemento mestizo mezcla de español 
e Indíge nas de diversos orí genes ( donde 
predomina el fenotipo amerin dio) del 37% , 
así como un grupo menor de blancos 
mayormente de origen español y en 
bastante menor medida de otros países 
europeos del 15% Cabe resaltar que 
todos los datos se han colocado de 
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acuerdo al censo realizado el 2007, A 
estos grupos se suman una minoría 
afroperuana 2% y una minoría asiática de 
2% (descendientes de chinos y 
japoneses) . 

Población : 28 220 764 (2007) 
Hombres: 13 622 640 
Mujeres: 13 789 517 
Estructura de edades: (2007) 
0-14 años : 8 357 533 - 30,5% 
15-64 años: 17 289937 - 63,1% 
65 años para adelante: 1 764687 - 6.4% 

1.1.8 EDUCACiÓN 
En el Perú , el sistema educativo tiene tres 
niveles básicos: la educación inicial , que 
opcionalmente puede empezarse a los 
dos años , pero generalmente , a los tres ; 
la educación primaria que dura seis años, 

EX-EOFICIO de ministerio de educadón 
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Urubamba- Julio Wari 

con un maestro para cada salón 
generalmente y la secundaria de cin co 
años, donde se da la po li docenci a. La 
educación superior se puede realizar en 
universidades , institutos superiores, 
pedagógicos, etc. Para ingresar a estos 
centros, es indispensable presentar un 
ex amen de admisión, aunque la dificultad 
de éste depende de la exigen cia de la 
universidad, Actualmente, las 
universidades estatales albergan a más 
de 100 mil alumnos en todo el país . La 
educación en el Perú está bajo la 
jurisdicción del Ministerio de Educación, el 
cual está a cargo de formular, 
implementar y supervisar la política 
nacional de educación. De acuerdo a la 
Constitución, la educación es obligatoria y 
gratuita pero no es laica , en las escuelas 
públicas para los niveles de inic ial, 
primaria y secundaria , También las 
universidades públicas son gratuitas para 
los estudiantes de bajos recursos 
económicos y que tengan un satisfactorio 
rendimiento académicos. 

8 Ministerio de educación publica del Perú 



1.1.9 CULTURA 
La cultura peruana, es la cultura creada a 
partir de costumbres, prácticas, códigos, 
normas, formas de vida y tradiciones 
existentes en la sociedad, La cultura 
peruana tiene sus raíces principales en 
las tradiciones amerindias y españolas, 
aunque también ha sido influida por 
diversos grupos étnicos de África, Asia y 
Europa. La tradición artística peruana se 
remonta a la elaborada cerámica, 
textilería, orfebrería y escultura de las 
culturas preincas. Los Incas mantuvieron 
esos oficios e hicieron logros 
arquitectónicos incluyendo la construcción 
de Machu Picchu. El barroco predominó 
en el arte virreinal, aunque modificado por 
las tradiciones autóctonas. Durante este 
período, el arte se concentraba 
mayormente en temas religiosos; las 
numerosas iglesias de la época y las 
pinturas de la escuela cuzqueña son 
muestra de ello. Las artes se estancaron 
después de la independencia hasta la 
aparición del indigenismo en la primera 
mitad del siglo XX. Desde la década de 
1950 el arte peruano ha sido ecléctico e 
influido tanto por corrientes 
internacionales como locales. 

1 MARCO CONTEXTUAL 

1.2 LIMA 
Lima es bella y animada, pero aveces 
parece ser el salvaje oeste. La ciudad 
capital del Perú tiene la cifra de 8 millones 
de habitantes, lo cual la hace destacar 
entre las metrópolis del continente 
sudamericano como una de las mas 
habitadas, para ser precisos datos de la 
ONUg la posesionan en la segunda 
capital mas habitada del cono sur, solo 
debajo de Sao Paulo y encima de Buenos 
Aires y Santiago así como también es la 
segunda ciudad más grande del mundo 
ubicada en un desierto solo detrás del 
Cairo. Como todo país perteneciente al 
denominado "bloque económico en vías 
de desarrollo" Lima (ciudad capital de 
Perú) cuenta con asentamientos 
humanos irregulares a los cueles se les 
denomina regionalmente como 
"chabolas", estos están muy relacionados 
al los males como la falta de servicios 
básicos, insalubridad, drogadicción y 
bandalismo por contraparte encontramos 
que los centros comerciales y distintos 
negocios de las zonas residenciales 
costearas semejan a los cascos antiguos 
de ciudades europeas como Lisboa, 
Oporto, Barcelona, lo cual le da al turista 

Zona urbana de Lima 

9 Reporte "desarrollo de las naciones" 2008 
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An:ctJispam de Uma 

y los habitantes de elite cierta tranquilidad 
y una visión rruy diferente de la realidad 
social en que se encuentra la ciudad 

Lima también conocida como la · Ciudad 
de los Reyes· fundada por el conquistador 
español Francisco Pizarro el día de la 
Epifania del Señor (el 18 de enero de 
1532) La primera universidad abrió sus 
puertas en 1551 yen el año de 1569 fue 
nombrada CO IllJ la sede la Inquisición en 
America La ciudad creció rápidarrente y 
llego a convertirse en la más rica e 
importante del imperio colonial de España 
en el sur del continente, pero todo tomo 
un giro muy distinto a partir de 1746 
cuando fue victima de un te rriJ lor que 
devasto gran parte de la urbe 

La reconstrucción de la cuidad se realizo 
con una rapidez ine sperada con los 
avances de la época Casi todos los 
edificios que aun siguen en pie estan 
fechados después de la tragedia Durante 
los enfrentamientos por la guerra de 
independencia entre la década de 1820, 
otras ciudades se convirtieron en 

AC31tilado la costanera 

capita les de los estados recién 
emancipados, al mismo tiempo su 
importancia CO IllJ centro político y 
económico se vio fuerterrente mermada 
Durante casi cuatrocientos años fue una 
ciudad relatrvamente pequeña, pero no 
así en la segunda décadas del siglo XX 
cuando fuertes oleadas de emigrantes 
empezaron a llegar de todas las partes 
del Perú, principalmente de la 
denominada Sierra Central y la población 
que era de 173,000 habitantes en 1915 se 
triplico en tan solo diez años, 
manteniendo esa constante hasta 1940 
puesto que a partir de esa década la 
población comenzó a crecer en factor de 
13% cada 10 años Una gran parte de los 
recién llegados comenzaron a 
establecerse en los asentamientos 
llamados ·pueblos J()\Ienes que 
circundaban la creciente cuidad, dichos 
asentamientos encontraban 
situaciones de Infravrvienda que en gran 
parte carecian instalación eléctrica, agua 
potable y alcantarillado adecuado, esta 
situación de gran crecimiento se VIO 
refiejada en dese ll1l leo, como 
consecuencia muchos de los erri grantes 
se auto emplearan y 
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co rm contraparte las municipalidades 
empezaron a trabajar en proyectos de 
ampliación de infraestructura lo cual se 
puede observar en obras como la vía 
expresa, la costanera, el sistema 
municipal de aguas que contempla la 
distribución de agua potable así como la 
recolección de las aguas negras y los tres 
sistemas que su m nistran la electricidad a 
la ciudad Lima y sus zonas con urbanas 

