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Mi experiencia profesional comienza en setiembre de 1990, en un momento muy angustiante para la arquitectura 

por las consecuencias del Fujishock de agosto de ese año.

Mi primer encuentro con la realidad fue comprobar que toda la exigencia de trabajo profesional que habfa escu

chado decir a mis profesores de la facultad era verdad y que, en un medio en el que el arquitecto no es valorado en su 

dimensión real, la única manera de poder hacer arquitectura era elaborar un producto de calidad, sin importar la magni

tud del encargo.

Es muy importante para el joven arquitecto aprender a administrar todas las etapas de un proyecto: el trato con el 

cliente, el desarrollo eficiente del proyecto, la coordinación con los ingenieros especialistas, la elaboración y evaluación 

de presupuestos, la administración y la supervisión de obra, pero quizá el aspecto más importante es lograr que el 

edificio, una vez construido, sea utilizado eficientemente por el usuario.

Cada uno de los proyectos en los que he participado y que explico en el presente trabajo ha sido resuelto en una 

condición particular. Sin embargo, he escogido tres: el Plan de Reordenamiento del Museo de Arte de Lima, el Diseño de 

Vías y Plazas del Centro Empresarial Playa Real y la Nueva Sede Institucional del Servicio Nacional de Capacitación para 

la industria de la Construcción (SENCiCO), por la trascendencia socioeconómica de cada uno de ellos.
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1. Vivienda unifamiliar

2. Vivienda multifamiliar
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PROYECTOS DETALLADOS

1. Museo de Arte de Lima Proyecto de Reordenamiento

2. Centro Empresarial Playa Real Diseño de vfas y plazas

3. SENCICO Nueva sede en el Cono Norte.
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1. DATOS PERSONALES:

Apellidos ANTEZANO CHÁVARRI

Nombres MILAGROS ALICIA

Documento de Identificación: DNI 07944684

Dirección Av. Central 960. Block B1 -501. Surco

Fechado Nacimiento 1 8 . 1 0 . 1 9 6 6

Estado civil Casada

Profesión Arquitecta

Idiomas Español - Francés - Inglés

2. ESTUDIOS:

Educación Primaria Centro Educativo Particular

“El Carmelo” - Lima.

Educación Secundaria Centro Educativo Particular

“El Carmelo” - Lima

Educación Superior Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes - Lima

Año de Graduación Agosto de 1,990

Calificación Quinto Superior

Grado Actual Bachiller en Arquitectura
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3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

Idioma Francés : 

Idioma Inglés 

Computación

Alianza Francesa del Perú 

1989-1991

Instituto William Shakespeare 

1995-1996

Macrotec Data “ Curso Completo de Diseño de Proyectos de Arquitectura

e Ingeniería por Computadora en sistemas CAD

1993

4. PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y CERTAMENES:

1999, abril 

1996, julio 

1995, julio 

1990, noviembre 

1988, diciembre 

1987, julio

“Análisis Histórico del Arte Universal”

Postgrado FAUA UNI

“ XIX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos 

Participante. Barcelona 

“ Expo - Mueble 95 “. Premio Formipak.

Semifinalista. Lima

“ VI Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura*.

Organizador. UNI -  Lima 

“ Diseño y Construcción con Madera “

Junta del Acuerdo de Cartagena.

“XII Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura ‘ 

Cusco
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5. EXPERIENCIA PROFESIONAL:

ESTUDIO DEL ARQUITECTO HUGO ROMERO RAMÍREZ 

Actividades : Asistente de diseño en proyectos.

Asistente en dirección y supervisión de obra.

Administración de obra.

Setiembre 96 -  Junio 98

ESTUDIO COOPER GRAÑA NICOLINI ARQUITECTOS 

Actividades Asistente de diseño de proyectos

Asistente en dirección y supervisión de obra.

Abril 91 - Agosto 96

ESTUDIO DEL ARQUITECTO ESTUARDO NUÑEZ CARVALLO 

Actividades Asistente en el desarrollo de proyectos.

Enero 91 - Abril 91

ESTUDIO DEL ARQUITECTO FERNANDO EGUREN PÉREZ 

Actividades Asistente en el desarrollo de proyectos.

Setiembre 90 - Enero 91 

INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.

Actividades Asistente de investigación en el Proyecto de

Ciudades Intermedias en la Dirección General de Planificación Regional. 

Febrero 89 - Mayo 89 

MULTISERVICIOS E.I.R.L.

Actividades Dibujo de planos urbanos de Lima y Callao

Febrero 87 - Agosto 87
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6. EXPERIENCIA DOCENTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES.

Actividades Profesora asistente.

Cursos Taller de diseño 6B

Historia de la arquitectura 1

Ciclos 93-2 a la fecha

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Actividades : Profesora principal

Cursos Expresión dibujada

Planos de obra

Ciclos 99-1 a la fecha

ESCUELA TALLER DE RESTAURACIÓN DE LIMA.

Actividades Profesora principal.

Curso Historia del arte 1 y 2

Ciclos 96-1 a 96-2

MILAGROS ANTEZANO CHAVARRI
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7. BECAS:

1998, marzo-abril Beca Intercampus

Universidad Jaume I. Castellón. España 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

8. VIAJES DE ESTUDIO:

1996 Visita a los centros históricos de Madrid, Toledo, Ávila, El Escorial, 

Barcelona, Tarragona, Montpellier, París, Versalles, Génova, Roma, Milán, 

Verona, Viscensa, Florencia, Siena, Asís, Paestum, Venecia.Viena, 

Salzburgo, Berlín, Francfort, Stutgart, Munich, Londres.

1997 Visita a la ciudad de Chicago

1997. Visita a la ciudad de Arequipa, con los alumnos del 

Taller de diseño 4B - UNI

1998 Visita a los centros históricos de Madrid, Segovia, Barcelona, Valencia, 

Castellón, Peñíscola, Atenas, Delfos, Olimpia, Micenas, Epidauro.

1999 Visita a la ciudad de Ayacucho con los alumnos del Taller de diseño 6B - UNI

9. PUBLICACIONES:

Agosto 99 - Mayo 2001 Cartilla de Historia de la Arquitectura

de la sección Construir del diario "El Comercio”.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR

ES^TtlSH ESEES
MILAGROS ANT

Fecha
(HttMMSI

V Encargo .
- • •

Propietaria
Ubicación

Participación Etapa Oficina ~

1 Marzo 93
.... ........... ...■ '•
Remodelación 
de casa

Graciela de Losada 
Orrantia

Jefe de diseño y 
supervisión de obra

Construido Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

2 Febrero 94 Remodelación 
de departamento

Hernán Ruiz de Somocurcio 
San Isidro

Jefe de diseño y 
supervisión de obra

Construido Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

3 Diciembre 94 Remodelación Alfonso Nieri Jefe de diseño y Construido Cooper Graña Nicolini
de casa San Isidro supervisión de obra Arquitectos

4 Octubre 95 Remodelación José Tudela Jefe de diseño y Construido Cooper Graña Nicolini
de departamento San Isidro supervisión de obra Arquitectos

5 Noviembre 96 Remodelación Samuel Malamud Jefe de diseño Construido Romero Buselli
de casa San Isidro Arquitectos

6 Enero 97 Diseño de casa Conrado Puigrefagud Jefe de diseño Anteproyecto Romero Buselli
Monterrico Arquitectos

7 Febrero 07 Remodelación Gastón Romero Jefe de diseño y Construido Romero Buselli
de casa La Molina supervisión de obra Arquitectos

8 Agosto 97 Diseño de casa Ana María Tristón Jefe de diseño Construido Romero Buselli

í de playa Playa El Cangrejo Arquitectos
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR
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9 Octubre 96 Conjunto multlfamiliar 
Concurso

GUICONSA
Monterrico

Jefe de diseño Anteproyecto Romero Buselli 
Arquitectos

10 Octubre 96 Edificio de 
departamentos

Familia Luque Gamero 
Miraflores

Jefe de diseño Anteproyecto Romero Buselli 
Arquitectos

11 Setiembre 01 Edificio de 
departamentos

Enrique Otero 
Surco

Jefe de diseño Anteproyecto Mejía Antezano 
Arquitectos
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OFICINAS

S ü =
Facha ParticipaciónN° Encargo Propietario Etapa Oficina

Ubicación
p p s ip

12 Junio 91 Edificio de 
oficinas

Compañía de Seguros Atlas 
Orrantia

Asistente de diseño Anteproyecto Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

Mayo 93 Diseño Interior 
nuevas oficinas

AFP Megafondo 
San Isidro

Jefe de diseño y 
supervisión de obra

Construido Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

14 Junio 94 Nuevas oficinas C.C. Fortuna Asistente de diseño Construido Cooper Graña Nicolini
Promoviendo Surquillo Arquitectos

