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RESUMEN 

El presente proyecto es una propuesta arquitectónica con la finalidad de plantear 

un espacio dedicado a rescatar la herencia cultural aportada por la colonia de italianos en 

el Perú. El sincretismo cultural en el Perú actual es resultado de los aportes de diversas 

culturas; sin embargo, la relevancia de la colonia de italianos en el Perú ayudó a definir 

el rumbo de crecimiento económico y el desarrollo del país, sobre todo después de la 

guerra del Pacífico, con aportes tales como económicos, negocios, gastronomía, 

culturales e institucionales. 

Actualmente existen pocas entidades dedicadas a preservar esta herencia, como el 

museo del BCP (Antiguo banco italiano) o el Centro di Cultura Italiana, pero estos se 

limitan a ciertos aspectos como el económico y cultural (Respectivamente). El presente 

proyecto plantea un museo dedicado a promover, conservar y exponer los distintos 

aportes, huellas y herencia, que en conjunto forman el legado de esta colonia de italianos. 

El proyecto consta de tres niveles y un sótano, con múltiples espacios enfocados 

a brindar una experiencia vivencial de lo que significa este legado. Se apela a las 

sensaciones provocadas por el manejo de espacios, formas y arquitectura de manera tal 

que el usuario pueda experimentar de primera mano lo que muchos descendientes de 

italianos hemos presenciado desde casa. Los ruidos, sabores, olores, formas y sensaciones 

son los elementos clave del proyecto para lograr que la visita a este museo vaya más allá 

de ser solo una experiencia, sino también una vivencia de lo que significa ser ítalo-

peruano.  

 

 

Palabras clave: Museo; Cultura; Italia; Herencia 



III 
 

Italian-Peruvian Museum 

ABSTRACT 

This project is an architectural proposal with the purpose of creating a space 

dedicated to rescuing the cultural heritage contributed by the Italian colony in Peru. The 

cultural syncretism in Peru is the result of the contributions of different cultures; 

However, the relevance of the Italian colony in Peru helped define the course of economic 

growth and development of the country, especially after the War of the Pacific, with 

contributions such as economics, business, gastronomy, cultural and institutional. 

Currently there are few entities dedicated to preserving this heritage, such as the 

BCP museum (Old Italian bank) or the Italian Culture Center, but they are limited to 

certain aspects such as economic and cultural (In order). This project proposes a museum 

dedicated to promoting, preserving and exhibiting the different contributions, print and 

heritage, which together form the legacy of this colony of Italians in the country. 

The project consists of three levels and a basement, with multiple spaces focused 

on providing a sensorial experience of what this legacy means. The sensations caused by 

the handling of spaces, shapes and architecture are appealed to in such a way that the user 

can experience first-hand what many descendants of Italians have witnessed from home. 

Noises, flavors, smells, shapes and sensations are the key elements of the project to ensure 

that the visit to this museum goes beyond just being an experience, but also an experience 

of what it means to be Italian-Peruvian. 

 

 

 

Keywords: Museum; Culture; Italian; Heritage 
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1. Tema 

1.1. Introducción al tema 

1.1.1. Tipología 

Si bien la tipología museística ha evolucionado con el tiempo, es importante 

comparar y analizar las dos más predominantes, museo y centro de visitantes. El Consejo 

internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés), que pertenece a la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus 

siglas en inglés), es la entidad internacional encargada de establecer normas y estándares 

para los museos con el fin de orientas tanto su concepción como su administración y la 

organización de sus exposiciones. 

1.1.1.1.Centro de Visitantes 

El ICOM define al Centro de Visitantes se caracteriza por no poseer colecciones 

historias de ningún tipo (Artísticas, Objetos, Colecciones Prehistorias, etc.) y por no 

mostrar énfasis alguno en representar un tema específico, ya que estos son más generales. 

No obstante, se distingue por la interpretación de hechos históricos singulares, dándole a 

los visitantes la oportunidad de obtener una visión general y una impresión en primera 

persona; según Matthias Ripp (2016): 

ñPor regla general, el centro de visitantes es diferente del Museo 

clásico: a diferencia de un museo, no hay inventarios académicos, no hay 

colecciones, no hay objetos en préstamo o a cambio de otros museos, y no hay 

personal académico. A diferencia de un museo, un centro de visitantes no 

pretende representarse exhaustiva y exhaustivamente un tema. Un centro de 

visitantes se distingue por la interpretación afable y concisa de hechos históricos 

singulares, para que los visitantes puedan obtener una visión general y una 

primera impresiónò (Ripp, 2016, p. 3). 

