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«Un espacio que nació l ibre y abierto, como el espectáculo mismo y que a 

través del t iempo fue marcando límites a la naturaleza, mientras enriquecía 

de forma arti f icial el mundo de fantasía que ofrecía al espectador.»        

JOSE RAMÓN SORALUCE BLOND 
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RESUMEN 

El proyecto es en un Centro de Artes Escénicas en el Barrio de la Balanza (distrito de 

Comas) el cual se desarrolla bajo el concepto de òEspacios polivalentes para la 

formaci·n y difusi·n de las artes esc®nicasó. Se trata de un Proyecto Arquitect·nico 

sin antecedentes en el Perú, dado que, a diferencia de otros centros, está dirigido para 

el beneficio de una comunidad específica, poseedora de uno de los movimientos 

artístico-culturales más importantes de Lima en la actualidad. Dicho movimiento 

presenta una estrecha relación entre el espacio público y el espacio escénico. Por esta 

razón las tipologías tradicionales no eran compatibles con las necesidades del proyecto.  

Así es que se decidió apostar por la creación de espacios polivalentes que puedan 

albergar la formación, producción y difusión de distintas actividades escénicas como la 

Danza, el Teatro y la Acrobacia, y que al mismo tiempo prioricen la relación con el 

entorno y los espectadores. 

El entorno y la topografía del terreno son tanto parámetros como parte activa del 

proyecto. La ubicaci·n en la prolongaci·n del òPaseo Fitecaó, eje urbano donde se 

realizan variadas actividades escénicas, marca una fuerte direccionalidad que busca 

invitar al flujo peatonal hacia el interior del proyecto. Por otro lado, la presencia de un 

cerro y un par de tanques de agua dentro de los límites del terreno, representan hitos 

en el contexto urbano que además son piezas determinantes en el planteamiento 

arquitectónico. 
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SUMMARY 

The Project consists of a Performing Arts Centre in the neighbourhood of La Balanza 

(Comas district) developed under the concept of "Multipurpose spaces for the training 

and promotion of the performing arts". It is an Architectural Project without 

precedents in Peru, given that unlike other centres, it is addressed for the benefit of a 

specific community, owner of one of the most important artistic and cultural 

movements of Lima nowadays. This movement has a close relationship between public 

and scenic space. For this reason, traditional typologies were not compatible with the 

needs of the project. So it was decided to create multipurpose spaces that can host 

training, production and promotion of scenic activities such as Dance, Theatre and 

Acrobatics, and at the same time prioritize the connection between environment and 

public. 

The environment and topography are both parameters and active parts of the project. 

The location in the extension of "Paseo Fiteca", an urban axis where varied scenic 

activities take place, marks a strong direction that seeks to invite the pedestrian flow 

into the interior of the project. On the other hand, the presence of a hill and a pair of 

water tanks within the limits of the land, represent landmarks in the urban context 

that are also decisive elements in the architectural approach. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Definición del tema y el proyecto de tesis  

A mediados del siglo XX, una nueva cultura empezó a nacer en la capital, como 

resultado de las migraciones andinas. La población provinciana que arribó a la ciudad 

de Lima, creó los asentamientos humanos, así como también trajo consigo sus 

costumbres y tradiciones para adaptarlas a la realidad citadina. Es en este contexto, 

que nace el distrito de Comas, el cual, hoy con casi medio millón de habitantes, 

presenta una población con un gran interés cultural y artístico, que refleja algunas de 

las costumbres del interior del país. Si bien, en estos asentamientos, no se contaba con 

mayores recursos económicos, esto no fue mayor obstáculo para emprender uno de 

los movimientos artístico-culturales más importantes de Lima en la actualidad. De esta 

manera, la necesidad vital de manifestarse surgió y llegó a superar las dificultades de no 

poseer espacios adecuados para ello, así se optó por conquistar el espacio libre y 

común: la calle. 

 

Figura 1: Artistas del Fiteca. 

 

Fuente: Fiteca Perú. 
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Esta obsesión por la búsqueda de expresiones de arte òalternativo o urbanoó estuvo 

siempre estrechamente ligada al sentimiento de colectividad entre los pobladores, y es 

por esta razón que se ha afianzado en la población tanto que se ha convertido en un 

tema de identidad propia del lugar.  

Los festivales que se realizan han alcanzado una gran magnitud, recibiendo cada año a 

miles de personas, incluso extranjeros que vienen a participar de los eventos. Sin 

embargo, existe una carencia de espacios donde realizar estos espectáculos.  La falta 

de espacios adecuados para la creación, enseñanza y difusión de las artes escénicas, 

que además fomentan la integración de la comunidad y de los grupos artísticos, no 

ayuda a seguir desarrollando este ideal, ya que la calle no siempre posee las mejores 

condiciones.  