15 Noviembre 96 Diseño interior 
nuevas oficinas

Compañía El Progreso 
Miraflores

Jefe de diseño y 
supervisión de obra

Construido Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

16 Abril 97 Edificio inteligente 
Concurso

GUICONSA
Miraflores

Jefe de diseño Anteproyecto Romero Buselli 
Arquitectos

17 Mayo 97 Diseño interior 
nuevas oficinas

Graña y Montero Digital 
Lima

Jefe de diseño y 
supervisión de obra

Construido Romero Buselli 
Arquitectos

18 Enero 98 Diseño interior Graña y Montero Jefe de diseño y Construido Romero Buselli
nuevas oficinas Surquillo supervisión de obra Arquitectos
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RESTAURANTES

p l i i i l
N»

.....j.....
Fecha Encargo :

¡; .....
| Propietario 
i Ubicación

Participación Etapa Oficina

19 Diciembre 90 Restaurante Kentucky Fried Chicken 
C.C. San Boija

Asistente de diseño Construido Estuardo Núñez 
Arquitecto

20 Enero 91 Restaurante Pizza Hut 
C.C. San Borja

Asistente de diseño Construido Estuardo Núñez 
Arquitecto

21 Marzo 91 Restaurante Kentucky Fried Chicken 
Plaza San Martin

Asistente de diseño Construido Estuardo Núñez 
Arquitecto
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INSTITUCIONALES

i N® ;Éecha Encargo Propietario
|

Participación Etapa Oticina

' Ubicación

22 Setiembre 90 Ampliación y 
remodelación

Club Regatas Lima 
Chorrillos

Asistente de diseño Proyecto Fernando Eguren 
Arquitecto

23 Abril 91 Complejo
deportivo

Universitario de Deportes 
Ate-Vitarte

Asistente de diseño Anteproyecto
aprobado

Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

24 Diciembre 91 Centro de 
Investigación

Universidad del Pacifico 
Jesús María

Asistente de diseño Anteproyecto Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

25 Marzo 93 Hospital docente 
Cayetano Heredia

GME
San Martín de Porres

Jefe de diseño Anteproyecto Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

26 Jtmio 94 Remodelación de 11 
baños

Embajada de Francia 
Residencia. San Isidro

Jefe de diseño Proyecto Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

27 Diciembre 94 Sala de reuniones Embajada de Francia 
Cancillería. San Isidro

Jefe de diseño Construido Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

28 Octubre 95 Proyecto de 
reordenamiento

Museo de Arte de Lima 
Lima Cercado

Jefe de diseño y 
supervisión de obra

Ejecutado 
por etapas

Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

29 Enero 96 Diseño de vías 
y plazas

C.Empresarial Playa Real 
San Isidro

Jefe de diseño y 
supervisión de obra

Construido Cooper Graña Nicolini 
Arquitectos

Concurso de Jefe de diseño y 
supervisión de obra

En construcción Romero Buselli
anteproyectos Previ, Los Olivos Arquitectos
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MOBILIARIO

i Fecha Encargo Propietario
Ubicación

Participación Etapa Oficina

31 Setiembre 96 Mueble bar Casa Cor 96 
Miraflores

Jefe de diseño Fabricado Romero Buselli 
Arquitectos

32 Setiembre 96 Mesa de 
12 patas

Casa Cor 96 
Miraflores

Jefe de diseño Fabricado Romero Buselli 
Arquitectos

33 Junio 97 Walk in closet Janny de Romero 
La Molina

Jefe de diseño Fabricado Romero Buselli 
Arquitectos

34 Julio 97 Mobiliario de cocina Francisca Graña Jefe de diseño Fabricado Romero Buselli 
Arquitectos
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La propietaria adquirió una vivienda que se encontraba 
en ¡la etapa final de construcción, por lo que únicamente 
solicita asesoría para la elección de los acabados.
Se modifica muy poco la estructura existente, sólo se 
redimensionan algunos vanos. Se diseña el cerco exte
rior, la carpintería de puertas y ventanas, el piso de la 
terraza, la baranda de la escalera principal, el mueble 
librero de la biblioteca, los muebles debajo de los 
ovalines y los pisos de los baños, junto con algunos 
artefactos de luz. Además, se da asesoría en color.
La propietaria deseaba que sus ambientes tuvieran la 
mayor cantidad de luz natural. Para satisfacerla, se opta 
por poner mamparas en la mayoría de puertas que dan 
al exterior y la carpintería es pintada de blanco. Por otra 
parte, se propone piedra laja como tratamiento del piso 
de la terraza.

MILAGROS ANTEZANO CHAVARRÍ

DETALLES DE CARPINTERIA
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Propietario .

Ubicación

Encargo

Area intervenida

Fecha

Oficina

Participación

Hernán Ruiz de 

Av. Francisco Grana 250, San I 

Proyecto de remodeiación 

250.96 m2 

Febrero - Junio 94 

Cooper Grarta Nlcolini 

Asistente de diseño y 

supervisión de obra

El departamento se encuentra en el primer nivel de un 
edificio de 5 pisos. Con el permiso de los vecinos, el 
propietario encarga una ampliación de 45 m2 en el jar
dín posterior que consiste en un ambiente de estar y un 
walk in closet para el dormitorio principal. En el interior 
se remodela el baño de visita, se agrega un nuevo baño 
para las hijas, un depósito se convierte en estudio, se 
amplía el área del dormitorio principal, se modifica el 
vestíbulo y se redimenslonan los vanos de puertas y 
ventanas. También se renuevan las redes eléctrica y 
sanitaria, lo cual permite redistribuir los puntos de luz y 
los tomacomentes. Se cambia el piso de la terraza y se 
diseña una nueva reja de seguridad en el límite con el 
parque interior de la manzana en la que se ubica el 
edificio.
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MILAGROS ANTEZANOCKAVARRf

: Alfonso Nieri 

: Parque Santa Margarita, 

: Proyecto de remodelaci 

: 352 m2 

: Diciembre 94 

: Cooper Graña Nicolini ¡ 

: Asistente de diseño y
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El propietario adquirió una vivienda ubicada en un lote 
de esquina cuyos dos primeros pisos eran de material 
noble y el te rcero  de estruc tu ra  de madera. La 
remodelación contempla una redistribución de los am
bientes y una pequeña ampliación en el primer piso 
para una sala con chimenea que da al jardín interior. Se 
cambia la carpintería de madera por cristal templado, 
se rediseñan los baños y la cocina. Junto a esta última 
se añade un ambiente de doble altura en el que se 
construye una escalera caracol que comunica con el 
segundo piso. Este espacio se techa con una estructu
ra metálica y bloques de vidrio.
En el tercer nivel se rediseña la sala de juegos, que da 
a una terraza con vista al parque. En el cerco exterior se 
modifica la altura y se diseñan detalles del enchape de 
piedra.

102 103 
DETALLE DEL TECHO

PLANTA CORTE
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José Tudel•opietario

Ubicación : Edificio Huallamarca, San Isidro

Encargo : Proyecto de remodelación

Area intervenida: 350m2

Fecha : Octubre 95 - Abril 96

Oficina : Cooper Graña Nicolini Arquitecto

Participación : Asistente de diseño y

supervisión de obra

El edificio Huallamarca fue diseñado por los arquitec
tos José García Bryce y Miguel Angel Liona sobre un 
lote en esquina, lo que permite tener ambientes con 
buena iluminación natural e inmejorable vista de la 
huaca Huallamarca.
El departamento remodelado se encuentra en el cuarto 
piso. El propietario lo adquirió cuando estaban insta
lándose los acabados y decide encarga un proyecto 
nuevo de acabados de acuerdo con las necesidades 
de la familia. Este trabajo incluye el diseño de la carpin
tería de las puertas y 11 clósets; el diseño interior de 
los baños, el vestíbulo y la biblioteca; la redistribución 
general de los puntos de luz, in te rrup to res y 
tomacorrientes; el asesoramiento en la elección de aca
bados y la revisión de los metrados y presupuestos.

PLANTA GENERAL

PLANTA COCINA DE
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Propietario . : Samuel Malamud

: Baltazar La Torre 388, SanUbicación

Encargo 'royecto de remodelación

Fecha

Oficina Romero Buselli Arquitectos

Asistente de diseñoParticipación

supervisión de obra

La propuesta de remodelación de una vivienda de dos 
pisos se hace partiendo de la redistribución de los am
bientes de acuerdo con las necesidades de la familia. 
Una escalera principal y una escalera caracol de servi
cio unen los tres pisos. En el primero se encuentran los 
ambientes sociales (vestíbulo, sala-comedor, escrito
rio, baño de visita) y en el jardín interior se proyecta la 
terraza y la piscina.
En el segundo piso se aumenta un baño común para 
dos dormitorios y se redistribuyen los ingresos de los 
dormitorios de manera que se optimiza el uso del es
pacio. En el tercer piso se encuentra la zona de servicio 
en la parte posterior y la sala de juegos hacia el frente 
principal. También hay un cuarto de huéspedes.
La carpintería de las puertas y las ventanas es de ma
dera, el cerco exteriores una reja metálica.