En otras palabras, un Centro de Visitantes de enfoca en la representación de algún 

hecho o tema en específico y al no contar con colecciones históricas no posee carácter 

conservacionista. 
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1.1.1.2.Museo 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) define a un museo como ñuna 

institución permanente, sin fines de lucrativos, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta al público y que efectúa investigaciones sobre los testimonios 

materiales del hombre y su medio ambiente [é] para fines de estudio, de educación y de 

deleiteò (UNESCO, 1992, pág. 16). Cuyas tipologías son definidas por su contenido y no 

por su arquitectura, o como esta influye en la recepción de información.  

 Centro de Visitantes Museo 

Contenido Selecto, reducido, 

demostrativo 

Comunicativo, representativo, 

basado en contenido original 

Enfoque Visión general Visión detallada 

Ubicación Cercano a patrimonios 

culturales y/o naturales 

Definido por otros parámetros 

Definición Entidad pública de carácter 

expositivo con una relación directa 

con su entorno. Provee una visión 

general y de primera mano al 

espectador 

Institución permanente sin fines 

de lucro al servicio de la sociedad y su 

desarrollo, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y exhibe lo tangible e 

intangible del patrimonio de humano 

Público Objetivo Todo Público en general Grupos interesados en los temas 

de exposición 

 

Tabla Nº 1: Cuadro Comparativo entre Centro de Visitantes y Museo. 

Fuente: Elaboración propia / Fuente de Datos: GoUNESCO.                                                

https://www.gounesco.com/visitor-centres-vs-museums/ 

En contraste, por la envergadura del contenido del proyecto, la tipología que más 

se adecúa es la de un museo. Esto es debido a su temática y a la necesidad de promulgar, 

conservar y exponer los aportes de la colonia italiana en el Perú. 

 

https://www.gounesco.com/visitor-centres-vs-museums/


3 
 

1.1.2. Categorías 

Según el Consejo Internacional de Museos (UNESCO, 2018) los museos, centro 

de visitantes y centros de patrimonio se dividen en nueve categorías y la mayoría, a su 

vez, se dividen en subcategorías.  

¶ Arte  (conjunto: bellas artes, artes aplicadas y arqueología) 

o De pintura 

o De escultura 

o De grabado 

o De artes gráficas: diseños, grabados y litografías 

o De arqueología y antigüedades 

o De artes decorativas y aplicadas 

o De arte religioso 

o De música 

o De arte dramático, teatro y danza  

¶ Historia natural  (comprendiendo colecciones de botánica, zoología, geología, 

paleontología, antropología, etc.) 

o De geología y mineralogía 

o De botánica, jardines botánicos 

o De zoología, jardines zoológicos, acuarios 

o De antropología física 

¶ Etnografía y folklore 

¶ Históricos 

o Biográficos, referidos a grupos de individuos, por categorías profesionales y 

otros. 

o Biográficos, referidos a un personaje (casa de hombres célebres). 

o De colecciones de objetos y recuerdos de una época determinada. 

o Conmemorativos (recordando un acontecimiento). 

o De la historia de una ciudad 

o Históricos y arqueológicos 

o De la guerra y del ejército 

o De la marina 
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¶ Ciencias y técnicas 

o De las ciencias y de las técnicas en general 

o De Física 

o De Oceanografía 

o De Medicina y cirugía 

o De Técnicas industriales, industria del automóvil 

o De Manufacturas y productos manufacturados. 

¶ Ciencias y servicios sociales 

o Pedagogía, enseñanza y educación 

o Justicia y de policía 

¶ Comercio y comunicaciones 

o De la moneda y sistemas bancarios 

o De Transportes 

o De Correos 

¶ Agricultura y de los productos del suelo 

¶ Otros cualquier museo que no pertenezca a las tipologías anteriores. 

(UNESCO, 2018, pág. 3) 

Dado la temática cultural del proyecto, este se encuentra dentro de la categoría de 

Etnografía y Folklore. Según la RAE, la etnografía se define el estudio descriptivo de las 

costumbres y tradiciones de los pueblos; mientras que, al folklore, como el conjunto de 

costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras cosas semejantes de carácter 

tradicional y popular. 

1.1.3. Funciones 

En la arquitectura existe una correlación simbiótica entre el usuario y su entorno. 

Kent C. Bloomer (1997) dijo: ñTodas las experiencias de nuestra vida, especialmente las 

que tienen que ver con el movimiento y el establecimiento de una persona en un espacio 

tridimensional, dependen de nuestro cuerpo, de su inevitable presenciaò (pág. 12). El 

guion museográfico tiene que estar estructurado con un diseño arquitectónico que 
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intervenga de manera activa en el desarrollo del tema, con el fin de lograr una simbiosis 

entre el espacio y el espectador. 