A pesar de ello, òla calle y los espacios urbanos imponen un nuevo sistema de 

relaciones que la galería y los museos hacen imposible: no sólo cambia el marco 

locativo sino, también, el comportamiento de los espectadores y la índole de las 

obras.ó1 

En conclusión, el barrio requiere de la conformación de espacios que puedan albergar 

y adaptarse a las distintas expresiones artísticas. Espacios flexibles y polivalentes, donde 

se fomente la enseñanza de estas artes y además se exhiban al público. Así pues, el 

edificio tendrá una fuerte relación con la calle y el espacio público, el cual se 

introducirá estratégicamente en el proyecto, para ser utilizado también como 

escenario para las obras, de manera muy similar a como sucede en la actualidad 

cuando se realiza el FITECA (Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas que se 

realiza en el Barrio de la Balanza), y para conmemorar el concepto fundamental de la 

calle, en la creación del movimiento artístico. Del mismo modo, el equipamiento 

deberá integrarse con el entorno urbano de manera permeable, con la finalidad de 

participar en la experiencia urbana de los transeúntes y así generar un acercamiento 

con la actividad artística. El edificio debe buscar acercar el arte a la comunidad, ya que 

òel arte es para la gente y  debe ser consumido por la gente.ó2  

 

                                            
1 Padín 2001, En las avanzadas del arte latinoamericano 
2 Valdez, Arte en la calle 
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1.2. Problemática  

1.2.1. Problema general:  

¿Cómo proyectar un equipamiento público destinado a las artes escénicas, que sea 

apropiado para la comunidad de La Balanza? ¿De qué manera lograr que el espacio 

arquitectónico propuesto para albergar las distintas disciplinas, como danza, teatro y 

acrobacia, permita su formación, producción y difusión, en el mismo lugar, sin limitar la 

espacialidad que cada una de estas funciones requiere? 

Durante todo el siglo XX, se ha cuestionado si los espacios tradicionales del arte 

corresponden a las nuevas propuestas de hoy en día. Esto se debe a la limitación en la 

exploración del espacio que presentan las salas de configuración rígida y tradicional, las 

cuales además carecen de la interesante relación con el público que se da cuando el 

espacio se lee como uno solo y no intrínsecamente subdivido. Es por esta razón, que 

se plantea la hipótesis de proyectar un espacio alternativo que logre recrear las 

sensaciones de libertad y espontaneidad.  

Además, el factor determinante de la calle, como escenario de muchas presentaciones 

de este movimiento artístico, ha logrado generar una conexión con la sociedad y el 

entorno urbano. Consecuentemente, es preciso incluir la posibilidad de aprovechar el 

entorno urbano como fondo y/o escenario y extender el espacio arquitectónico hacia 

la calle.  

Por otro lado, si se tiene en cuenta la factibilidad económica del proyecto, se puede 

establecer que la idea de diseñar espacios para múltiples propósitos, es mucho más 

consciente, sabiendo que la zona en la que se va trabajar es de bajos recursos 

económicos. 

 

1.2.2. Problemas específicos:  

¶ ¿De qué manera aprovechar las cualidades topográficas del terreno en pendiente, 

ubicado en el cerro de la Balanza, para lograr espacios para la producción y 

presentación de espectáculos artísticos, sin limitar la calidad espacial del proyecto? 

¿Cómo la correcta orientación del edificio puede permitir utilizar las vistas como 

fondo para las obras escénicas? 
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¶ ¿Cómo integrar el color y el uso de patrones, texturas y materiales que sean 

compatibles con el código estético popular del entorno? 

¶  ¿Qué tipo de cerramientos o pieles utilizar, para lograr continuidad entre el 

espacio interior y exterior, y de esta forma incentivar a los vecinos y transeúntes a 

interactuar e intervenir en las actividades artístico-culturales? ¿Cómo jugar con 

estas superficies, para transformar la percepción del edificio por fuera, y recrear 

distintos escenarios en el interior? 

¶ ¿De qué manera permitir a los usuarios utilizar ciertas superficies para la 

realización de murales y obras artísticas que personalicen el espacio público, y que, 

de este modo, generen un sentido de apropiación entre los vecinos y se manifieste 

la identidad del lugar?  