En general el contexto natural de Lima 
tiene dos estaciones principales, la 
húmeda y la seca, aunque el tiempo varia 
mualO dependiendo de la región 
geográfica En el caso de la temperatura 
influye IllJ cho la elevación cuando mas 
se asciende más frío hace 

La te ll1l orada alta para el turismo 
cO ll1l rende los meses entre Junio y 
agosto, lo que coincide con la estación 
seca en la sierra y con las vacaciones de 
verano del he rri sferio norte del planeta 
Esta es la época mas concurrida de 
turistas intemacionales, particularmente la 
zona donde se enruentra la ciudad es la 
costa desértica limitada por ríos tanto al 
norte CO IT() al sur, con una elevación de O 

a 120 m.s.n.m, esta elevación tan fuerte 
en la costa se debe a que gran parte de 
Lima esta sobre un acan ti lado, producto 
de una sobreposición de capas tectónicas 
en su subsuelo. 

1.2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 

Latitud 
Longitud 
Altitud promedios 
Área aproximada 

12° 2' S 
77°1'0 

80 m.s.n.m 
2.664,67 km' 

1 MARCO CONTEXTUAL 

Lima ciudad 

Lima aunque fue inicialmente fundada 
sobre el valle del río Rímac, hoy se 
extiende sobre extensas zonas desérticas 
e incluso sobre otros valles Bordea el 
litoral desde el Km 50 de la 
Panamericana norte, a la altura del distrito 
de A ncón en el límite con la provincia de 
Huaral, hasta el distrito de Pucusana a la 
altura del Km 70 de la Panamericana sur, 
en el límite de la provincia de Cañete lO 

Lo que hace una extensión de poco mas 
de 130 km de costa y playas Hacia el 
este se extiende hasta aproximadarrente 
el kilómetro 50 de la Carretera Central en 
el Distrito de Chosica, límite con la 
PrClYincia de Huaroctlirí 

10 Atlas de Geografia U niverS3l . M3.drid 1998 
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1.2.2 SUELO 
En el paisaje de Lima encontramos micro 
depresiones en áreas planas, su posición 
es la periferia de ciertas cubetas y micro 
depresiones circulares de 0.5 a 6 ha que 
suelen encontrarse diseminadas en casi 
todas las lomas y planos altos de la 
región Pampera Ondulada alta, se 
distinguen en el terreno por una 
vegetación de aspecto "pelada" y bajo 
que es indicadora de suelos 
hidromórficos, pobremente drenado, 
formado sobre sedimentos "limos 
palustres", franco arcillo limosos, no 
alcalino, no sódico, pendiente de 0- 0,5 % 
véase la carta de tipos de suelos en la 
página siguiente. 

1.2.3 TOPOGRAFfA 
En cuanto a la topografía, predominan las 
pampas desérticas en la zona costera, 
enmarcadas por colinas, en muchos 
casos interrumpidas por oasis formados 
por ríos que llevan agua todo el año. Son 
los valles costaneros, donde están 
asentadas ciudades y prospera la 
agricultura. Los accidentes más 
importantes son las colinas 

Cerro San Cristóbal 
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aisladas que forman sistemas, las 
quebradas secas, terrazas fluviales y 
marinas, y relieves ondulados, así como 
los acantilados litorales. 

1.2.4 HIDROGRAFíA 
Entre las alturas andinas del 
departamento deben abrirse paso, en 
senderos estrechos, los torrentosos ríos 
serranos para bajar hasta los valles. El rlo 
Pativilca y el rlo Huarmey, ambos con un 
recorrido de algo más de 100 Km., bajan 
por estrechos cauces y solamente en su 
desembocadura ofrecen, como en 
bandejas aluviales, la posibilidad de 
tierras planas para la agricultura. El río 
Huaura, uno de los de mayor caudal, 
nace en los nevados de la Provincia de 
Cajatambo 

Río Rímac 
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"'="'=- D Localización del 

terreno 
L-______________ ~ ____ ~ 

ZONA 1 
Es el mejor suelo Esta I m 3 está formada pe.- afi Cl:amienlC15 rocosos Se iJ-Iede cm struir 
con tran~ilidad 

ZONA2 
TelTem fCl:mado por estrato superficial de suelos gr31ulaeslino5 y arcillosos El grado de 
am il incación sísmica es leve 

ZONA3 
Formada en su mayoría por cFpósit05 de SLEI05 finos y arenas cF gr31 espesor Todavía 
se pLEde construir 

ZONA4 
A q..¡ í se recomienda no construir. Zona formada po: depósitos marinos y 5LElos 
pantanosos 

ZONA5 
Esta es una zona cntica ConstitLi da por c;,pósilos cF rellem s SLElt05 de desmontes La 
am il incación sísmica es grave 
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y desemboca en el pueblo de Huaura de 
la Provincia de Huaura[1]: cerca de sus 
nacientes se haya el paso de Oyón y en 
su valle medio las aguas termo 
medicinales de Churín. El río Chillón baja 
por la cerrada quebrada de Canta desde 
la cordillera , y demuestra mejor que 
ningún otro la característica andina del 
departamento. En la costa formada por el 
valle de Carabayllo en el que se ubica la 
conocida localidad de Santa Rosa de 
Quives en el que pasó sus primeros años 
Santa. Rosa de Lima la santa limeña. 

1.2.5 CLIMA 
Subtropical, desértico y húmedo: un 
microclima con temperaturas que fluctúan 
entre templadas y cálidas. La temperatura 
promedio es de 19 oC. El Departamento 
de Lima es en su litoral nublado de mayo 
a diciembre, con esporádicas apariciones 
del sol en esos meses, aunque las zonas 
alejadas del mar de la región climática 
llamada yunga, sobre los 500 m.s.n.m. y 
donde se asientan Chosica, Cieneguilla, 
La Molina y Canto Grande en San Juan 
de Lurigancho, tienen tardes soleadas y 
mayores temperaturas promedio (sobre 
todo si nos encontramos sobre los 1000 
m.s.n.m.) 11, En la costa litoral la masa de 
nubes se debe a las aguas frias de la 
Corriente de Humboldt, 

LIMA 13m .", 
MúJNJrl. 

'C Temperaturas Preclplticlones u 

" ,. 
" 
,, 11111

11111
11 

'00 

,. 
" 
• .----- -- • E FMAMJ JASOND EfMAMI JASOND 

Tabla anual de Temp. Y precip. 

11 Lonely Planet Perú, geoplaneta Barcelona 2007 
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que recorre el Océano Pacifico sur, que 
reduce la temperatura ambiente entre 6-7 
oC, y por tanto la evaporación del mar es 
menor. La garúa o llovizna es la tí pica 
lluvia de la región . El grado de humedad 
tiene un promedio permanente de 80%. 
La temperatura promedio anual usual es 
de 14 oC durante el invierno y de 25 ,5 oC 
durante el verano. 