1.1.3.1.Centro de visitantes 

Según Phillip L. Pierce (Pearce, 2004), los centros de visitantes tienen cuatro 

funciones y estas varían según su emplazamiento y entorno: 

¶ Promover: Esta función se refiere al rol promocional activo de la ciudad, área o 

región. Implica una contundente agenda de que hacer en el entorno y donde enfatizar 

las actividades. Esencialmente, busca estimular la concurrencia de visitantes y 

aumentar el consumo en el área de influencia. 

¶ Orientación y mejora: La segunda función busca un enfoque en la mejora de la 

calidad de experiencia del visitante. Intentar proporcionar más información sobre 

diversas actividades complementarios dentro del área y/o región. Se trata de algo más 

que simplemente estimular la demanda e involucrar la conformación de esta hacia una 

apreciación sensible de acuerdo con los principios del comportamiento turístico 

sostenible. 

¶ Control y filtrado:  Esta función busca controlar el flujo de visitantes con el fin de 

gerenciar de manera eficiente los recursos locales. Normalmente, dichos centros 

actúan como puertas de enlace y puntos centrales para el uso de un área por parte de 

los visitantes. Puede incluir sugerencias para horarios del día para visitar ubicaciones 

establecidas, ubicaciones alternativas para experiencias menos concurridas y el uso 

parcial del centro junto con otras actividades como visitas guiadas o películas para 

concentrar el número de visitantes lejos de sitios frágiles o áreas de visualización. 

¶ Sustitución: Esta función busca ser un sustituto de las principales atracciones, o al 

menos volverse una atracción relevante en la zona. Los centros para visitantes que 

hacen hincapié en esta función a menudo se llaman centros de interpretación. Esta 
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función es particularmente importante en zonas donde el usuario se ve vulnerado por 

distintos factores, tales como emplazamiento, inseguridad, accesibilidad, etc. 

1.1.3.2.Museos 

Según el ICOM, los museos deben cumplir cinco funciones, cuyo enfoque debe 

ser específicamente el cumplir con tres propósitos: estudio, educación y deleite, por ser 

el museo una institución al servicio de la sociedad y de su desarrollo (UNESCO, 2018). 

Las funciones son las siguientes: 

Coleccionar: En esta función radica la existencia física y funcional de un museo, 

también su carácter de institución permanente a la disposición de la sociedad. Involucra 

también el desarrollo de herramientas legales para poder garantizar la permanencia 

(Compra, donación, legado, canje, hallazgo en excavaciones financiadas por el museo, 

traslado, prestamos, etc.) de las exposiciones permanentes y temporales del museo. 

 Investigar: Esta función depende cualitativamente de la colección. Se busca 

mantener la coherencia entre las colecciones y el desarrollo de la tipología museológica, 

así como reafirmar la calidad y autenticidad de cada objeto que se adquiere y de cada 

colección en conjunto. Por otro lado, busca denotar el prestigio científico de la institución 

dentro de su entorno. Si bien va de la mano con la primera función, a veces es necesario 

que la anteceda y otras que se ejecuten en paralelo. 

Conservar: La existencia de la institución depende de esta función, ya que ésta 

se dedica a mantener y garantizar la permanencia de las características originales de cada 

objeto, dentro de cada colección. Esta función se apoya en los resultados de las 

investigaciones y descubrimientos del área de investigación científica e histórica. 

Comunicar: Corresponde a la responsabilidad de interpretar de manera precisa el 

contenido. En esta función radican las tres anteriores, proyectar al usuario el 
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conocimiento alcanzado por el museo con respecto a sus colecciones e investigaciones. 

Se centra en desarrollar métodos que permitan la transmisión de conocimientos a los 

diversos usuarios, ello implica la elaboración de publicaciones académicas, 

publicaciones, artículos, revistas, etc. 

Exhibir: La quinta y última función se centra en exponer de manera directa y 

segura el contenido de sus colecciones, garantizando su conservación e integridad. Esta 

función implica la integración de la arquitectura con la luminaria y gráfica con el fin de 

interpretar y transmitir una narración coherente entre cada uno de los objetos a exponer. 

(UNESCO, 2018, pág. 10) 

1.1.4. Temática del Museo 

Al tratarse de un lugar en el que se mencionan los aportes de la colonia de italianos 

en el Perú, el contenido del museo tiene que abarcar y exponer los diferentes aportes 

culturales, sociales y económicos. Ya que el principal objetivo es generar un lugar en el 

cual se puedan guardar objetos históricos familiares, fotografías, entre otros objetos, el 

énfasis del proyecto tiene que estar centrado a la vivencia. Es imprescindible que el 

usuario vea, sienta, escuche, huela y respire Italia dentro del museo. 

De esta manera se define el contenido de este proyecto como un conjunto de 

espacios no solo exposiciones en los cuales cada uno esté pensado como excusa para 

hablar sobre la colonia italiana en el Perú y sus distintos aportes.  