WBMHBBB

MILAGROS ANTEZANO CHAVARR!
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Propietario : Conrado Puigrefagud

Ubicación : Av. Golf Los Incas, Camacho

Encargo : Proyecto arquitectónico

Área intervenida 476.8 m2

Fecha Enero 97

Oficina : Romero Buselli Arquitectos

Participación : Jefe de diseño

En un terreno de 1077.8 m2 se organiza la vivienda de 
acuerdo con el programa establecido por los propieta
rios. El proyecto dispone los ambientes principales de 
la casa en un volumen de dos niveles con una gran 
teatina al centro que corona el Ingreso. Las áreas de 
servicio se encuentran en volúmenes pequeños a un 
costado del principal.
En el primer piso se encuentran las áreas sociales (sala, 
comedor, hall) y la cocina. Se accede al segundo nivel 
por una escalera curva que se ilumina con luz natural 
proveniente de la teatina. En el segundo piso se en
cuentran los dormitorios de la familia y los de servicio a 
un lado.

PRIMER PISO
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Propietario

Ubicación

Encargo

Área intervenida

Fecha

Oficina

Participación

Gastón Romero de la Puente 

La Cañada 255, Rinconada Alta 

Proyecto de ampliación 

60 m2

Noviembre 96 - Junio 97 

Romero Busellii Arquitectos 

Jefe de diseño

Esta ampliación se realiza en varias etapas. En la pri
mera se amplia el área del dormitorio principal de 19 a 
45 m2, con lo que el ambiente gana una mejor vista del 
jardín interior y de la piscina.
También se amplía el baño y se redistribuyen los apa
ratos sanitarios (jacuzzi, ducha, tab lero  con dos 
ovalines, Inodoro y bidé). El baño se puede Integrar al 
espacio del dormitorio principal abriendo una puerta 
corrediza instalada en un vano en forma de arco, de 
manera que cuando se utiliza el jacuzzi se puede difrutar 
de la vista del jardín. Esta puerta está cubierta de espe
jos hacia el dormitorio.
El techo nuevo sigue la inclinación del existente. Es de 
flbracreto cubierto con plástico impermeabilizante y te
jas. La estructura es de vigas de madera.
La ampliación permite tener una pequeña área de estar 
y un walk in closet para la esposa.

MILAGROS ANTE2ANO CHAVARSI

EL ESTAR DEL DORMITORIO

VISTA EXTERIOR

PLANTA
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: Julio - Agosto 97

auitectns

Fecha ■
i* i i5 cv-¡jw ' • O. ........ 1 ■ ' , - v!. ■ -
Oficina ; Romero Buselli Arquitectos
n _i* _ •__• e _ i_r_ J

El terreno presenta un desnivel de tres metros en su 
eje longitudinal.
Se propone una vivienda basada en los conceptos de 
‘casa mediterránea’. Los ambientes se organizan en 
función de un patio central, el cual va a asegurar una 
buena iluminación de los interiores.
El ingreso desde la playa es por el piso inferior, a través 
de un zaguán que conduce al patio central. En este nivel 
se encuentran los ambientes privados (dormitorios, gim
nasio) y los de servicio (lavandería y depósito). En el 
piso superior están los ambientes sociales y el dormi
torio principal, también el ingreso principal de la casa. 
Hacia la playa hay un retiro volumétrico que da paso a 
una terraza techada con vigas y viguetas de madera.

M fLAGROS ANTEZANO CHAVARR!
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Propietario *: GUICONSA

Ubicación : Av. El Polo cuadra 13, lote 7

Encargo : Concurso de anteproyectos

Área intervenida : 7895 m2

Fecha : Octubre 96

Oficina : Romero Buselli Arquitectos

Participación : Asistente de diserto

El terreno presenta una fuerte pendiente y solo se pue
de considerar plano en los primeros metros paralelos 
a las dos calles perimétricas. Por este motivo se propo
nen cinco bloques de vivienda de cinco pisos cada uno, 
tres de ellos se ubican frente a la calle menor, uno fren
te a la avenida El Polo y el último en la parte posterior y 
superior del terreno .
La propuesta general considera bolsas de estaciona
mientos entre los bloques y el acceso peatonal por es
caleras. En los descansos de éstas se crean peque- 
rtas plazas.
Los bloques de departamentos que dan a la calle tie
nen en la parte delantera tres pisos de departamentos 
fíats y en los dos últimos pisos departamentos dúplex 
con terrazas de doble altura que permiten componer un 
remate original en las elevaciones.
Las áreas de los departamentos vahan entre los 100 y 
los 120 m2. Todos tienen tres dormitorios.

PLANTA GENERAL
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TORREA PISO 1 Y 2 TORRE A PISO 3

TORRE A PISO 4 TORRE A PISO 5

MILAGROS ANTEMANO CHAVARR!
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- : Familia Luque Gamero

U b ic a c ió n -S ls S ^ r tiM á r tín  175, Miraflores

intervenida : 6500 m2 

: Octubre 96

articipación

Romero Buselli Arquitectos

Asistente de diseño §§1111

Sobre un terreno de 937 metros cuadrados se proyecta 
un edificio de departamentos constituido por dos blo
ques de 8 pisos, cada uno de 28 departamentos. La 
construcción se ejecutaría en etapas, primero el blo
que A (sector derecho) y luego el bloque B (sector iz
quierdo).
El proyeto considera dos tipos de departamentos, fíats 
y dúplex, cuyas áreas varían entre los 61 y 185 metros 
cuadrados. Los más pequeños se encuentran en el pri
mer piso y los más grandes (dúplex) en el cuarto. Hay 
dos niveles de estacionamiento para 48 automóvi
les en el sótano y 7 plazas al aire libre en el primer piso. 

El edificio tiene dos ascensores, uno en cada bloque, 
que entregan directamente a las viviendas.
El departamento tipo tiene 3 dormitorios; el dormitorio 
principal tiene vista a la calle.

PRIMER PISO CUARTO PISO
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El proyecto plantea 3 pisos de 2 departamentos cada 
uno y un semisótano para estacionamientos, depósi
tos y servicios.
El ingreso peatonal al hall del ascensor y la escalera, 
así como el acceso a la rampa que lleva al semisótano 
se encuentran a un lado del edificio. Al otro lado se 
dispuso un departamento con entrada directa desde la 
calle y el área de retiro frente a éste se aprovecha para 
sus dos estacionamientos.
Los departamentos más grandes, de 150 m2 aproxi
madamente, se encuentran en el frente principal y los 
más pequeños, de 90 m2 aproximadamente, se en
cuentran en la parte posterior del terreno. Los prime
ros son para los propietarios y los segundos para al
quilar.
Los departamentos grandes del segundo y tercer piso 
tienen terrazas que sirven de expansión a las zonas de 
estar.
El terreno no tiene lados paralelos ni ángulos rectos, 
por lo que se ha procurado que sean las áreas sociales 
de hall y estares las que absorban esta irregularidad.

CORTE A -A
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La Compañía de Seguros Atlas pidió que en dos lotes 
vecino con su local se proyectara un edificio de estacio
namientos con la característica que se destine un área 
para oficinas en los dos frentes del terreno. Uno de 
estos terrenos está ocupado por la casa Coca, cuya 
antigüedad es de 200 años, de la cual se tuvo que rea
lizar el levantamiento, ya que los planos no estaban 
actualizados.
La propuesta presenta un edificio de cuatro pisos con 
160 lugares de estacionamiento que ocupa un área de 
2996.5 m2, un área de oficinas de 817.3 m2 y un area 
de comercio de 149.2 m2.

ELEVACIÓN CARABAYA

JIRÓN ANTONIO MIRÓ QUE8ADA
PLANTA
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Propietario > AFP Megafondo

Ubicación ; Av. Rivera Navarrete, San Isidro

Encargo : Proyecto de remodelación

Área intervenida : 1347.41 m2

Fecha : Mayo - Diciembre 93

Oficina : Cooper Graña Nicolini Arquitectos

Participación : Asistente de diseño y

dirección de obra

Para el local principal de esta AFP, se intervino un edifi
cio existente de cuatro pisos. En el primero se organiza 
la atención al público, el ingreso de servicio, fuerza de 
venta e informes. En el segundo las oficinas de márketin, 
el archivo general y fuerza de venta. En el tercero la 
gerencia general y un pool de atención administrativa. 
Para dar una caractristica especial al edificio se super
pone en las aristas del volumen una estructura com
puesta por una trama cuadriculada de perfiles de fierro, 
qu^ recibe los letreros publicitarios luminosos. Se adap
ta una variante de esta estructura a una escala menor 
en las agencias de Lima y provincias. El diseño interior 
se trabaja con mobiliario tipico y colores corporativos.

1

DETALLE DE MUEBLE

-AGROS ANTÍZANC

EXTERIOR

INTERIOR
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Propietario ; Graña y Montero

Ubicación C. C. Fortuna, Surquillo 

ProyectoEncargo

Area intervenida : 421.50 m2

Fecha Junio 94

Oficina Cooper, Graña Nicolini Arquitectos

Participación Asistente de diseño

En el tercer piso de un sector del Centro Comercial For
tuna, se organiza las oficinas y el set de televisión de 
"Promoviendo", empresa encargada de asesorar a la 
mediana y pequeña empresa.
La edificación estaba construida hasta el segundo piso. 
En el tercer piso se continúan las columnas de concre
to y se complementa con estructura metálica.
La distribución se organiza en torno de un espacio 
multiusos de atención al público que se convierte en 
auditorio, aulas, sala de reuniones, etc.
El acceso es a través de la terraza que tiene vista a la 
Avenida Paseo de la República.