1.2.6 FLORA 
La flora caracteristica de la costa central, 
y por tanto de Lima , está constituida por 
una apreciable variedad de hierbas, 
plantas, arbustos y algunos árboles que 
crecen en las lomas y en los montes 
ribereños, e inclusive en las colinas y 
médanos desérticos, En los alrededores 
de la ciudad brotan abundantemente la 
totora, el carrizo , la sacuara, el junco, la 
caña brava, el sauce, el pájaro bobo, el 
faique , el chinamono, el mito, la tara y el 
huarango, y en las zonas desérticas las 
tillandsias y otras clases de cardos, En los 
valles existe todo tipo de sembradios. Se 
producen en gran escala muchas 
variedades de panllevar, frutales , flores y 
varios cultivos industriales como el 
algodón. 

Reserva ecológica de Chorrillos 



1.2.7 FAUNA 
La fauna autóctona de la costa central 
comprende especies marítima s y 
continentales. Esta última con 
especlmenes terrestres y fluvi ales. La 
fauna marltlma es sumamente rica y de 
extrema importancia para la economía de 
la región. Su variedad y abundancia se 
deben en gran parte al enfriamiento de la 
corri ente de Humboldt. Este fenómeno 
provoca la existencia de un riquísimo 
plancton marino , cuya presencia convierte 
al mar en un "caldo de cultivo" de Infinitos 
cardúmenes de peces, los que a su vez, 
en una espec ie de reacción en cadena, 
significan la posibilidad de vida de 
incontables aves e innumerab les 
animales marinos. De este modo el mar 
peru ano posee una variedad de peces 
que incluyen la apreciada corvina, el 
lenguado, el bonito , el atún, el pejerrey o 
la anchoveta, entre muchas otras 
especles 12

. Además un grupo rlqulslmo 
de cetáceos como los delfines. 
En las playas los crustá ceos se hallan al 
alcance de la mano. Se encuentran 
adheridos a las peñas o enterrad os en la 
arena. No solo adornan y fortalecen la 

Playa encantada, barranco, Lima 

l~ Lonely P1anet Per-Ú, geoplaneta Barcelona 2007 
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dieta humana, sino también enriqu ecen la 
dieta de las aves guaneras y las 
in saciables focas y lobos marinos, En 
cuanto a la fauna terrestre, los reyes 
indiscutibles son las aves. Desde los 
humildes picaflores, gorriones y jilgu eros, 
hasta los sofisticados gavilán acanelado, 
lechuza campan aria o la mosqueta 
silbadora. El grupo de los mamiferos lo 
Integran los zorros y las mucas, y en las 
Lomas de La Chay vizcachas y venados. 
y obviamente, abundantes insectos y 
algunos reptil es como víboras, culebras 
de agu a y lagartij as. En algunos ríos de 
las partes altas de Lima aún es posible 
hall ar lisas y bagres. En las alturas de 
Cañete y Yauyos, los deliciosos 
camarones. 

1.3 CONTEXTO ARTIFICIAL 
Lima es una metrópoli donde se mezclan 
ed ificios y casonas coloniales. En las 
fachadas de sus casas confluyen varios 
estilos de arquitectura, de igual manera 
pasa sus diferentes trazas urbanas pues 
van desde cuadriculas coloniales hasta 
gran des vias, 

LIMA 
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Zm a N~eológica Pachacamac en Uma 

deprimidos, 
articulando 
retícula 
topografía 

y viaductos que van 
la ciudad a través de una 
irregular resultado de la 

muy variado que abarca rastros 
precolombinos, corm la huaca pucllana 
hasta el barroco español y el estilo 
modernista, lo cual personaliza a la 
perfección el concepto de arquitectura 
monumental En un contexto diferente 
encontramos el yacimiento arqueológico 
de Pachacamac ubicado la costa sur de 
Lima En Esta ciudad destaca la 
composición de los materiales, 
particularrrente el adobe y una muy 
marcada horizontalidad, lo cual hace 
notar los pocos volúmenes verticales en 
sus construcciones y de esta forma se 
pierde con la horizontalidad del desierto 

Por su parte los edificios coloniales 
comparten particularidades con los 
encontrados en la ciudad de México pues 
están basados alrededor de un patio 
porticado por arcadas de medio punto, 
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Casa Osamblea centro lF Lima 

muchas de estas estructuras se les 
denomino "barroco andino " por las 
florituras indígenas que se enruentran en 
ellos Ejemplos destacados son la Casa 
Osamblea puesto que sobresalía de entre 
las otras por sus ruatro nrveles y una 
disposición paralela al alineamiento al 
contrario de las demás de la época, la 
iglesia de la Merced y el magnifico 
convento de Santo Domingo al rual 
suelen referirse como una exquisitez 
colonial de Latinoarrerica Para 
contemplar una arquitectura colonial 
menos compleja Ilega lTD s a la catedral, 
resulta insuperable en todo el país Los 
edificios asignados a dependencias 
nacionales son los mas propositrvos en 
general, Lima es una enorme masa 
urbana de edificios anodinos, color marón 
y cúbicos, pese a esto algunas 
estructuras mas resientes CO ITD el 
ostentoso hotel Marriot, la Torre Siglo XXI 
y las oficinas centrales de Interbank son 
un ejemplo de un manejo mas fiuido, 
racional y atractrvo de las formas en la 
arquitectura peruana actual 
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Arquitectura VIRREINAL como ejemplo citamos la casa to rre Tagle (Jr. Ucayali 363) ya 
es considerada co rro la mansión más lujosa de la ciudad Perteneció al marques José 

I Brache, quien la mando a construir en los inicios del siglo XVIII 

- Balcón de cajón con injllilncia 
m~,w!mana 

- 1m mat.riah <k comtrucción 
CKbw'y quincha 

Arquitectura REPUBLICANA 1821 - 1947 la casa rep ublicana flórese sobre la colonial 
Desde principios hala mediados del siglo XIX se da en un periodo de transición en el que 
Lima sigue los estilos de la Francia de Luis XVI y Napoleón 

-~ r.modd"" lo, ba!cor>il"oo~:~;;,~:~;::'~---------l 
de wprohibición.n 1872, c( raso, 

-~ k agr.gara una decoración ""O; !(r;ica.n 
pi.dra 



Arquitectura NUEVO SIGLO 1900 libre de murallas Lima comienza su expansión al sur 
La elite limeña pretende igualar el glarmur de las dásicas ciudades europeas, dándole un 
carácter de modernidad en la época a la ciudad 

coriliminio di: la cuidad 

- Fachada di: o,mo acCKkmici,ta Frcmco, 

Arquitectura DECCRA.TIVA 1920 - 1845 en este apartado se encuentran las 
edificaciones que se apegaron al Art Deco y Art Nouveau como ejemplo sobresaliente 
encontra rm s la Casa Courret corm la rru estra mas representatrva del Art Nouveau en 

- Comi"", ondulada; ----------~ 

vogetación 
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Arquitectura CONTEMPORANEA 1945 - : Altos edificios se abren espacio entre la Lima 
colonial. Desde 1930 se empezó a incorporar el llamado estilo modernista en las casas de 
los sectores menos elitistas por la simplicidad de formas y el bajo costo de realización 
hasta que se popularizo entre los estratos mas elevados en 1945 con la construcción de 
diferentes edificios de gobierno y de res idencias. 