1.2. Motivación 

1.2.1. Problemática social 

Según la Real Academia Española (RAE), se define la multiculturalidad como 

ñadj. Caracterizado por la convivencia de diversas culturasò y a la interculturalidad como 

ñadj. Que concierne a la relaci·n entre culturasò (Real Academia Española, 2018). 
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Teniendo en cuenta ambas definiciones, la diferencia sustancial entre ellas es que la 

primera (multicultural) hace referencia a la existencia y convivencia de distintas culturas 

mientras que la segunda (intercultural) refiere a lo que las une, dicho eso la que se adecúa 

a lo investigado es la interculturalidad, ya que la temática se basa en los aportes culturales 

y a la mezcla entre dos culturas, la italiana y la peruana.  

En la actualidad, el Perú, según el Artículo 2, numeral 19 de la Constitución 

pol²tica del Per¼, ñel Estado reconoce y protege la pluralidad ®tnica y cultural de la 

Naci·nò; adem§s, el Ministerio de Cultura cuenta con un Viceministerio de la 

Interculturalidad y el Perú forma parte de la Convención de la Diversidad Cultural de la 

UNESCO, ratificado el 20 de octubre del año 2005. 

En otras palabras, como nación reconocemos que hay un conjunto de diversas 

etnias y culturas que, por más distintas que sean, tienen algo en común. Esto se ve 

reflejado también en la constitución del Perú, con un ministerio y formando parte de 

entidades internacionales dedicadas a promover dicha diversidad. En base a lo visto 

anteriormente, el proyecto de esta tesis, debido a su enfoque de carácter cultural y étnico, 

se encuentra dentro de la categoría de los museos de etnografía y folklore. En cuanto a su 

contenido, si bien existen diversas culturas que influyeron e influyen en esta amalgama 

cultural que llamamos identidad peruana, este está enfocado únicamente a los aportes de 

la colonia italiana en el Perú. 

1.2.1.1.Italianos en el Perú 

Desde la llegada de los españoles al nuevo mundo marinos y aventureros 

provenientes de la península itálica fueron partícipes de estas travesías al nuevo mundo y 

a lo desconocido. El Perú ha sido uno de los destinos más importantes este nuevo mundo, 

esto conllevó a ser uno de los destinos más atractivos para aventureros y a lo largo de la 

historia; sin embargo, la corona española restringió el acceso de extranjeros (no 
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españoles) a sus colonias, con la excepción de algunos italianos incluyendo al virrey 

Marques Niccolo Caracciolo, proveniente de Nápoles. (Worral, 1990)  

Ya con la independencia del Perú, fueron tres corrientes migratorias principales 

de italianos al Perú: de 1840 a 1870, de 1900 a 1920 y de 1945 a 1948. Siendo las primeras 

dos las que más influenciaron al desarrollo económico e industrial al país (Ciabatti 

Salocchi, 2019), ya que durante éstas se establecieron diversas instituciones y empresas 

que funcionan hoy en día y son representativas del Perú, como D´onofrio, el Banco de 

Crédito del Perú y los Bomberos, entre otros muchos. A diferencia de otros países, los 

italianos en el Perú se adaptaron de manera inmediata a la cultura y costumbres locales, 

por ello no se vieron en la necesidad de congregarse en guetos, como fue el caso de los 

Estados Unidos de América y Canadá. La migración de italianos al Perú se diferencia 

también por dos factores que la hacen única: 

1. Origen de proveniencia: A diferencia de las otras migraciones, al Perú 

llegaron italianos, casi exclusivamente, provenientes del norte de Italia, en 

mayor cantidad ligures, mientras que al resto del mundo predominaron las 

migraciones de italianos provenientes del sur. 

2. Nivel económico de los inmigrantes: La gran mayoría de italianos que 

migraron al Perú llegaron con un gran patrimonio para invertir. Esta 

característica hizo que los italianos tuvieran una gran presencia en el 

desarrollo del Perú. (Ciabatti Salocchi, 2019) 

1.2.1.2.Itali anos en Lima 

Los inmigrantes italianos se establecieron dónde estaban sus negocios, en el 

puerto del Callao y en el casco histórico de Lima y el Rímac. En su mayoría vivían en sus 

negocios hasta que pudieron comprar una casa o algún terreno en las cercanías. (Worral, 

1990) 
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Los migrantes son definidos en tres grupos según su generación: migrantes 

directos, segunda generación hijos de migrantes y tercera generación nietos de migrantes. 

Según Rolando Arellano (Arellano Marketing, 2002) el limeño peruano se clasifica en 

cuatro: 

 

Tabla N° 2: Evolución de los limeños 

       Fuente: Arellano Investigación de Marketing S.A. 2002. Pág. 23. 