¶ ¿Cómo lograr que el edificio y las actividades que alberga, contribuyan a elevar la 

calidad de vida del entorno y a la consolidación del Barrio de la Balanza, como 

centro cultural y artístico de Lima Norte?  

¶ ¿De qué manera implementar tecnológicamente los ambientes, para que cumplan 

con los requerimientos acústicos y de iluminación de las diferentes disciplinas 

artísticas? 

¶ ¿Cómo interactuar con el tejido urbano preexistente para lograr que el espacio 

público se introduzca de manera permeable al proyecto, y propiciar nuevos 

circuitos para el espectáculo y la fiesta popular? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Crear un equipamiento público para las artes escénicas, que conserve el carácter 

particular de las expresiones artísticas que desarrolla la comunidad de la Balanza. El 

espacio arquitectónico que albergará las disciplinas artísticas (danza, teatro y acrobacia) 

promoverá su integración y deberá ser un espacio polivalente. Este, deberá permitir la 

formación, producción y difusión de las artes escénicas, sin limitar la espacialidad que 

cada una de estas funciones requiere. Además, se generará la posibilidad de extender 

el espacio hacia el exterior para aprovechar el entorno urbano como fondo y/o 
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escenario, y dejar que las actividades escénicas formen parte de la experiencia social y 

urbana. De esta manera, se promoverá el arte a la comunidad, estimulándola a 

participar también de las actividades del Centro de Artes Escénicas. No se busca 

trasladar las obras a realidades formales y aisladas como se da en la mayoría de 

museos, galerías y teatros, cuya función no está relacionada con este concepto de arte 

que se viene realizando en La Balanza, y que tiene una fuerte conexión con la sociedad 

y el entorno.  

Así pues, una sala de teatro experimental y un anfiteatro, serían los espacios adecuados 

para satisfacer las necesidades de los artistas, teniendo en cuenta el concepto del 

proyecto. Un ejemplo en donde se pueden observar estos espacios y como se 

relacionan, es el Instituto de Arte Contemporáneo en Boston. 

 

Figura 2: Sección arquitectónica del Instituto de Arte Contemporáneo (ICA) de 

Boston. 

 

Fuente: AV Monografías 122. Análisis propio. 

 

El edificio se sitúa sobre el puerto en Fan Pier en un paseo peatonal que discurre a lo 

largo de todo el frente portuario. Existe una intención de extender el paseo hasta el 

propio edificio, por medio de las gradas que además actúan como graderías de un 

anfiteatro.  
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Figura 3: Fotografías del Instituto de Arte Contemporáneo (ICA) de Boston. 

 

Fuente: Flickr. 

 

Un muro de vidrio lo separa de la sala, permitiendo incorporar las vistas del puerto en 

las representaciones teatrales cuando se descorren las cortinas negras que actúan 

como telón de fondo. 

 

Figura 4: Fotografías del Instituto de Arte Contemporáneo (ICA) de Boston. 

 

Fuente: Flickr. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

¶ Aprovechar la ubicación del proyecto y de las cualidades topográficas del terreno 

en pendiente, para lograr espacios para la producción y presentación de 

espectáculos artísticos, sin limitar la calidad espacial del proyecto. Además, orientar 

el edificio de tal manera, que sea posible utilizas las vistas como fondo para las 

representaciones.  Un edificio, en donde se puede apreciar, como ha sido resuelto 

el tema de la pendiente es la Escuela de Artes Dramáticas de Tenerife. 

 

Figura 5: Fotografía de la Escuela de Artes Dramáticas de Tenerife. 

 

Fuente: Arquitectura Viva 100. 

 

Figura 6: Análisis de sección arquitectónica. Escuela de Artes Dramáticas de Tenerife 

 

Fuente: Arquitectura Viva 100. Análisis propio. 

 

¶ Utilizar colores, patrones, tramas y materiales, que sean compatibles con el código 

estético del entorno. Por ejemplo, el uso de la piedra para pisos y muros de 

contención es recurrente en la zona, por lo que el proyecto podría adoptar 

también este material, para el tratamiento escalonado en pendiente. 
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Figura 7: El uso de la piedra en el Barrio de la Balanza. 

 

Fuente: Archivo CITIO. 

 

De igual manera, el uso del color marca puntos de referencia, entre la arquitectura 

monótona y los cerros, además de modificar la sensación de un entorno 

descuidado y en abandono. 

 

Figura 8: El uso del color en el Barrio de la Balanza. 

 

Fuente: Flickr. 

 

¶ Utilizar cerramientos o pieles que permitan òabriró el edificio hacia la calle, para as² 

mostrar las actividades artísticas que se realizan en el Centro de Artes Escénicas. 