- Farolas simples y cúbicas. 

- fimcion.alidad de los ele 
arquitectónicos. 

mentos 
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Arquitectura CHICHA: las casas que se viene desarrollando de unos años a la fecha son 
una fusión de elementos resultado de las olas migratorias y las establecidas abarcando 
diferentes estratos sociales pues se encuentra en residencias y en barrios populares. 

- vidrios polarizados. 

- Uso defiguras geométricas 
en fachada 

- herrería recargada en ---iitR:R:m:j:jR=m:j:;:F~1t~ 
composición 
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1.3.2.2 LíNEA DE HORIZONTE 

Lima, corrn rualquier ciudad capital, cada día se va quedando con menos terrenos para 
construir, pues la densificación va creciendo a una gran velocidad por lo que siempre ha 
buscado expandirse hacia las alturas con varios intentos el edificio que monopolizo las 
alturas fue ella Torre del Centro Cívico, el mas alto desde 1974 hasta 2001 A partir de 
ese morrento se han dado buenos eje ll1l los de edificaciones de gran altura 
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1.3.3 INFRAESTRUCTURA 
Lima se encuentra en pleno proceso de 
renovación en el ámbito de la 
infraestructura, gracias a la estabilidad 
económica que ha ido creciendo desde 
principios de la década, pero también se 
han ido agregando elementos de este tipo 
para ir cada vez consolidando el concepto 
denominado "urbe comercial", que sirve 
de soporte para el desarrollo de otras 
actividades y su funcionamiento es 
necesario en la organización estructural 
de la ciudad . 

El entramado de la cuidad se ve 
constituido por arterias viales como la 
costanera, que bordea toda la costa 
limeña, uniendo el norte con el sur. la 
carretera Panamericana crea una especie 
de circuito alrededor de la ciudad del cual 
se desprenden arterias al interior de él, 
Javier Prado que conecta el Callao con la 
carretera Panamericana y la Vía Expresa 
que comunica el centro de la costa limeña 
con el centro histórico, los cuales son ejes 
para el trazado de calles secundarias. 

Sobre la Vía Expresa corre un trasporte 
urbano llamado metropohtano que funciona 

Puente Villena 
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mediante camiones consignados a un 
solo carril y con paradas en puntos 
específicos, La distribución de los 
servicios se da de una manera 
aparentemente eficiente como el de la 
electricidad que se divide en tres zonas: 
luz del sur, luz del centro y luz del norte 
para su abastecimiento y mantenimiento 
de baja tensión , transformación y 
alumbrado publico de igual manera 
sucede con los servicios de agua, el cual 
cuenta con embalses, deposito, 
tratamiento y distribución; el alcantarillado 
esta constituido por redes de recolección , 
saneamiento y depuradoras. Dentro del 
ámbito de las telecomunicaciones se 
cuanta con todos los servicios básicos de 
infraestructura (telefonía, telégrafos, 
correos y repetidoras) los cuales solo 
están operadas por compañías privadas y 
algunas por parte del estado, el servicio 
es muy aceptable y de amplia cobertura. 
El equipamiento esta cubierto por 
diferentes instituciones que el estado 
proporciona de manera gratuita en 
algunos casos como Salud, Educación y 
Recreación para los casos de la vivienda, 
comercio y industria proporciona créditos 
y facilidades para su realización. 

Intercambio vial Javier Prado 



1,4 DEFINICIÓN DEl PROBLEMA 
El prob lemo rodlco bó"comont. en lo 
f. lt. de 1I1. terml no l terr e.tre qu e 
• n¡¡t ob . tod .. 1 ... mp r .... qu e .. 
dedl eon 01 tr en.po rt e de per"" no. 1 
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,," . funclo n,," 

1,5 CONSTRUCCió N DEl 
PBODIEMA 
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d. Imo no e.to co n d ~~ n o d o giro d. lo. 
cOMtru ce i"",,, ~ cu. 1 prop ~ 1o que no .e 
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ontropcrnótricomo nt e dent ro d. un mismo 
perfil vé ... t. " . 1. ~ ~ I"g loo " gul ente 
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1.7 CUANTIFICACiÓN DE 
LA DEMANDA 

La demanda requerida será de 25 bahías 
para autobuses en salidas y de 30 en 
llegadas, estaciona m ento para 80 
au tobuses en zona de espera, 30 locales 
para empresas transportistas (bole terías), 
40 locales destinados al comercio, sala de 
espera para 2000 turistas, lo rual se 
plantea desarrollar en un terreno con 
74930 60m2 de área total de la cual se 
ocuparan aproximadamente 15000m2 de 
construcción 

1.8 CONCLUSIONES DE DISEÑO 

Todo lo anterior se transmite directamente 
en las siguientes condusiones 

TEMA ter rri nal terrestre de Lima Perú 

UBICACiÓN carretera panamericana s.n 
municipalidad de San Juan de Mira/lores 
c.p 00302 

TERRENO 74930 60m2 

CONSTRUCCI OO 15000m2 

ACTIVIDADES centralizar las erf1l resas 
dedicadas a la transportación terrestre de 
pasajeros Para comodidad y confort de 
los usuariOS, as! como de sus 
trabajadores 

COSTO PARA METRICO el costo 
parametrito estimado es de $10,50000 
pesos el m' y la construcción tiene 12,592 
m' el cual nos perrri te presupuestar un a 
aproximado de $132, 216,00000 millones 
de pesos al día 24 de novie rm re del 
2009 
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Sala cF espera terminal ADO Ag..¡a DLJ ce, México 
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TABLA 1.A 

TABLA [)E MF.OIOM A~"'ROroM t:TR IChS l:st'tMADA$ EN LATI:."OA.\l ERICA ~N ZONAS 
RURA~ES y URBANAS 
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" Allu," d. l". ,".<1 ... portl, dtl 

~". 12.4 ' 0.9 12 .1 u.e 
U AHu .. de la. todill .... panlr d.1 .. " .. M' 43.7 51.9 
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" Dio .. "" .. dtl fr. ... M I '-0. 
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" Dl$I,ll<ia ..... "",,11 , ', .,.,.. " ..... 
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Continuación TABLA 1.A 
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2.1 LA TERMINAL TERRESTRE 

Projector ti . 