Siendo este un indicador clave en el entendimiento de la cultura capitalina, 

demuestra una tendencia a tener alguna conexión directa o indirecta (varias generaciones) 

con migrantes extranjeros; es decir, que los limeños descendemos en gran mayoría de 

inmigrantes. Se estima que, en la actualidad, hay 350 000 descendientes de italianos en 

el Perú, de los cuales 35 000 cuentan con doble ciudadanía (Ciabatti Salocchi, 2019).  

1.2.2. Problemática arquitectónica 

Habiendo sido la colonia italiana en el Perú tan influyente, carece de sentido que 

no mencionarla en la actualidad. Si bien durante el año 2013, varios descendientes de 

italianos se reunieron con el fin de fundar el museo de la inmigración italiana, este 

proyecto se vio truncado por falta de fondos; sin embargo, marca un antecedente 

importante. 
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En Lima Metropolitana se encuentran 85 museos, disgregados en diferentes polos 

culturales. Solamente el Centro Histórico de Lima alberga a 41 de los 85 museos, 

consolidándose de esta manera como un centro importante en el desarrollo de esta 

tipología. No obstante, se puede observar que hay zonas, como la Punta Callao, que 

carecen de una infraestructura de museos, dando pie a una necesidad que debe que ser 

atendida. 

 

Figura N° 1: Mapa de los Museos en Lima, Elaboración Propia / Fuente de Datos: (En 

Lima - Museos de Lima, n.d.), (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2012) (Ministerio de 

Cultura, 2018). 
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Según las categorías de museos del Consejo Internacional de Museos (UNESCO, 

2018), los museos en Lima Metropolitana se dividen en los siguientes porcentajes: 

 

Tabla N° 3: Porcentajes de museos en Lima según categoría ICOM, Elaboración propia 

/ Fuente de Datos: (En Lima - Museos de Lima, n.d.), (Municipalidad Metropolitana de Lima, 

2012) 

 

Se puede apreciar en la tabla N°3 una fuerte tendencia hacia la categoría 

ñHist·ricosò, esto denota una tendencia a exponer nuestro pasado; sin embargo, el 

enfoque es aislado a un solo tema. De los 85 museos en Lima Metropolitana, solamente 

seis se encuentran dentro de la categoría Etnografía y Folklore. Los museos son los 
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Etnográfico Amazónico, Museo Afroperuano y el Museo Nacional de la Cultura Peruana.  

Si bien se abarca el tema de la cultura e identidad, el enfoque es especializado y 

aislado a una sola cultura o etnia. Por otro lado, se podría pensar que el Museo Nacional 
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de la Cultura Peruana hace énfasis al estado actual de la sociedad peruana; sin embargo, 

se enfoca solamente en las culturas precolombinas. 

Se hace evidente la carencia de un espacio dedicado a la promoción y difusión de 

las diferentes influencias que posee la identidad peruana y su cultura. Esto se vería 

reforzado con el enfoque actual hacia lo autóctono y oriundo por de parte del gobierno y 

sus ministerios.  

1.3. Determinación del usuario 

Si bien este tipo de museo está enfocado para todo el público, éste se puede dividir 

para hacer énfasis en las exposiciones y en el diseño de sus espacios según el contenido 

de exposición.  

Según el INEI (2017), en el año 2015 a nivel nacional hubo 4,213,636 visitantes 

a museos, de los cuales el 56% (2,348,636) son peruanos mientras que el 44% (1,865,129) 

corresponde a los extranjeros. En comparación a otros años, se aprecia una tendencia al 

alza, sobre todo en la afluencia de turistas. En cuanto a Lima región (sin contar Caral) 

552,210 visitantes de los cuales el 61% (337,513) son peruanos mientras que el 39% 

(214,697) son turistas. 

Para poder definir el usuario objetivo del museo Ítalo-Peruano, es necesario 

analizar los diferentes tipos de visitantes que hay en el Perú. En todo museo existe dos 

tipos de usuario básicos: los permanentes y los temporales, siendo estos últimos los más 

importantes ya que están conformados por el público objetivo. 

1.3.1. Tipos de usuario 

1.3.1.1.Usuario permanente 

Ésta se define como el personal administrativo y el conjunto de profesionales a 

cargo del museo. Estos se encargarán del manejo, cuidado y administración del edificio, 
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promulgarlo y promocionarlo, realizar trabajos de investigación y mantenimiento, 

implementar y enseñar en los talleres, organizar las exposiciones, etc. (ICOM, 2006)  

Según el ICOM (2007), en su manual sobre cómo administrar un museo, se sitúa 

al director/administrador debajo de un órgano rector con el fin de poder gerenciar a los 

distintos grupos de profesionales que ayudan al buen funcionamiento del museo. 