De esta manera, se buscaría incentivar a los vecinos y transeúntes a participar de 

dichas actividades. Igualmente, estas superficies permitirían la transformación de la 

imagen del edificio por fuera, y la alternativa de recrear distintos escenarios por 

dentro. 
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Figura 9: Cerramiento en el Instituto del Mundo Árabe en Francia. 

 

Fuente: http://viajes.elmundo.es/2008/11/11/europa/1226419021.html  

 

¶ Prever y reservar ciertas superficies, en donde los usuarios y artistas puedan 

realizar murales y otras manifestaciones artísticas, que personalicen el edificio, y de 

este modo generar un sentido de apropiación entre los vecinos y revelar la 

identidad del lugar. Utilizar el edificio  como òperi·dico, lienzo y escenarioó.3  

 

Figura 10: Mural en el Barrio de la Balanza. 

 

Fuente: Propia 

                                            
3 Martuccelli, El Arte: inútil imprescindible 
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Figura 11: Mural en el Barrio de la Balanza. 

 

Fuente:http://teatroarenayesteras.blogspot.com/2008/05/arena-y-esteras-en-el-fiteca.html 

 

¶ Contribuir con la consolidación del distrito de Comas, específicamente del barrio 

de la Balanza, como la capital cultural de Lima Norte. Igualmente, el proyecto 

deberá contribuir con la falta de centros culturales y espacios públicos en el sector 

en donde se ubica, convirtiéndolo en un espacio representativo y de alto valor 

social. El objetivo es hacer de este lugar, el corazón del movimiento artístico, un 

espacio que genere la interacción entre los pobladores y que estimule el desarrollo 

artístico y personal. La arquitectura deberá buscar promover el intercambio 

cultural, estimular la comunicación, la diversidad, la participación, la creatividad y la 

recreación. 

 

òNo hay necesidad de salir de la ciudad para disfrutar del tiempo libre, para eso ya 

hay espacios en la ciudadó. Giancarlo Mazzanti 

 

El centro artístico-cultural debe tener, además, cierto compromiso urbano, es 

decir el centro como estructura arquitectónica debe representar una mejoría en la 

zona en la que se encuentra, impulsando el inicio de una renovación urbana, como 

motor de recuperación.  
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òUn edificio contempor§neo en un sitio o proyecto existente es exitoso en la medida 

en que es capaz de realzar lo que lo rodea al mismo tiempo que se realza con lo que 

lo rodeaó. Jean Nouvel 

ò(é) creo que es posible hacer de la arquitectura un instrumento de transformaci·n 

de la realidad, de vínculo y de herramienta para la construcción de beneficios para 

humanos y no-humanos.ó Camilo Restrepo4 

 

¶ Implementar los ambientes correctamente, para que cumplan con los 

requerimientos acústicos y de iluminación para las representaciones escénicas. 

 

¶ Interactuar con el tejido urbano preexistente para lograr que la calle y el espacio 

público se introduzca de manera permeable al proyecto, y propicie nuevos 

circuitos para el espectáculo y la fiesta popular. 

 

                                            
4 Entrevista a Camilo Restrepo  
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Marco conceptual  

1. Espacio polivalente:  

Espacio que puede albergar distintos usos sin tener que sufrir cambios considerables a 

su forma, de manera que con una mínima flexibilidad pueda aun conseguir una solución 

óptima. La polivalencia busca la diversidad del espacio, en la que las diferentes 

funciones puedan sublimarse en una forma determinada, la cual induzca a la 

interpretación individual, en virtud de su capacidad por acomodarse y albergar 

cualquiera de sus funciones. Así pues, el diseño debe dar cabida a la transformación y a 

la modificación de sus funciones, sin dejar de lado su propia identidad.5 En este caso, se 

requiere de la conformación de un espacio que pueda adaptarse a las distintas 

condiciones que demandan las  disciplinas artísticas, tales como la danza, el teatro y la 

acrobacia, y donde además se puedan exhibir al público. El espacio que cumple con 

todas estas características es la sala de teatro experimental o también conocido como 

caja negra. Un ejemplo es el Dowling Studio del Guthrie Theater.  

 

Figura 12: Fotografías y vistas de la caja negra del Dowling Studio. 

 

Fuente:http://www.cgarchitect.com/2003/04/interview-with-andrew-hartness-of-ateliers-jean-

nouvel 

                                            
5 Hertzberger, Lessons for Students in Architecture 




















































































































































































