La terminal terrestre es una instalación en 
que se turn an las salidas y llegadas de 
autobuses a diferentes sitios , los cuales 
se col ocan en dársenas en las que apean 
y suben diferentes pas~ero s , asl como 
para la transpCftación de mercancías; 
también encontramos p.mtos de venta, 
las empresas por lo genera están 
ubi cadas según las rutas que cubran, 
encontramos serv icios q..¡e complementan 
el funcionamiento de las termin al terrestre 
los mas comun es son el comercio de 
obj etos y ali mentos los cuales se 
encuentran en una clara rela<:ión visual 
con la zona de espera 

Las termin ales terrestres pueden 
pertenecer al trans~rte ~ivado, pu tl ico y 
también suele ser que la terminal sea del 
est¿do y se conces ionen los espacios a 
las empresas trans p::> rtistas 
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t.t POr! Autority, N Y 

t.1. de Te l Avtv 

Es común que las empresas estén 
localizadas al exterior de las ciudades 
como resultante se da qu e en un a cuidad 
exist31 varias terminales para cubrir las 
salidas mas importantes de la ciu dad a 
las carreteras , un ejem¡)o es la ciudad de 
Nu eva York, la cual cuenta con 6 
estaci ooes siendo la de POr! Autority la 
mas gr31de de la urbe de acero. 



la ¡erminal terrestre mas grande en 
cuanto a m" del mundo se encuenlra 
localizada Tel Avrt, Abierla en 1993, 
ocupa una superficie de 44.000 m2

• 

2,2 ANJlCEDENJlS 
Las lerminales terrestres presenlan 
parlicutaridades muy especificas en su 
aparició n con respecto a cada pals o 
ciudad, por lo lanto se pueden unificar 
fechas de apa rición exactas lo mas 
cercano se co mienza a dar en Inglaterra y 
Rusia cas i paralelamente A fines de la 
década de 1920, algunos propietarios da 
taxis decidieron establece r un servicio con 
recorridos preestablecidos y paradas fijas , 
Dado que el servicio fue bien aceptado 
por la población, los empresa rios 
comenzaron a utilizar terrenos en los 
cenlros de las ciudades como bases de 
asenso y descenso de pasajeros . con las 
term ina les 

Terminal terrestre de Rodlester 
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independientes se crea un nuevo uso de 
suelo para las urbes, hasla que a 
mediados de la década siguienle ambos 
paises vieron fuert emenle delerioradas 
las zonas que albergaban a eslas 
empresas, decidiendo que en vés de que 
ocuparan lodo un seclor dentro la zona 
urbana mejor se trasfirieran a un solo 
terreno que las alberga ra a lodas, siendo 
la termin al de Ro chester - Inglaterra la 
primera en funcionamiento en jUlio de 
1932 se guida de las terminale s de San 
Petesburao , Moscu, Manchester, 
Londres11. 

2,3 ANTECEDENTES en PERÚ 
Las terminales terrestres en el Perú son 
relativamente resientes pu es es un 
se rvicio de infraestructura al cual no se le 
tom ó en cuenta , puesto que habla 
prioridades de mayor importancia y como 
las funciones estaban re lativamente 

, 
... ' . .. -

TelTl1inal Terrestre de Lima 1952 

LlTmnUlales y tnrupcrtes, Aníbal moreno 



cubiertas por las empresas transportistas 
privadas por lo que no nace la iniciativa 
de asignarle un lugar, hasta el año de 
1952 cuando surge un proyecto de 
expansión en la dudad de Lima, que 
integraba una terminal, la cual no vería 
sus puertas abiertas como tal puesto que 
el presupuesto comenzó a escasear lo 
que obligo a que el edifido en 
construcción planteado como terminal 
terrestre cambiara de giro y terminara 
siendo para el comerd o. 

La provincia de Perú se mantuvo muy al 
margen en la creación de edificios que 
albergaran a las empresas transportistas, 
hasta que a finales de la década de los 
ochenta, cuando comenzaron los apoyos 
estatales a plantear esta necesidad para 
reforzar los servicios que el turismo 
ofrecía, pues dicho rubro aportaba una 
parte muy importante del dinero a todo el 
país, un ejemplo de esto son las 
terminales de Arequipa , Cuzco, Chimbote, 
Tacna y Puno. 

2.4 ANÁLOGOS 

El estudio de otras terminales terrestres 
es de gran importancia para tener una 
visión mucho mas amplia del la forma y 
del funcionamiento de este objeto 
arquitectónico en otras latitudes, a 
manera de observar aciertos y fallas en 
los diseños, con lo que el proyecto tendrá 
una retroalimentadón, la cual podrá 
apoyarse a través de prueba y error. 

2.5 ANÁLOGOS EN EL MUNDO 
La terminal terrestre de Tel Aviv resulta 
interesante como objeto de estudio por la 
dimensión del proyecto que es de 
44,300m2, Esta terminal se desarrolla en 
tres niveles los cuales se comunican por 
un vestíbulo principal. 
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t.t vista desde el satélite 

Vestíbulo principal 

Zona de abordar 



El segundo análogo es la terminal 
terrestre The George Washington Bridge, 
concebida por el arquitecto italiano Pier 
Luigi Nervi, es una estructura mixta(acero 
y concreto armado) basada en la 
resistencia geométrica que tiene el 
triangulo, se desarrolla en un terreno muy 
pequeño y cuadrangular el cual es la boca 
del túnel Lincon que conecta a Manhattan 
con New Jersey y a su vez esta 
conectada con los carriles que suben a 
las laterales del puente esto la convierte 
en una obra que interactúa con la 
urbanización de la ciudad , siendo un claro 
objeto de "la arquitectura que hace 
ciudad ,,14, 

t.t Vista desde el satélite 

14 La arquitectura de la ciudad, Aldo Rossi 

2 MARCO HISTORICO 

Interacción con la ciudad 

Acceso a los túneles y al puente 



La ciudad de México con sus mas de 28 
millones de habitantes resulta ser 
perfecta, para el concepto de varias 
terminales según las salidas de las 
principales carreteras. 

El D.F. cuenta con cuatro terminales, 
distribuidas en los cuatro puntos 
cardinales, una de ellas, la terminal Tapo 
tiene un diseño muy eficiente y atractivo, 
puesto que es una circunferencia y sus 
circulaciones tanto peatonales como 
vehiculares mantienen el esquema de 
circuito, uno puede desplazarse en 
cualquier parte de la misma sin tener que 
cruzar una circulación y en los puntos 
donde se da el cruce están resueltos a 
través de la diferencia de niveles lo cual 
resurta una propuesta plástica 
enriquecedora para el proyecto. 

t.t Vista desde el satélite 
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Dialogo formal de su entomo 

Interior area de boletena 
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El cuarto caso es una terminal que recién 
vio sus puertas abiertas en el 2007; la 
terminal terrestre de Guayaquil, Ecuador 
es una estructura que se levanta sobre 
tres niveles en un entono muy similar al 
de Lima, lo sobresaliente de esta terminal 
es que en ella, además de los servicios 
mas comunes propios de las terminales, 
se le integra un ambiente de centro 
comercial, el cual alberga tiendas de las 
marcas mas prestigiadas a nivel 
internacional, este nuevo concepto surge 
como un experimento que ha tenido 
mucho éxito pues el edificio es visitado 
por diferentes tipos de usuarios así como 
la cercanía con el aeropuerto pues esta 
situación facilita el desplazamiento de los 
pasajeros que utilicen este medio de 
transporte para llegar a su destino. 

t.t Vista desde el satélite 
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Interacción con la ciudad 

) 
Acceso peatonal 
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2.6 ANÁLOGOS EN PERÚ 

El desarrollo de terminales terrestres en 
Perú es un genero que no ha sido muy 
explotado y generalmente se han ido 
modificando los edificios que las albergan 
para responder a la demanda que se 
requiere con el paso del tiempo. 