 

Figura N° 2: Organigrama horizontal - ICOM (2007) 

 

En la figura N°2 se puede apreciar un organigrama planteado por el ICOM (2007) 

que coloca a la dirección por debajo de un organismo regulador que en el caso del Perú 

éste sería la Dirección General de Museos bajo la tutela del Ministerio de Cultura. Por 

debajo del director o administrador se encuentran los responsables, que mantienen un 

acceso directo con la dirección con el fin de evitar procesos de intermediarios. (ICOM, 

2007, pág. 143) 

En contraste con los proyectos referenciales analizados y los espacios que 

proponen en sus programas arquitectónicos, se pueden rescatar los siguientes usuarios: 
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directiva, gerencia, jefaturas, curadores, museógrafos, guías, personal de tiendas, personal 

restaurante, bibliotecarios, seguridad, limpieza. 

1.3.1.2.Usuario temporal 

Este tipo de usuario es subdividido en dos, locales y foráneos: 

1.3.1.2.1. Usuario local 

Éstos son conformados por los peruanos, tanto los residentes en la capital como 

los que provienen de provincia. En el año 2015, según el INEI, 2,348,507 peruanos 

visitaron museos a nivel nacional, representando el 14% (337,513) museos en Lima 

(INEI, 2017). Para poder identificar al grupo objetivo hay que tener un entendimiento de 

las características y necesidades de los peruanos, según agrupaciones por edades. Según 

el reporte de mercado de la empresa CPI sobre la población peruana en el 2017 (CPI, 

2017) este se divide por edades de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 4: Población del Perú según rangos de edades - Elaboración Propia. 
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Según Jean Piaget (1896 ~ 1980) los procesos cognitivos varían según la edad y 

éstos son divididos por estadios.  A partir del estadio de las operaciones formales que va 

de los 12 años en adelante, el adolescente es capaz de relacionar la lógica con conceptos 

abstractos como la cultura y la identidad (Opper, 1979, pág. 152) y es por ello por lo que 

este proyecto se enfoca en los grupos desde los 13 años.  

1.3.1.2.2. Usuario extranjero 

Dentro de los 3,445,709 extranjeros ingresantes durante el año 2015 (PromPerú, 

2007), solo el 54% (1,865,129) han visitado museos a nivel nacional, mientras que solo 

el 11.5% (214,697) visitaron museos en Lima.  

La principal motivación de este tipo de usuario es el conocer los estilos de vida y 

el legado cultural de las distintas culturas que ofrece el Perú. Sus visitas se basan en el 

aprendizaje de lo ajeno y no solo comprende el visitar monumentos, sino también conocer 

la forma de vida de la población tanto actual como la ancestral. (PromPerú, 2007) 

Basado en entrevistas realizadas por Prom Perú en la terminal del aeropuerto Jorge 

Chávez con un muestreo de 400 personas, 84 sudamericanos, 135 norteamericanos y 181 

europeos, de los cuales el 1.8% son italianos. Éstos son divididos en tres grupos 

psicográficos, separados en base a sus intereses y motivaciones (PromPerú, 2007): 

1. Superficiales: Estos representan al 33%. Buscan atractivos históricos 

culturales de renombre por lo que un guía turístico no es considerado 

necesario. La información recopilada previamente a la visita suele ser la 

justa y se debe a que el interés es del recorrido hasta el lugar, la visita, 

conocer y guardar algún tipo de recuerdo para compartir. 

2. Aficionados: Estos representan al 25%. Buscan un perfil de atractivo 

cultural al aire libre y rodeado de naturaleza. Buscan los lugares menos 
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concurridos por otros turistas y consideran importante el uso de un guía 

turístico para los recorridos. A diferencia del primero, muestran un menor 

interés en conocer las costumbres y tradiciones de los lugares que visitan. 

3. Conocedores: Estos representan al 42%. Este tipo de usuario busca 

conocer la cultura local y sus misticismos. Tienden a informarse de fuentes 

especializadas previo a su visita. Su principal objetivo es conocer 

descubrimientos arqueológicos, diversos aspectos de la cultura local y 

aprender nuevos idiomas. 

Por otro lado, son separados en grupos de edades, lo que se puede apreciar en 

el siguiente cuadro (PromPerú, 2007): 

 

Tabla N° 5: Perfil de Turistas culturales por Edad. Fuente: PromPerú 

 

En el caso del usuario extranjero, el proyecto se centra en todos los grupos de 

edades y en los superficiales y conocedores. Esto se debe al interés mostrado por conocer 

la cultura local y sus exponentes. 