MILAGROS ANTEZ

PLANTAGENERAL
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:* Compañía Textil El Progreso
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La compañía decide mudarse del Edificio Gildemeister 
en Lima al cuarto piso de un edificio en Miraflores. En el 
local antiguo las dependencias estaban distribuidas 
desordenadam ente y abundaban los grandes 
archivadores. Con la computadora muchos de los ar
chivos se volvieron obsoletos, se redujo el personal y el 
trabajo adquirió un carácter más grupal.
En la nueva sede se aprovechan unos tabiques de cris
tal templado y madera para configurar las oficinas ce
rradas y se mantienen las salas de reuniones. Al centro 
se organiza un pool de 14 módulos de trabajo persona
les limitados por tabiques de 1.20 m de altura, lo que 
permite una buena comunicación y un control efectivo. 
A un lado del espacio central se encuentran la central 
de cómputo y la caja, que, por razones de seguridad, se 
cierran con tabiques de madera hasta una altura de 
1.20 m y el resto con vidrio. Estas dependencias, al 
igual que la gerencia, tienen aire acondicionado.
Como el personal femenino es menor, uno de los ba
ños de mujeres se adaptó como kichenette. El área de 
archivo se forma techando el espacio de doble altura 
de una escalera que llega al tercer piso. Sobre una es
tructura metálica se coloca un piso machihembrado. 
Para dar una imagen corporativa se utiliza el color azul 
en la alfombra, las columnas y las paredes.

MILAGROS ANTEZANO CHAVARR!
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Pipietario 

Ucación 

| p | f r g o  

Áia intervenida 

s

0:ina

P.licipación

; J G U IC O N S A  _

: Av. Benavides 645, Miraflores 

' - »ye i 

: 7025 m2 

: Abril 97

: Romero Buselli Arquitectos 

: Jefe de diseño
. ±Í'J

La repuesta presenta un edificio inteligente, es decir, 
quiutiliza materiales y sistemas de alta tecnología en 
el rteriory en el interior.
El roblema más grande que presenta el terreno es 
c ó d  resolver los estacionamientos, debido a la estre
che del lote y al alto número de plazas requeridas. Se 
op' por utilizar una rampa semaforizada en un solo 
seído en la parte central del terreno y áreas de esta- 
cioamiento a medios niveles.
El jeleo de ascensores se ubica en uno de los lados 
delerreno, para que la planta típica de oficinas sea lo 
má libre posible, sin elementos intermedios, y así dar 
m ar flexibilidad a la distribución. El piso típico tiene 
un rea de 425 m2.
Laachada se concibe como un volumen con volados 
suesivos. Los distintos plomos de fachada creados 
sencuentran con un volumen prismático que contiene 
la «calera y los ascensores. El revestimiento propuesto 
ese enchape de aluminio y franjas de cristal templa
do

M ÍL AGROS ANTEZANO CHAVA!
S&ga&EBEEB35£S&8EBE»EB£

PERSPECTIVA
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Propietario ' Graña y Montero Digital

Ubicación Pasaje Acuña 127, Pisos 6 y 7

Encargo Diseño interior y ampliación

Area intervenida : 820 m2

Fecha Mayo 97- Marzo 98

Oficina Romero Buselli Arquitectos

Participación Jefe de diseño y 

supervisión de obra

Este diseño interior se realiza en varias etapas. En un 
primer momento se organizan las oficinas en el sexto 
piso, en una superficie de 540 m2, pero debido al rápido 
crecimiento de la empresa se vio la necesidad de au
mentar el área. Para esto se organiza otra área de tra
bajo en el séptimo piso, comunicando estos dos niveles 
con una escalera metálica exclusiva para el uso de los 
empleados de GMD.
Se ha acondicionado el espacio existente haciendo pe
queñas variaciones en los muros y los vanos que no con
llevan ningún peligro estructural. No se hacen modifica
ciones en las instalaciones sanitarias, como variaciones 
de los puntos de agua o desagüe, sin embargo, si las 
hay en la parte eléctrica debido a que se trata de ofici
nas en las que se van a realizar actividades de cómputo 
y estas instalaciones requieren un acondicionamiento es
pecial.
Se ha planteado el concepto de “oficina abierta” , con 
tabiqueria ligera y paneles de mediana altura. La distri
bución del mobiliario permite una mejor interrelación 
entre el personal.

ÁREA DETRABAJO

PLANTA DEL SÉPTIMO PISO
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RECEPCIÓN DEL SÉPTIMO PISO
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Propietario

Ubicación

Encargo

Área intervenida : 

Fecha 

Oficina 

Participación

Graña y Montero

Paseo de la República, Surquillo

Diseño interior

2650 m2

Enero - Mayo 98

Romero Buselli Arquitectos

Jefe de diseño

El cliente es una de las empresas más importantes del 
país en el campo de la edificación, Graña y Montero, 
que requiere la organización espacial y el diseño inte
rior de sus nuevas oficinas en el edificio contiguo al 
principal en la Avenida Paseo de la República.
Es requisito del diseño que cada uno de los seis pisos 
alberge a una de las seis empresas que Graña y 
Montero ha decidido colocar en el nuevo edificio.
La distribución de cada piso tiene en cuenta las carac
terísticas individuales de cada empresa. Sin embargo, 
se toman en cuenta conceptos generales de diseño 
para mantener la imagen corporativa de la empresa glo
bal que se aprecian en la recepción, la 'oficina abierta’, 
el hall de ascensores y el uso de materiales y colores 
estándares.
«El proyecto en conjunto tiene laudable el mérito de ser 

diferente sin que sea ostentoso y de haber conseguido 
que sea la arquitectura la que marque el diseño y no los 
aderezos ni las partes superfluas de su infraestructura». 
(Arkinka N° 54)
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RECEPCIÓN DEL INGRESO

DESPACHO DE LA PRESIDENCIA





Propietario *: Inversiones San Borja S.A. 

Ubicación : Centro Comercial San Borja

Encargo : Diseño y construcción

Área intervenida : 289 m2

Fecha : Diciembre 90

Oficina : Arq. Estuardo Núñez Carvallo

Participación : Asistente de diseño

En una parte del área libre del terreno que ocupa el 
Centro Comercial San Borja se desarrolla el nuevo res
taurante. Los patrones de diseño se basan en los con
ceptos corporativos de Kentucky Fried Chicken Co. Es
tos son: atención al publico en sistema 'self Service’, 
organización espacial de la cocina con muebles tipo, 
diseño de mobiliario, etc. La innovación de la propues
ta consiste en el diseño de detalles constructivos del 
mobiliario, la organización espacial de las diferentes 
áreas del restaurante, los baños, la ubicación de los 
letreros luminosos y el estacionamiento.

PLANTA
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ELEVACIÓN PRINCIPAL
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Propietario Vi Inversiones San Borja S. A. 

Ubicación : Centro Comercial San Borja 

Encargo ; Diseño y construcción

Area intervenida : 345 m2 

Fecha : Diciembre 90

Oficina : Arq. Estuardo Núñez Carvallo

Participación : Asistente de diseño

El proyecto consiste en adaptar un espacio existente 
del centro comercial para la función de restaurante. La 
imagen corporativa es la base del diseño.
El cierre exterior del local es de vidrio, lo cual provocaba 
un problema de registro en la zona de servicio. Por esta 
razón se construye un tabique de ladrillo paralelo a la 
fachada, dejando una pequeña puerta de pase para lim
piar la mampara.
El aporte original del proyecto está en el diseño del mo
biliario, en el cual se utilizó madera con enchapes de 
fórmica de distintos colores.
La distribución del área de comedor trata de aprovechar 
al máximo el espacio, por este motivo existen hasta tres 
tipos de mesas para el público.

n
r

VISTA EXTERIOR

PLANTA
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Propietario ;

Ubicación

Encargo

Área intervenida : 

Fecha 

Oficina 

Participación

DELOSI S.A

Hotel Bolívar, Plaza San Martín 

Diseño y construcción 

253.3 m2 

Marzo 91

Arq. Estuardo Núñez Carvallo 

Asistente de diseño

En uno de los locales destinados a comercio de la planta 
baja del Hotel Bolívar se desarrolla este proyecto de di
seño interior. Teniendo como base los conceptos corpo
rativos se organiza el espacio. Se aprovecha una 
mezzanine existente como una zona de comedor.
Como se trata de una intervención en un monumento 
histórico, las barandas en la mezzanine, así como los 
enchapes de madera en los zócalos de los muros inte
riores y las columnas no se modifican.
En el diseño del mobiliario se tiene en cuenta las propor
ciones de la decoración existente, como las molduras, la 
modulación de los paneles en los zócalos, las vigas en 
el techo etc.
Porestarubicado en el Centro Histórico de Lima, la ima
gen del restaurante hacia el exterior es muy sencilla. Los 
letreros están ubicados en lugares que no alteran la fa
chada del edificio.