La terminal terrestre de Arequipa es una 
de las mayores en cuanto a m2 
construidos y corridas, por la ubicación 
geográfica la cuidad se conecta con los 
principales puntos turísticos y comerciales 
del país, su arquitectura es sobria 
cubierta por una losa de doble curvatura 
soportada por columnas que están 
exentas de los muros, dando la sensación 
desde el exterior que flota, se desarrolla 
en dos grandes naves que se dividen 
según las rutas. 

t.t Vista desde el satélite 
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Vista desde el estacionamiento 



La terminal terrestre de Puno se 
encuentra en un contexto insuperable, 
pues su ubicación esta en la orilla del lago 
Tllicaca en una peninsula cuadrangular 
que fue conSlruida especialmenle para 
albergarla , lo cual se vuelve en una 
experiencia inolvIdable para ellunsla. 

Su estructura es un modulo de metal. el 
cual se repite de lal manera que en planta 
forma una cruz latina que divide 
perfectamente en ellnlerlor las llegadas y 
salidas de los autobuses. mientras que al 
Inlerlor ordena a las empresas de una 
manera muy clara según los destinos. 

• 

t.t Vista desde el satélite 
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Ao:::eso 

Sala de espera 



2.7 INNOVACIONES Y 
APORTACIONES 

Las aportaciones que se pueden observar 
en este tipo de edificios es, que por la 
amplitud del área que ocupan en planta 
se pueden implementar diversos sistemas 
como los paneles solares (véase pagina 
siguiente) azoteas verdes o muros 
verdes, fachadas inteligentes, elementos 
prefabricados, paneles hechos de 
materiales reciclados. 

2.7.1 PANELES SOLARES 
Los fotoceldas convierten la luz del sol en 
energia eléctrica, ésta es conducida por 
de un alambre hacia las baterias donde 
es almacenada hasta que se necesita, en 
el camino hacia las baterias la corriente 
pasa a través de un controlador, el cual 
corta el flujo de corriente cuando las 
baterias están completamente cargadas. 
Para algunos aparatos la electricidad 
puede ser usada directamente de las 
baterias. A esta corriente se le llama " 
corriente directa " o "OC" y puede 
encender aparatos como las luces de los 
automóviles, radios, televisiones 
portátiles, luces intermitentes, etc. Para 
poder operar la mayoria de los aparatos 
que encontramos en una casa es 
necesaria la " corriente alterna" o " AC ". 
Esta la podemos producir utilizando un 
invertidor, el cual transforma la corriente 
directa "OC" en corriente alterna "AC". 
Véase especificaciones técnicas de los 
paneles usados en la pagina siguiente. 

2.7.2 Calculando el consumo 
de energía. 

Después de determinar la cantidad de 
radiación solar disponible, necesitamos 
determinar la cantidad de las cargas a las 
cuales vamos a suplir la energia. 

2 MARCO HISTORICO 

La unidad de medida podrá ser watts hora 
o ampo Hora. Normalmente se usa watts 
hora porque esta se aplica de igual forma 
en circuitos AC o OC. 
El procedimiento es igual para todos los 
sistemas, no importando si el equipo es 
una repetidora de telecomunicaciones o 
una casa. Lo que se necesita conocer es 
el promedio diario de watts hora que se 
consumen. Este dato nos permitirá 
conocer cuantos módulos o generadores 
eólicos y baterias se necesitaran para el 
sistema. 
La siguiente tabla es un análisis del 
consumo de energia de una casa 
pequeña. Aqui se numeran cada aparato 
y el tiempo de uso promedio por dia. 

Diagrama de función de paneles solares 
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2.7.3 INSOLACIÓN 
La insolación o la intensidad de la luz del 
sol es rredida en horas de sol efectrvas 
Una hora de máxima o 100% luz de sol, 
recibida por una celda equivale a una 
hora de sol efectrvo Aun y estando el sol 
arriba del horizonte, por ejell1llo, 14 horas 
en un día, este sitio solamente recibirá 6 
horas de sol efectrvo ¿Porque? Por dos 
razones principalrrente; Una es la 
refiexión debido al alto ángulo que esta el 
sol con respecto a las fotoceldas. La 
segunda es tarriJién debido al alto ángulo 
y la cantidad de atrmsfera que tiene que 
atravesar la luz del sol Cuando el sol se 
encuentra exactarrente encima de las 
fotoceldas, la luz del sol atraviesa la 
cantidad mas pequeña de atrmsfera En 
las mañanas yen las tardes la luz del sol 
atraviesa una mayor cantidad de 
atrmsfera debido a su posición en el 
cielo 

Terminal multimodal de Marruecos 
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co,bido a estos factores nuestras horas 
mas efectrvas de luz del sol son de las 
900 a.m. a 300 p.m Antes y después de 
estas horas, se esta produciendo energía 
pero a ~nos nrveles 

2.8 CONCLUSIONES DE DISEÑO 
Por la naturaleza del edificio se mantiene 
una clara tendencia horizontal extendida y 
simétrica entre los ele~ntos que 
Cümponen la fachada; así CüIllJ claros 
palios, me ntras que al interior se deben 
manejar espacios con gran all1l litud co, 
igual manera las alturas así CüIllJ una 
lectura dara de las actividades a realizar 
En Ctlanto a la estructura se analizo que 
en todos los casos es la que da la forma 
arquitectónica a los espacios por lo Ctlal 
debe acentuarse y así dará un orden mas 
dara en la función, Cün un sistema de 
cubiertas ligeras de fácil y rápida 
Cülocación 

50 



2.9 CARACTERfSTlCAS DEL DISEÑO 
El estudio de las áreas es muy importante 
en el proyecto arquitectónico, pues ayuda 
a establecer el área requerida del usuario 
según la o las actividades que 
desempeña. En este apartado se 
analizarán solo las que están 
relacionadas con la vida cotidiana de 
cualquier persona y asf comprender el 
porque de ciertas dimensiones en los 
espacios. 

Todas las medidas que presenta este 
apartado fueron tomadas de las 
recomendaciones presentadas en las 
diferentes convenciones de antropometrfa 
y usos. 