Dentro de los diversos factores que motivan al turista cultural, podemos encontrar 

que hay un gran interés en conocer y descubrir los aspectos culturales del Perú. Esto se 
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puede ver reflejado en necesidades que el proyecto podría satisfacer. Los factores 

principales son (PromPerú, 2007): 

¶ Interés en conocer y descubrir culturas diferentes a la suya 61% 

¶ Aprender sobre la historia de otras culturas 23% 

¶ Conocer sitios y monumentos históricos 20% 

¶ Interactuar con personas de otras culturas 20% 

¶ Conocer costumbres, tradiciones y estilos de vida de otras culturas 19% 

¶ La gastronomía 8% 

¶ Variedad de atractivos, lugares y actividades culturales 8% 

De los puntos anteriores podemos rescatar que gracias a la temática del museo se 

puede satisfacer dichas necesidades, ya que al exponer sobre los distintos aportes 

culturales se incluyen la historia, costumbres, gastronomía y diversos aspectos que 

involucran a la colonia italiana en el Perú. Por otro lado, el hecho de ubicar el proyecto 

en el Callao en la zona monumental potencia el interés por el entorno histórico y se 

complementa con el museo del Real Felipe y las actividades culturales del Callao 

Monumental. 

1.3.1.2.3. Usuarios según preferencias 

En adición, éstos mismos son categorizados por John J. Falk en su  (Falk, 2009) 

según el tipo de visitante en cinco tipos: 

1. Explorador: Busca valorar el contenido museístico y relaciona el 

aprendizaje con la diversión y experiencia del recorrido. 

2. Facilitador: Éstos sirven de intermediarios entre el museo y nuevos 

usuarios, llevando amigos y familiares. Se centran más en lo que la 

institución puede ofrecer socialmente. 
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3. Buscadores de experiencias: Se centran en lo más popular del museo. Les 

atraen las experiencias únicas y valoran el lado vivencial de la visita. 

4. Profesional: Se interesan más por los eventos relacionados a las 

exposiciones como talleres, conferencias y actividades especializadas en 

los temas del museo. 

5. Recargado: Éstos, particularmente, buscan del disfrute y tranquilidad que 

ofrece un museo. 

Dentro de estos tipos de usuario, los objetivo serían los exploradores y los 

buscadores de experiencia. Esto se debe al enfoque de la museografía, con un 

planteamiento de recorrido vivencial y al énfasis del proyecto, la fenomenología. Al 

centrarse en estos dos usuarios, se pueden explotar los conceptos fenomenólogos 

aplicados a la arquitectura con el fin de generar experiencias en el usuario y lograr un 

recorrido vivencial. 

1.3.1.2.4. Composición étnica del Perú y Lima 

Debido al contenido propuesto en el museo es necesario hacer mención y tener en 

consideración la composición étnica del Perú, ya que se puede apreciar el resultado de las 

mezclas de las distintas culturas que conforman al nuestro país. 

En base a distintos estudios de antropólogos y sociólogos, la revista virtual Espejo 

del Perú (2007) logra recopilar la conformación étnica de los peruanos. Tomando en 

cuenta una población de 32 millones, se dividen en: 



20 
 

 

Figura N° 2: Composición étnica y fenotipos en el Perú. Fuente: Espejo del Perú (2007) 

 

En base a lo visto en la figura N°3 se puede apreciar que, efectivamente, somos el 

resultado de la mezcla de distintas con un aporte mayoritario de las culturas amerindias, 

en conjunto con las europeas.  

Esta fuerte influencia de extranjeros se debe a la colonización y a las posteriores 

corrientes migratorias que siguen sucediendo hasta hoy en día. Durante el virreinato, eran 

343 ciudadanos italianos, en su mayoría genoveses y venecianos. Se calcula que durante 

la primera mitad del siglo XX eran 13,000 italianos residentes en el Perú (Worral, 1990) 

mientras que se estiman que 1,580,000 peruanos tienen ascendencia directa o indirecta a 

mediados del siglo XX (Pacciardi, 1960).  

En cuanto a los italianos, la mayoría emigró a norte américa, principalmente a los 

Estados Unidos y a Canadá y en Sudamérica a Brasil y Argentina. En cuanto al Perú, fue 

en menor cantidad, pero tuvieron una repercusión importante en la sociedad, la economía 
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y el desarrollo del país. Pero no sólo se asentaron en la capital, tienen una fuerte influencia 

en los departamentos de Lambayeque, Arequipa, Tacna, Trujillo, Ica, San Martín 

(Moyobamba y Chacas), Piura y Áncash. (Worral, 1990) 

1.3.1.3.Aspectos Cuantitativos 

Durante el año 2015, 4,213,636 personas entre peruanos y extranjeros visitaron 

monumentos arqueológicos, museos de sitio y museos a nivel nacional, de los cuales 

552,210 fueron visitas en Lima, sin contar Caral. En cuanto a las visitas a los museos, se 

ha tomado en consideración los dos que mantienen mayor relación al tema del proyecto.  

Museo de la Nación (datos recopilados el 2014 debido a que cerró el 2015 debido 

a mantenimiento), el museo de la Cultura Peruana y el Museo de la Gastronomía Peruana.  