PLANTA
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En una parte del actual pabellón social del 
Club
Regatas Lima se proyecta la ampliación y remodelación 
de1 algunos ambientes: los baños de los socios, los 
baños de servicio y el hall principal.
En los baños se plantea mejorar la distribución de los 
aparatos sanitarios y mejorar la ilumiación y la ventila
ción natural por medio de teatinas. Se propone cambiar 
el revestimiento cerámico de las paredes y los apara
tos sanitarios.
En el hall principal se propone cambiar el piso, el mue
ble de informes, la iluminación y la distribución de las 
ventanas fijas y las batientes.
El Club Regatas tiene los planos originales y  hasta e l 
momento solo se han e jecutado obras menores de esta 
propuesta de remodelación, razón porta  cual no se pue

de presentar ningún documento gráfico.

MI „AGROS ANTEZANO CHAVARRi
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Club Universitario de Deportes 

Fundo Mayorazgo, Ate-VItarte 

Encargo : Proyecto arquitectónico

Area del terreno : 396,474 m2

Fecha : -Abril 93

: Cooper Graña Nicolini Arquitectos

Participación Asistente de diseña

El anteproyecto general comprende seis zonas: el es
tadio de fútbol para 70 mil expectadores, la zona de 
concentración para 36 personas, la sede social del club 
para 2500 socios, la escuela de fútbol, una zona de 
alojamiento y un coliseo polifuncional para 5 mil 
expectadores.
La propuesta presenta un estadio con cinco niveles de 
suites que se emplazan en el perímetro inmediato a las 
tribunas. Cada una de estas suites tiene de 20 a 30 m2, 
un medio baño y una pequeña tribuna privada para 9 
personas.
Las partes del proyecto que coordiné fueron el estudio 
de visuales del público, el análisis de la seguridad en 
cuanto a las salidas de emergencia y el estudio de los 
accesos vehiculares y peatonales al complejo.

PLANTA DEL CONJUNTO
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En un terreno cercano al que ocupa actualmente la Uni
versidad del Pacifico se proyecta el nuevo edificio. Éste 
tiene dos sótanos de estacionamiento, un auditorio, 
aulas, un centro de cómputo y oficinas para investiga
dores.
El proyecto presenta tres volúmenes entorno a un es
pacio central: el auditorio en el frente que da a la calle 
Sánchez Cerro; un edificio de cinco pisos de forma 
longitudinal que alberga las aulas, el centro de cómputo 
y las oficinas y la administración en un volumen de un 
piso. La conexión con el campus actual es por el techo 
de este último.
El tratamiento exterior de los volúmenes presenta una 
modulación en terrazo con bruñas que coinciden con la 
modulación de los vanos.
El diseño de los pisos exteriores es en cemento pulido 
con bandas de enchape cerámico.

MILAGROS ANTEZANO CHAVARR»
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Propietario r GME

Ubicación : Honorio Delgado y Alameda Palao

Encargo : Anteproyecto

Area intervenida : 24862.4 m2

Fecha : Diciembre 93 - Junio94

Oficina : Cooper Graña Nicolini Arquitectos

Participación : Jefe de diseño

En un terreno al lado del hospital Cayetano Heredia se 
realiza el anteproyecto de un hospital docente con ca
pacidad para 302 camas.
Se propone un edificio de 9 niveles. Los tres primeros 
están destinados a consultorios y servicios de rayos x, 
laboratorios, emergencia, rehabilitación, etc. y la admi
nistración. A partir del cuarto nivel el edificio se sectoriza 
en 4 módulos, teniendo éstos en el cuarto piso un área 
de servicios para los equipos de aire acondicionado, 
gas, grupos electrógenos, oxigeno y equipos especia
les. El área de hospitalización se encuentra entre el 
quinto y el octavo piso. El último nivel alberga aulas, 
auditorios, el comedor de médicos, la biblioteca y ser
vicios afines. En el techo se acondiciona un helipuerto.
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Propietario 

Ubicación 

Encargo 

Área intervene

Fecha

Oficina Cooper Grafia Nicolini 

Asistente de diseño

í\jiwí¿íy>Av.G.V;vV

La actual residencia de la Embajada de Francia es una 
edificación de los años cincuenta.
Con el paso de los años, los servicios higiénicos se 
encontraban desmejorados, tanto los aparatos sanita
rios y los revestimientos de los muros y pisos como las 
redes de instalaciones sanitarias.
Se plantea la remodelación total de 11 baños, la modi
ficación de la red de agua y desagüe, la construcción de 
una nueva cisterna, la redistribución y la sustitución de 
los aparatos sanitarios, el cambio de los enchapes de 
mármol y cerámico.
El diseño de cada baño tiene en cuenta principalmente 
la jerarquía del usuario. En los baños más importantes 
se propone revestimiento de mármol en pisos y pare
des, aparatos sanitarios importados, muebles y clósets 
de madera, repisas y puertas de cristal templado.
En cuanto al sistema eléctrico, también se plantea un 
reordenamiento de los puntos de luz y la reubicación 
del grupo electrógeno y el sistema eléctrico de seguri
dad.

PLANTAGENERAL

CORTE l - l
PLANTA YCORTEDE UN BAÑOBAÑO 7
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La Cancillería de la Embajada de Francia plantea la 
necesidad de una sala de reuniones. Luego del reco
nocimiento del lugar, se propone que la ubicación ade
cuada es encima de la vivienda de un piso que ocupa el 
jefe de seguridad de la cancillería.
Esta sala de reuniones solo ocupa una parte del techo 
de la vivienda, el área propuesta es de 30 m2. La ubica
ción de las columnas se mantiene desde el primer piso. 
Para acceder al nuevo ambiente se construye una nue
va escalera que arranca en el patio de maniobras del 
primer nivel.
En el interior se acondiciona un mueble tipo credenza 
aprovechando que una teatina de la vivienda sobresale 
70 centímetros por sobre el piso.
El tratamiento de la parte exterior es similar al del edifi
cio existente. En la escalera se utiliza cemento pulido 
con bandas de enchape cerámico semejantes a las que 
presenta el patio de maniobras.

PLANTA



Propietario Patronato del Museo de Arte 

Ubicación : Paseo Colón s/n, Lima

Encargo : Proyecto de remodelación

Área intervenida : 4900 m2

Fecha ; Octubre 95

Oficina : Cooper Grafia Nícolini Arquitectos

Participación : Asistente de diseño y

supervisión de obra

Dentro del plan general de reordenamiento del Museo 
de Arte de Lima, se establece como una de las prime
ras obras la remodelación de la Sala de Exposición 
Permanente de Arte Contemporáneo.
La sala está compuesta por dos ambientes que suman 

un área de 700 m2. La reorganización que se plantea 
tiene por objetivo mostrar la arquitectura del edificio, 
que por su particular estructura metálica m erecía  
revalorarse. Por esta razón, los paneles intermedios se 
distribuyen en diagonal sin que toquen las columnas 
metálicas. La altura de éstos coincide con las molduras 
de las columnas.
En el muro perimètrico se colocan otros paneles sobre 
las ventanas hasta la altura donde arrancan los arcos 
que coronan los vanos, dejando los arcos como parte 
de la decoración de la sala de exposiciones.
El color del interior es una gama de blancos, tanto en el 
techo como en las paredes.

TITULACION POR EXPERIENCIA PROFESIONAL MIL AGROS ANTEZANO CHAVAR«!
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PLANTA Y VISTA DE LA SALA 
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
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Propietario Inversiones Centenario

Ubicación : Víctor A. Belaunde, San Isidro 

Encargo : Diseño de vías y plazas

Área intervenida : 31584.23 m2 

Fecha : Enero - Mayo 96

Oficina : Cooper Grana Nicolini Arquitectos

Participación : Asistente de diseño y 

supervisión de obra

En la manzana rodeada por las calles Camino Real, 
Víctor Andrés Belaunde, Santo Toribio y Choquehuanca 
se organiza el centro empresaria Playa Real, un conjun
to de 11 lotes destinados a edificios de oficinas, comer
cio, vivienda, estacionamiento y un hotel.
El complejo cuenta con tres ingresos. De los ubicados 
en Belaunde y Choquehuanca nace una via que se bifur
ca en dos pistas de un sentido. Del tercero, en Santo 
Toribio, arranca una vía de doble sentido que da acceso 
directo al hotel y se conecta con el sistema de circula
ción interna. De este modo el flujo vehicular se descar
ga hacia tres calles y no hacia una sola.
Las vias, aunque tienen tramos rectos en los ingresos, 
forman curvas para adaptarse a la topografía y generar 
lotes de áreas similares, que suman 15271.48 m2.
Se forma una pequeña plaza en cada encuentro de las 
vias y otra frente al hotel.
Se realiza el trazado para la obra, el estudio de accesos 
vehiculares y peatonales al conjunto y a cada lote, el 
cruce de peatones en el interior del conjunto, se elige 
los pavimentos, se diseña el mobiliario urbano.
Para cubrir los requerimientos del complejo se plantea 
un edificio de estacionamientos de seis pisos y otros 
lugares delante de algunos lotes.
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Propietario í Sencico