A qui se muestra el autobús que operará 
en la terminal con dimensiones mas 
grandes, las cuales servirán para 
determinar los radios de giro, asf como 
los cajones de embarque, desembarque y 
estacionamiento 

Autobús marca: Marco Polo largo LG 500 
14.00 m, ancho 2.60 m, alto 4.10 m con 
entrada al centro de los eje de tracción (a 
9.00 m aprox. a partir del frente) 

hltobús Marco Polo 
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Del a misma manera, se presenta a 
continuación la opción más habitual en 
camiones la cual es: 

Autobús marca: Escania el cual tiene de 
largo 12.18 m, ancho 2.50 m, alto 3.10 m 
con entrada al frente del autobús 

hltobús Escania 

hltobús Escania de Cruz del Sur 



Análisis de areas deterrri nantes para el 
proyecto basadas en el autobús más 
grande que existe en el rre rcado Autobús 
marca Ma rco Polo largo LG 500 
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2.10 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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2," DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 
DE RELACIONES 
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3.1 CARACTERIZACiÓN 
El proyecto cuenta con las características 
de estar ubicado en una vía principal que 
lo hace de fácil acceso para los usuarios 
eventuales y permanentes con un 
funcionamiento eficaz para ejecutar las 
actividades, construido principalmente 
con materiales de la región incluyendo la 
exposición de componentes técnicos y 
funcionales de la construcción 

3.2 CONCEPTUALIZACiÓN 
Los conceptos que formalmente se 
utilizaron partieron de la evidencia de la 
estructura, obteniendo un ordenamiento 
natural de los espacios, creando 
ambientes a partir de el manejo de las 
alturas y el juego de luz y las tonalidades 
de cada uno de los locales, en los que se 
ve renejada la sencillez y el minino de 
materiales y colores creando una unidad 
muy marcada evitando el exceso de 
elementos tratando de dar confort y 
claridad al usuario en todo momento. 

Propuesta Terminal telTestre 

, 
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3.3 CONCEPTO 
Partiendo de las cualidades del lugar y la 
naturaleza del edificio. se propuso que la 
forma fuera la reminiscencia de la zona 
arqueológica de Chan Chan situada al 
norte de Lima en un valle con igualdad de 
caracteristicas fisicas a la ciudad capital 
de Perú en donde los muros servian de 
control térmico a los locales. al mismo 
tiempo servian de protección para el 
desarrollo en las actividades que tenian 
lugar al interior de las grandes plazas; las 
condiciones se asemejan perfectamente a 
las de este proyecto. 

Conjunto habitacional 

Acceso a plaza principal 
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Vista Aérea de Chan Chan 

Plaza principal Circulación central 



3.4 FU NDAMENT ACIÓN TEÓRICA 
Las bases teóricas para el desarrollo de la 
expresión formal en rri propuesta, parte n 
de dos co rrientes el oonslrud ivismo ruso 
un movimiento artístico y arqui tectón ico 
que surgió en Rusia en 1914 Y se hizo 
especia lmente prese nte después de la 
Revolución de Octubre Es un término de 
uso frecuente hoy en el arte moderno , 
que separa el arte ·puro· dal arte usado 
corro instrumento para propósi tos 
sodales, a saber, la construcción del 
sistema sociali sta , El término 
Cbnslrucción Art (arte de construcción) 
lue utilizado por prirrn ra vez en forma 
despectiva por Kasimir Malevich para 
describir el trab~o de Alexand er 
Rodchenko en 1917 

Cate de El Ussil5ky 'Golpear los blCO"l cOS con 
la cuña roja ' 

ltlp :{fe s. wiki p edi;¡ _ orgt"'¡kiJ\:: onstructi visrro J :me) 
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La segunda corriente es el high-tech o 
la rdo moderno siendo un esti lo 
arquitectónico que se desarrol ló durante 
los años setenta . Toma su nombre del 
libro Too Industrial Sly/e and Source 
Book for Too Horm, publicado en \9 78 
por Joan Kron y Suzanne Slesin . El li bro 
muestra abundantes ejerl1l los de ob ras 
donde priman los materiales 
indu stria lizados parliculannente utilizados 
en temos , pisos y muros 16 . 

Centro POOlpirnu de P<ris, Remo PiarD y 
Richard Rogers 

lO hUpe I les _..wu pe.:i "- org/wikilHi gh-toch 



3.5 PRINCIPIOS TEÓRICOS 
Una estética de máquina con 
componentes dinámicos que celebraban 
la tecnología, como los reflectores y las 
pantallas de proyección , un juego creativo 
de crear cualquier cosa nueva 
evidenciando la complejidad de la técnica , 
crear una nueva estética, edificios 
públicos con aspecto crudamente 
tecnológico. 

3.6 AUTOR Y APOYOS 
ARQUITECTÓNICOS 

Partiendo de mis bases teóricas, tomo a 
los siguientes autores así si como su obra 
ya que encuentro muy atractivas sus 
propuestas sociales, espaciales y 
constructivas. 
Kanstantín Stepanovic Mélnikov 
Norman Foster 

Proyecto de fabrica de acero por Mélnikav 
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Pabellón Soviético por Mélnikov 

Reichstag en Berlín por Foster 

8jblioteca de la Universidad Libre de Berlín 
PO( Foster 
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5.1 MEMORIAS pESC RIPlI~AS 

es un cuerpo 

""' la , ual P"",OC II "". l. 
odflcoco)n .. ""'iNd.l ... 4 P"'" ¡>oro 
so me"" fIJ""",O""""'W .SlrlJthnl 
"...,,,,,,,te p11'S C<Io1S!i\JCtJ"'s <.o . ~5 
metro, ,'" plll ," <lo OC"",,, .,,,,,....-omo. 
1lI, plllt '" h<oooo.c •• <lo III '"""m. 1 u.1 
la piare. ';1 . .. "'OC. la l!d,r"'str.CIOn 
"" ... ~rto ~ ... p .... 1 <leS," .<ee de l. 
",be"". l. CIJ. I e, un "'s.,''"" <lo 
ormoru,os d. oc,,,,, las "",l<. "'PIl_ 
.. rrutip"''' En el "'10110 ..,,,,It,IIffiO. 
... moona_reo y los <UI_ de 
maq ... H.1 tul l .. ~..,Dlldo. """'ldO 
po' dos .. 1'Jd ." "',._ .... """""' .... 
La prDP'J~ta .=" ..... , oSI> "" .. d •• n 
siS\eml de rnarcos d. ate«) «w''IlueS!O 
PO' "'11" IPR ""ro ~"",os , 1< .... y de 
" .. cero P'" 1 .. los .. , kls tnJtOS 
do""", .. " o,. .... P""''''''''' por ~,.""' •• 
' obe. roe •• 00,. b",ador .. <lo oc,,,,, y 
I.m .... ~" .... ,.o. El pro~CIIl .... 
resudo .0 en" ' •• e'" ,.ctllltgo. ... coro 
d oru, d . 11 ~O. 00 '" "",(>!Jo 
"lIIlltUdon.1 y do 1 ... '" = (>!Jn 
' .. n ..... ,. .. 0011' . ",Iu""'os d. IPR de 50 
celtlmetrosllO'35 ce~ ..... tros ..-