En el siguiente gráfico podemos apreciar el comparativo por mes y en total del 

aforo anual: 

 

Tabla N° 6: Visitantes a Museos por mes. Fuente: PromPerú 2007 
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Por otro lado, enfocándonos en los visitantes al Museo Nacional de Arqueología, 

el de Cultura, Real Felipe y al de Arte Italiano, en base a la información recopilada del 

Ministerio de Turismo en su portal de transparencia (Ministerio de Turismo, 2018), se 

hace un comparativo con el número de visitantes a museos a nivel de Lima para tener una 

idea de la tendencia. 

 

Tabla N° 7: Visitantes a museos indicados - Proyección al 2030 
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Según el centro nacional de planeamiento estratégico (CEPLAN, 2016) podemos 

tener una idea de la evolución demográfica en Lima, lo que nos da un indicador de los 

visitantes a museos. 

 

Tabla N° 8: Visitantes a museos en Lima - Proyección al 2030 

 

Figura N° 4: Población del Perú al 2100. Fuente: CEPLAN, 2016 
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Figura N° 5: Población de Lima y Callao al 2050. Fuente: CEPLAN, 2016 

 

Si comparamos los 3,109,000 visitantes a museos durante el 2017 con los 

9,500,000 habitantes en lima nos dan una relación del 32% y si lo proyectamos hacia el 

2030, los habitantes en Lima serían 12,3 millones contra los 5,8 millones de visitantes a 

museos proyectados lo que nos da un 53% hacia el 2030. En base a los números visto en 

las tablas anteriores, el museo debería estar pensando para un aforo anual mayor al del 

museo de la cultura peruana, pero menor al del Real Felipe, esto se debe a que la carencia 

de museos en la zona permitiría que el proyecto tenga mayor afluencia. Dicho esto, el 

aforo pensado sería de 70,000 visitantes anuales, dando 5,800 visitantes mensuales 

aproximados.  Teniendo en cuenta que el museo de la Cultura Peruana ha recibido 20,000 

visitantes hasta finales del mes de agosto del 2018, podemos proyectar dicha cifra hasta 

30,000 para finales del 2018 que dividiéndolo entre 12 nos da un aforo mensual de 2,500 

visitantes. En este caso, ellos han recibido un máximo de 2,500 personas en un solo día, 

lo que representa para ellos su aforo mensual. Esto es un indicador de lo que debería poder 
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abastecer el museo. Si ese número es proyectado con el indicador del 53% hacia el 2030 

tenemos un total de 3,825, redondeándolo a 4,000 visitantes mensuales. Si usamos la 

relación entre los 50,000 visitantes proyectados para el museo de la Cultura Peruana 

tenemos 4,200 visitantes mensuales aproximados. 

Esta misma lógica la aplicamos a los 54,000 visitantes estimados al proyecto lo 

que nos da 4,500 personas mensuales. Teniendo en consideración el aforo promedio 

diario de 150 visitantes, según lo conversado y observado en los museos, hay dos horarios 

principales de fuerte afluencia pública, de 11am hasta la 1pm (horario de mañana) y de 

3pm hasta las 6pm (horario de tarde). Según este criterio, los 150 visitantes se dividen en 

dos grupos de 75 y si lo dividimos entre las 3 horas del segundo horario nos da un aforo 

aproximado de 25 personas por hora. 
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1.3.1.3.1. Esquema Resumen:  

 

Figura N° 6: Esquema resumen 
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Conclusiones del Usuario 

En síntesis, de acuerdo con lo visto anteriormente el diseño tiene que satisfacer 

las necesidades tanto del usuario privado como el público, además de estar pensando para 

su buen funcionamiento y dirigido hacia el entendimiento (sensorial) de sus exposiciones 

y espacios. Basados en esta premisa y según lo visto hasta ahora, la arquitectura 

fenomenóloga viene a ser el medio por el cual el diseño y su función forman, en conjunto, 

un puente que conecta al espacio y su entendimiento (Pallasmaa, 2010). 

En cuanto al perfil del usuario público, la gran mayoría está conformada por 

grupos escolares o universitarios en conjunto de tours turísticos, por lo que se tiene que 

tomar en cuenta el flujo de grupos guiados para calcular el aforo máximo diario y el 

máximo en circulación. El museo tiene que poder abastecer el posible aforo del día con 

mayor afluencia, que viene a ser el primer domingo del mes. Calculado para un aforo de 

5800 personas a lo largo del día. 

 

Tabla N° 9: Tabla de resumen de usuario. Elaboración propia. 
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1.4. Programación arquitectónica 

1.4.1. Esquema: proceso de selección del programa arquitectónico 

 

 

Figura N° 7: Esquema ï Proceso de selección del programa arquitectónico 




















































































































































































































































































