Ubicación Av. Alfredo Mendiola, Los Olivos

Encargo Concurso de anteproyectos y

Área intervenida :

desarrollo del proyecto ganador 

4320 m2

Fecha Octubre 97- Mayo 98

Oficina Romero Buselli Arquitectos

Participación Jefe de diseño

Se desea que la imagen de la nueva sede de Sencico 
en el Cono Norte-Previ represente cómo la institución 
se proyecta a la sociedad.
Conceptos como modernidad, crea tiv idad , 
globalización, interación e integración se toman en cuen
ta para el desarrollo del proyecto y se expresan a través 
de un volumen unitario, limpio, fluido y continuo, arma
do en torno a un eje central a manera de gran hall.
La circulación es eficiente, integra los espacios y parti
cipa de ellos. Exteriormente los volúmenes se modulan 
con una retícula de paneles de aluminio.
El edificio cuenta con aulas y talleres para la capacita
ción, biblioteca, auditorio, cafetería y áreas administra
tivas y recreativas. Fue concebido en bloques para faci
litar su construcción en etapas, la primera de las cua
les ya se ha construido.

LA BIBLIOTECA

EL ESPACIO CENTRAL
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Propietario

Ubicación

Encargo

Fecha

Oficina

;  Romero Buselli Arquitectos 

: Exposición Casa Cor 96 

: Diseño y construcción de mueble 

: Setiembre 96 

: Romero Buselli Arquitectos 

: Jefe de diseño y ejecución

El mueble bar fue diseñado para colocarse en una es
quina. Es escalonado, con volados sucesivos que ha
cen más amplias las divisiones superiores.
El enchape exterior de caoba presenta una trama de 
triángulos que forman rombos. Éstos son definidos con 
el cambio de sentido de la veta de la madera.
La parte superior, forrada al interior con espejos, está 

destinada al bar. La parte inferior sirve para guardar el 
equipo de música y las laterales para almacenar las 

botellas de vino y los discos compactos.
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Propietario

Ubicación

Encargo

Fecha

Oficina

Participación

: Romero Buselli Arquitectos 

: Exposición Casa Cor 96 

; Diseño y construcción de mueble 

: Setiembre 96 

: Romero Buselli Arquitectos 

: Jefe dé diseño y  ejecución

La mesa está compuesta por un tablero circular de 40 
cm. de diámetro y doce patas rectángulares fijadas de 
forma radial en el perímetro, de modo que dan la sen
sación volumétrica de un cilindro.
La altura de la mesa es de SO cm. Las patas se encajan 
unos 2.5 cm dentro del del tablero, el cual tiene 3 cm de 
espesor.
Las superficies exteriores del tablero y de las patas 
están enchapadas en caoba y laqueadas al natural. En 
el tablero, la veta está dispuesta en forma radial, de 
modo que la junta del enchape coincide con cada una 
de las patas. Las superficies interiores están laqueadas 
en color negro mate.

VISTAS
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El diseño interior del walk in closet fue un trabajo con
junto con la propietaria. Ella deseaba aprovechar al 
máximo el espacio y contar con buena iluminación, por 
lo cual se colocó una tetina en el techo.
El material utilizado en las divisiones y repisas es 
melapak blanco con cantos de madera. La distribución 
de los muebles es en forma concéntrica, dejando un 
espacio libre al centro para la circulación. La zona de 
ropa para colgar está hacia un lado y se cierra con puer
tas de cristal templado que tienen tiradores de madera 
laqueada.
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Propietario Francisca Graña Cánepa

Ubicación Edificio Osma, Barranco

Encargo Diseño interior de la cocina

Área intervenida : 23 m2 

Fecha Julio - Agosto 97

Oficina : Romero Buselli Arquitectos

Participación Jefe de diseño y

supervisión de obra

La propietaria, al momento de adquirir el departamen
to, decide que la cocina merece un tratamiento espe
cial, razón por la cual sólo se mantiene del proyecto 
original el enchape cerámico de las paredes, que era 
nuevo, y la ubicación de los puntos de agua y desagüe. 
Se plantean dos zonas: la de la cocina y la del comedor 
de diario.
Los muebles reposteros tienen puertas de melapak 
enchapada en fórmica azul en el exterior y en fórmica 
blanca en el interior, con cantos de madera al natural. 
Se combinan enchapes de caoba en las repisas y en 
las puertas bordes de esta madera con paneles de co
lor azul.
El tablero del mueble bajo de la cocina y el de la mesa 
del comedor de diario están formados por listones de 
madera de caoba de 3 x 3 cm. En el primero fueron 
colocados en el sentido longitudinal y en el segundo 
componiendo una trama entretenida.

PLANTA CORTE
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Propietario

Ubicación

Encargo

Área intervenida

Fecha

Oficina

Participación

Patronato del Museo de Arte 

Paseo Colón s/n, Lima 

Proyecto de reordenamiento 

4900 m2 

Octubre 95

Cooper Grana Nicolini Arquitectos 

Asistente de diseño y 

supervisión de obra

ANTECEDENTES
En 1995 el patronato del Museo de Arte de Lima realiza 
una evaluación del funcionamiento interno de sus ins
talaciones y su proyección social, encontrando una se
rie de deficiencias que le impedían desarrollar su máxi
mo potencial.
Ante la urgencia de realizar cambios sustanciales en 
las distintas áreas y actividades del museo, surge la 
necesidad de un proyecto macro que asegure la cohe
rencia de todos los trabajos por realizarse dentro de 
una visión integral, proyectada a largo plazo, del futuro 
de la institución. VISTA DEL MUSEO DESDE EL PASEO

PROYECTO DE REORDEN AMIENTO
Primero se realizó un diagnóstico fisico por áreas de las diferentes actividades del museo y se consultó a los jefes de dichas áreas para determinar las 
necesidades del museo en ese momento y preparalo para el futuro.
La edificación, que data de fines del siglo XIX, no fue prevista originalmente para ser museo, pero la flexibilidad que ofrece su planta simétrica, con un 
gran espacio central abierto, y la estructura metálica utilizada en la mayoría de sus ambientes han permitido adecuar las diferentes actividades de ese 
uso.
La definición de los accesos al edificio fue un punto de partida para el plan de reordenamiento. La Municipalidad de Lima estaba realizando proyectos de 
recuperación de ciertos espacios públicos del Centro Histórico, entre ellos el Paseo Colón y el Parque de la Exposición, ambos inmediatos al museo. 
La gran congestión vehicular y peatonal que presenta el Paseo Colón, la invasión de ambulantes y el desorden de los paraderos del transporte público 
condujeron a plantear que el ingreso principal sea por la parte posterior del museo a través del Parque de la Exposición. La zona de estacionamiento 
estaria comprendida a lo largo de la via auxiliar que divide este parque.



ULACiON POR ÉXPERsE

Por ser un edificio simétrico se consideró rescatar 
funcionalmente está cualidad arquitectónica refor
zando la circulación principal en el eje que va del 
nuevo ingreso principal a uno opcional por el Paseo 
Colón destinado  para ocas iones espec ia les . 
Adicionalmente, se proponen dos ingresos laterales 
adicionales, uno en la fachada que da hacia la Aveni
da Garcilaso de la Vega para los alumnos de los ta
lleres de formación artística y otro menor de servicio 
en la cara opuesta, por la vía auxiliar del Parque de 
la Exposición.
El eje de circulación principal cruza el patio central, 
el cual se propone techarlo con una estructura livia
na que permita su buena iluminación y ventilación 
natural. De este modo no será utilizado solo como 
área de paso sino que servirá para desarrollar activi
dades culturales en las épocas que el clima limeño 
no favorezca y, además, se lucirá la riqueza arquitec
tónica de este espacio público.
En el primer nivel se redistribuyen los ambientes pú
blicos, académicos y los servicios propios del mu
seo. En el segundo piso se mantiene la exposición 
permanente.

SALA DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Para llevar a cabo el proyecto integral se decide dividirlo en etapas. Esto permite una estrategia de financiamiento por proyectos específicos, para 
que cada auspicio tenga un objetivo claio.
La primera etapa fue la renovación integral de la Sala de Arte Contemporáneo. Dicha exposición se organiza en una área de 700 m2 del primer 
piso con ingreso desde el patio central. El objetivo principal de la remodelación efectuada es mostrar la arquitectura del edificio que, por su 
particular estructura metálica, merecía revalorarse. Por esta razón los paneles intermedios se distribuyen diagonalmente e independientes de 
las columnas. En los muros perimétricos se colocan paneles sobre los ventanales para tener una mayor superficie de exposición.
El color del interior es una gama de blancos, tanto en techos como en paredes, para no competir con el objeto de atracción, que es la muestra de 
arte misma.