Si ..... <le ~, <le •• ",,, Y """,,ero 
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mn ", 11 <lo .~. p otable, l. q"" monilll ", 
• oo. "'''''TIlI <lo ,*,01000"" !le l. "' .. 
soklr", 4 reO .s (JJ. '*,"SI.ce ,*, • la. 
Kcc",n .. de' .di~co El .lIemo de las 
cuatro ,_s .. Kll:ntico 01 CUOl e:ol" 
m"",,,,, ,,,, po ' una o<s~ ... <lo moyo. 
' amollo 011 conc_ • ......00 fin .o" ..... 
• IrT'ipOITI'IO.tIIi ..... festll.. P'" 
«<ternas , el lllua ~,' ooVlOlla por "" 
,,, .. rna ~e ~<If"'ourl1Moco ",,"'uI.oO e 
¡"""' I.oo po. el !oIJ",,,.nte ""'11 .. ... un. 
,1Al";. do ro tu , n iclo < Y ro plo, do "'" ' o 
g ..... , ... oo y "'no:»o .... . de mongue .. 
IIo"'bc. En e .. reo • ,. i'ls1.IaO/ln 
.. nt",. em,~ iN"''''' ." oo ... malos l • 
11. '\Iu,. n«;lfM 1 .. <u.l .. b"l .... n 110' 
' lAlo. d. PVC • r<'gISlroS 0f1 01 <Ola"" 
p ... . P""'" un "",umo de bomb.., p .... 
pOste"", monte se , "'<>Id • .., 11 "'11 
". """¡>II I do .una,. lo Ullooda reO de 
i """, I.~"" ,or,ot." ..... l. <1< 1 .. ,",U" 
jllil",,,, .. l. cu'; ,oró <olo<lIId • • n un> 
llAle<ll d. PVC p.". S ... bl!ld. I 11 
",ternas de '(¡OJOS ¡litIO"" ... d"'<Ie 
p'"'' 110 ' ,. PI''''''''' P"" d. un proc.", 
11. IIOtabl izlICIOn ""do ... , .... """"mil 
i",", l.oo p'" 01 p~dor po ... 
posto""~te KI' .. <-« ... da .., Os "'" 
con la <Ie""m .... "ór1 <le , e.) de IIlU" 
,,,,,.o. 



P",. l. IJIlIIII.'I'n do r1n1aaOO elOan"" 
"" l. termnol te~<sn '" ...... (Xlm;> 
~nai<lad h.= mer." p<'rr<pblJlo el 
eoolr.sI . ~e krt ""turol y ortJ'iaal. m;>oo 
de ='" una ",10000 """" .,. do< ~edrO 
del 0s.p00" 3o'QUUC!M'" y de OSl.I""", 
el lISU3IlO Ienga meno. eontracci6n "" 11 
relrno pue. rre<bnte el """"" de II lu. 
se evc"," el alto e_OSIe do tonos Plfl 
qu. IIJ .51,IId. en los eSll'OO' MI 
rrW>o rms ~~ y se COlr""V ...... 
e>lo rredi.",. lo oriertJ<OÓII_",," do 
lo. V""". por _ ..... lo krz, .... 
adecuad. ",l=:oo do lo . color •• en 
~S y • ...,.,.nlO. an¡uUctllnrns. 
desloe", IJ ¡..,.,.ci6n lIIIlIrecta y l. 
so4ecci6n ,""""' ~l de Ilrrlllr.S. SI ",m;> 
de b:n norias 

Se " SI"'" .... .w.nci6n eléctrrcl 11 
cwI a>"1t",. a>"1 dos "'"..".,.. el pelle""",,,,, I l. rt<l po""". y el 
SO?JI<Io Q"" ~ .... """"""' ." caso do 
0tI"I0fg0rIC" el OJ<>I s.., _ro Conecta. 
el SClIó do 1 .. I!"~". i~od", <>eM 
e"'""", ~e errJe'9ffi<" es ... . FM 4S 
oI..,."todl por ~I a>"1 ... 
ltIaSlecimo_ .atlOo" .. po, tar"I'IIJ" 

El _"'te 0 5lrbJci6n SJ!II .... "" • 
c.rn.;tos que, S\i>os t"","" IIJ. propos 
tablofos y cirwtos p .... ~r tenor uno 
roO rrejor Ostnbuid. en todos .us nivele •. 
"" wanlo • lis I ~.",. bá~~ 
"'" de 2x32w:ns en "" mdos lo. ",""S 
e"" cm .... ~. ~ . <"",*", ~_ 
SU,,~lHlJd. en tecflO pO< osea_a; 
""""",,as que e n rruo. =á por 
311",,-.., ""'"fI' 01 ,"'.,.". de 10 
M<ldo ros p"'" 1.l3bIarroca . 
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CONCLUCIONES 

Como _"" _1 .. I0\I0 o compMir """,no. do 1 .. __ • _Iolos, poIiOeo. Y 
_. o 11. _ lo _10<l0<I .. ve .. mol'" CO<1I .... monto , m...no. do olio. do 
~" .~ y do 11 ..... 10. no .. poAdo ~, • • _. _ ""'"" OrquilotlO .. 
dobo • ..- "" __ onto ... .. 10M> _d, no _. _ .. _1 01 no 
Io_ ... no y .......ul off .... _ P'oyKUIS """ ....,'. n .., lO ~. lo. 
""""_do _ do -. ........ mbrot odo 11 rnoyorlo . 

Tolos ~ do_ .. , _los \~) y _ ... "" "" _<lo _ """ 
""""'. _rom .......... __ ._ oIn -""' 01rn, 

En .... "I/Ó6n lo. """'piojo """'" ....... no. 101 .... I0\IO • fftUIIor _ """""* 00_. 
loo _m .. 9<>0"" """ .. -.. _or lo. po<lOo _,tóoo ( .... /Ios .. , ....... PI<t_ do _l y"' ..... _ OOÓI .... __ .... mor- y 
""uido.u por lO _ .. prot"- ""~rIo • .,, "" ospoc;o.in _ ""<110 ........ 
portit""'_ • ir"'"'po"dontio. 

Ese .. ,_ ....... "'" • """ lo ~SIO ""'" _~ • .., bo ... "" OO.-plO bo .. do 
.. lo __ do lo fOoIIi6n lO <U>I ....... _ lo oo .... n.>e:ciOn noS!> lo "" __ 
diorio. T_ con" !'in do .." ""'n _m_o do los K1iYido_ 0.1 como .. uso 
<>ptimo .,.. .. pecio po..- 11 sotisIoccOltr do! UlUo<ÍO. 

Lo "' .. do lo """_ '""""" ,n .. mojofo"'''_ do ... _ ..... 1 0'"'''' do ... 
... rnoo _";000 V .. iMpo<to _1 qua .. _ o, o~_ do! p"'~IO 
~rdo con ... otfoI ........ lo ""'\'OIlo do ... 00100 ~_ .. ~ con ... 
~o_, 
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