VISTA DEL PATIO
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VISTA DEL MUSEO DESDE EL PASEO COLON DESPUÉS DEL RE ORDENAMIENTO
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PLAYA REAL
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Inversiones Centenario 

Víctor A. Belaunde. San Isidro 

Diseño de Vias y Plazas 

31584.23 m2 

Enero - Mayo 96

Cooper Graña Nicolini Arquitectos 

Asistente de diseño y 

supervisión de obra

ANTECEDENTES
En 1995 Inversiones Centenario S.A. decide promover 
un Centro Empresarial en San Isidro. La zona escogi
da es la gran playa de estacionamientos abierta que 
tenia el Centro Comercial Camino Real y para crecer el 
área por intervenir se compran algunas propiedades 
vecinas a está. Asi nace el proyecto del Centro Empre
sarial Playa Real.

PROYECTO
El área total de 31,500 m2 se divide en 11 terrenos para 
edificios de oficinas, vivienda y un hotel y el resto del 
terreno se destina a las 3 vias que organizan los lotes y 
para espacios abiertos denominados plazas en el en
cuentro de estas vias. Los promotores requieren que el 
tratamiento del espacio público tenga una imagen cor
porativa .
El proyecto de diseño de vias y plazas logra este objetivo 
en la propuesta de detalles constructivos de los pavimen
tos y las calles peatonales, el diseño de plazas y mobilia
rio urbano (postes, bancas, jardineras, buzones de basu
ra y letreros). La propuesta no es ostentosa en el uso de 
materiales, ya que no desea competir con los edificios, 
que en ese momento se desconoce cómo serán.

NI ILAGROS ANTEZANO CHAVARRI



iTULACiON POR EXpEfti

VÍAS

Él complejo cuenta con tres ingresos: una vía 
longitudinal se inicia en la avenida Víctor Andrés 
Belaunde y luego se bifurca en dos pistas de un 
solo sentido cada una, para luego juntarse en una 
sola y llegar a la callle Choquehuanca, desde don
de también se puede ingresar. Una tercera via se 
inicia en la calle Santo Torlbio. Es de doble senti
do y da acceso directo al espacio de Ingreso del 
hotel. De esta manera el flujo vehicular se descar
ga hacia tres calles y no hacia una sola.

Entre las dos pistas longitudinales hay un desni
vel de tres metros y medio de altura, debido a la 
topografía del terreno, razón por la cual se propo
nen calles peatonales con escaleras en la divi
sión de los lotes centrales.

De acuerdo con el plan maestro del conjunto, los 
estacionamientos requeridos por el Reglamento 
Nacional de Construcciones son previstos de dos 
maneras: uno de los lotes está destinado a un edi
ficio de estacionamientos de seis pisos y se dis
pone una linea continua de estacionamientos en 
las bermas de las vías vehiculares.

Toda el área libre intervenida suma una área de 
aproximada 15,300 m2.

INGRESO 
DESDE 
LA CALLE 
CHOQUEHUANCA

VISTA 
DE LA
BIFURCACIÓN 
DE LA VÍA 

LONGITUDINAL



LA PLAZA DEL HOTEL

J i »

EL INGRESO DE VICTOR ANDRÉS BELAUNDE

PLAZAS

Las plazas tienen un tratamiento similar en el uso de pa
vimentos, encuentros de cruces peatonales y áreas ver
des. La plaza más grande se encuentra delante del Swiss 
Hôtel. Originalmente se propuso para ella un tratamiento 
más escultórico, pero los promotores optaron por uno más 
sencillo.
Como se requiere colocar banderas, se diseñaron las 
astas para que estén de acuerdo a los demás elementos 
del mobiliario urbano



TITULACION POR EXPERIENCIA PROFESIONAL

PLAZAS SECUNDARIAS

En la bifurcación de la via de ingreso, por la forma de los terrenos vecinos y por la 
topografia del lugar, quedan unos espacios residuales que se convierte en plazas cuyas 
formas son determinadas por los radios de giro de los autos.
Las áreas verdes y los cruces peatonales se sitúan de acuerdo a la forma de las plazas. 
El diseño del piso se organiza en función de ejes de sardineles que cumplen la función 
de geometrizar su trazado.

„AGROS AK TEZANO CHÁVARFM
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PLANTA DE LA PROPUESTA CONSTRUIDA

PLAZA PRINCIPAL

La propuesta inicial consideraba una plaza con una fuente escultórica. El cuerpo central era de 
piedra y estaba enmarcado por dos estructuras de concreto por las cuales caía agua que se 
desplazaba por los distintos canales de la fuente.
Los promotores exigieron una propuesta más sencilla, en la que predominara el área verde. El 
diseño definitivo cuenta con zonas de bancas organizadas simétricamente en toda la plaza. 
Los materiales empleados son los mismos utilizados en el resto del conjunto.
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CRUCES PEATONALES

El material usado en los pisos de la vereda, la berma y los emees peato
nales es adoquín de concreto, que se utiliza en determinados colores 
según sea el caso por resolver. Por ejemplo, se utilizan adoquines de dos 
colores para representar los cruceros peatonales.
Este material necesita tener un sardinel de cemento en el perímetro del 
área ocupada para que confine los adoquines y evite el desplazamiento 
de los mismos.
Se accede a las veredas por medio de una rampa e inmediatamente se 
encuentran unas plazas pequeñas que albergan elementos del mobiliario 
urbano (banca, jardinera y poste). Estas placitas cumplen la función de 
resolver el encuentro de los emees peatonales con la berma de estacio
namiento paralela a la vereda que se desarrolla a los dos lados de las tres 
vía del complejo.
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PLANOS DE UN POSTE



SECCION 0£ BANCA
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ESCALERAS PEATONALES

Los lotes centrales se separan con unas calles peato
nales que tienen escaleras para resolver el desnivel 
existente.
Los pasos, contrapasos y contrazócalos de la escale
ra son en laja. En la calle y en el descanso de la esca
lera se coloca adoquín de concreto. PLANOS DE UNA ESCALERA PEATONAL



SENCICO



Propietario : Sencico

Ubicación : Av. Alfredo Mendiola, Los Olivos

Encargo : Concurso de anteproyectos y

desarrollo del proyecto ganador 

Área intervenida : 4320 m2

Fecha : Octubre 97- Mayo 98

Oficina : Romero Buselli Arquitectos

Participación : Jefe de diseño

ANTECEDENTES
En setiembre de 1997 el Servicio Nacional de Capacita
ción para la Industria de la Construcción (Sencico), convo
ca a un concurso privado de anteproyectos de su nueva 
sede institucional en el Cono Norte, en la Urbaniación Previ. 
El anteproyecto ganador del arquitecto Hugo Romero tiene 
como partido arquitectónico que la nueva sede de Sencico 
tuviera una imagen que permitiera la proyección de la insti
tución a un nuevo siglo con un enfoque de modernidad, 
creatividad y globalización.

PROYECTO
El edificio presenta un volumén unitario, una megaforma 
limpia, fluida y continua, armada en tomo a un gran hall a 
manera de un eje-espinazo central. El ingreso está ubica
do en el inicio de este eje principal de circulación, que se 
encuentra con un patio organizador de áreas administrati
vas y sociales: el auditorio, la cafetería, la biblioteca y la 
administración.
Desde el ingreso se puede percibir la fuerza de este gran 
hall alargado de triple altura, enmarcado por la gran es
tructura de las aulas en un lado y por los talleres al otro. 
Este espacio tiene un agradable y provocador encuentro 
de techos .



ARCA 10TAC Qt TERRENO 5, 219 00 m2

ARE A CONSTRUIDA 2. 760.00 o>2

AREA L«R£ 2• 45900 " l2
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VISTA EXTERIOR

La crujía de las aulas tiene una forma alargada que, siguiendo paralela a la calle 
lateral,.remata hacia la esquina en una curva. Este volumen presenta aberturas 
que albergan escaleras y al mismo tiempo iluminan y rompen la monotonía de la 
larga fachada.

HALL DE DISTRIBUCIÓN
El gran espacio de distribución alberga escaleras y puentes que entregan a los 
distintos niveles de aulas y a la zona de talleres en dos niveles: la zona de traba
jo práctico en el primer piso y las aulas teóricas en el segundo piso.
Los techos juegan un papel importante para conseguir un espacio entretenido y 
eficiente con su objetivo de hacer claro y ordenado el funcionamiento del edifi
cio. Desde las aulas sale un techo de estructura metálica con una cobertura 
transparente de policarbonato que se complementa con una losa en voladizo de 
concreto que sale del volumen de los talleres.
La dualidad transparente-opaco de los techos hace que el edifico tenga una dis
tribución variada de luz durante el día .
La forma alargada de este hall no tiene lados paralelos, se va estrechando lige
ramente hacia la zona deportiva en la que termina el edifico.
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VISTA DESDE EL HALL HACIA EL INGRESO PABELLON ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECA
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TiTULACION PORE

CIRCULACIONES

A través de la escalera principal del hall se accede a puentes que entregan a los 
corredores de las aulas, los cuales se integran espacialmente al hall. La escalera 
forma parte del volumen de los talleres, teniendo en su parte baja depósitos a los 
cuales se accede desde los talleres.
Los pisos del hall, la escalera y las circulaciones superiores son de baldosas cuadra
das de cerámico. Las barandas de la escalera y los puentes son tubos de fierro que 
se fijan a los parapetos por medio de parantes hechos de platinas de fierro ligeras 
que ayudan a lograr la sensación de transparencia.
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ACCESO A  LAS AULAS

En los corredores de acceso a las aulas se Instalan unos muebles lockers de ma
dera para los alumnos. Éstos llegan hasta cierta altura, de manera que no impiden 
la ventilación cruzada de las aulas a través de las ventanas altas que están sobre 
ellos. Los corredores tienen como remate visual un vano circular que permite ver 
los siguientes bloques de aulas.
Las aberturas del volumen de aulas accgen escaleras de escape metálicas que 
entregan al segundo piso. En el primer nivel debajo de estas escaleras se encuen
tran los cuartos que albergan los equipos servidores de computo, ya que todas las 
aulas están adecuadas con instalaciones para que cada alumno trabaje con una 
computadora.



TITULACION POR EXPERIENCIA

TALLERES

El interior de los talleres está dividido en un gran espacio de doble altura, con techo curvo de estructura metálica ycubierta de 
calaminon, y una zona de dos niveles a la cual se accede desde el hall.
Ingresando por el primer piso del hall, el taller tiene dos niveles, Los baños y los depósitosestán en el primero y sobre éstos se 
encuentra el aula para las clases de teoría, que tiene un gran ventanal hacia el espacio de doble altura del taller.
Hay otro ingreso más grande desde la zona exterior de servicio, donde se encuentran los depósitos de materiales de construc
ción.
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DETALLE DE UNA BARANDA DE LA ESCALERA PRINCIPAL DETALLE DE UNA ESCALERA METALICA DE ESCAPE



EL EDIFICIO EN CONSTRUCCION
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CONSTRUCCIÓN PERÍODO Paleocristiano

Santa María Mayor
MILAGROS
ANTEZANO
CHÁVARRI

U na de las basílicas m ás im portantes, 
por presentar un espado  interior que se 
atiene básicam ente a la estructura origi
nal de esta tipología paleocristiana (pese 
a haber tenido añadidos y restauraciones 
posteriores), es Santa María Mayor, M an
dada a construir po r el Papa Liberio a 
m ediados del siglo IV d.C. en  el sector 
del Esquilino, Roma, redén  en el año 
432 d. C. fue fundada por el Papa Sixto 
III.

Era com ún que las basílicas se alzaran 
e n  lugares donde fueron sacrificados 
m ártires cristianos. En el caso de Santa 
María Mayor, se presum e por los restos 
encontrados en  el subsuelo, que antes 
fue la basOica privada de una ilustre fa
milia romana.

Al interior, está com puesta por tres 
naves cuyas proporciones tanto en  planta
com o en  alzado nos brindan  un espacio 
s im ple y am plio. La nave central está 
conform ada por dos filas de co lum nas jó
nicas de m árm ol, las cuales sostienen un 
arquitrabe horizontal que a su  vez sostie

ne los m uros donde se abren los ventana
les, creando así la perspectiva de un m o
num ento  puram ente clásico, reforzada por 
el alineam iento de la decoradón del pavi
m ento (obra de Cosmate en el S. XII).

Sobre el entablam ento están  los m osai
cos m ás antiguos del arte cristiano, los 
cuales ilustran escenas del Antiguo Testa
m ento. La nave central term ina en un arco 
de triunfo  decorado con m osaicos que 
m uestran escenas del Nuevo Testamento. 
Este arco da paso al presbiterio o zona 
donde se levanta el altar, detrás del cual se 
ubica el ábside decorado tam bién con m o
saicos, éstos ilustran la coronación de la 
Virgen (obra de j. Torriti en el año 1295).

El cielo raso está com puesto de caseto 
nes dorados, de los cuales se dice fueron 
hechos con el p rim er oro que llego del Pe
rú. La fachada actual es de Ferdinando Fu
ga (1753), la primitiva fachada adosada a la 
‘loggia’ conserva su decoración inicial.

Todas estas características hacen de 
Santa María Mayor un  valioso ejemplo a r  
quitectónico del período Paleocristiano.

Nave central. El espacio está destacado con fuerza por las columnas jónicas, sugiriendo una 
impresión de solemnidad.
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Paleocristiano

La Basílica de San Pedro en Roma
La fuerza que toma el cristianis- 

MILAGROS m o durante los prim eros siglos
ANTEZANO no  só]0 va a determ inar impor-
CHAVARRI U ntes cambios sodales en la ci

vilización occidental, sino tam
b ién  va a modificar algunos con
ceptos del quehacer artístico en 
lo que a arquitectura religiosa se 
refiere. El arte seguirá siendo un 
instrum ento de propaganda, pe
ro ya no al servido de un  poder 
terrenal sino de una fe religiosa.

Así, en el año 324 d.C., Cons
tantino promueve la construc
ción d e  la basílica de San Pedro 
en el lugar de la tum ba del após
tol San Pedro, cerca de l sitio  
donde sufrió  el m artirio , ubicada 
en lo que fue el circo de Nerón.
La construcción se realizó apro
vechando m ateriales (columnas.- - 
m árm oles, ladrillos, etc.) de 
construcciones paganas, espe
cialmente. Al interior, la basílica 
estaba conform ada por cinco na

ves de diferente altura, separadas 
por cuatro filas de veintitrés co
lum nas monolíticas de granito y 
m árm ol, con capiteles corintios, 
los cuales sostenían un  entabla
m ento horizontal.

La nave central era la m ás alta, 
que permitía tener ventanas por 
donde ingresaba la luz natura l. Su 
im ponente espado remataba en 
un  arco triunfal decorado con m o
saicos, el cual daba pase al tran- 
septo o altar donde se ubicaba el 
ábside  tam bién decorado con m o
saicos. Por el transepto se accedía 
tam bién a los dos baptisterios de 
form a circular q u e  se ubicaban a 
un  lado de la basílica, los cuales 
estaban conformados por grandes 
contrafuertes que al interior deja
b a n  sendos espacios utilizados co
mo sepulcros.

Los techos en  el interior eran 
planos y las paredes estaban deco
radas con mosaicos y frescos de

pintores italianos.
Al exterior, la basílica estaba 

precedida por un  atrio o claustro, 
en cuyo centro se ubicaba un po
zo de agua decorado con una piña 
de bronce antiguo (que todavía se 
conserva en  el Museo del Vatica
no). Desde el claustro se accedía a 
un  espacio previo a la basílica que 
se denom inaba nártex, donde es
cuchaban misa los catecúmenos, 
los cristianos que estaban en pro
ceso de adoctrinamiento para reci
bir el bautismo.

Con el paso de los años esta 
basílica fue deteriorándose y acer
cándose cada vez más a un estado 
ruinoso, razón por la cual en ple
no Renacimiento se decide cons
tru ir el templo actual. Concebida 
desde sus inicios cofño el edificio 
m ás im portante de la cristiandad, 
su  desaparición significó una gran 
pérdida para la arquitectura cris
tiana primitiva.

i m „ m :i
P la n ta . Se 
aprecia la 
proporción de 
sus ambientes, 
creada asi para 
recibir a 
peregrinos de 
todo el mundo.
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Miércoles, 26 de enero del 2000

CONSTRUCCIÓN Grecia S eñ e  Patrimonio

La base de la 
cultura occidental
MILAGROS
ANTEZANO
CHÁVARRJ

Para hablar sobre el arte griego, 
y dentro de él la arquitectura, d e  
bem os referim os prim eram ente 
a las características geográficas 
del territorio donde se desarrolló 
una cultura cuyos valores hum a
nísticos y estéticos fueron la ba
se de toda la cultura occidental.

Formada por tierras continen
tales, la península del Pelopone- 
so, e innum erables islas en el 
Mar M editerráneo y el Mar 
Egeo, Grecia file el lugar donde 
se dieron cita pueblos muy varia
dos, dejando cada uno de ellos 
u n  aporte cultural y étnico que 
los griegos supieron sintetizar y 
asim ilar. Asimismo, era un pue
blo marítim o, característica que 
le permitió conocer los aportes 
de civilizaciones anteriores, co
m o  la egipcia y la mesopotámi- 
ca, que sirvieron de cimiento pa
ra levantar el m undo cultural

griego.
Las primeras manifestaciones 

arquitectónicas en estos territorios 
datan del año 2000 a. C., pero la 
arquitectura griega propiam ente 
dicha comienza hada el siglo VIH 
de la m ism a era. l a  evoludón de 
ésta se ha clasificado e n  los perio
dos arcaico, clásico y helénico. Es
te  últim o llega hasta el año  146 a. 
C, con la tom a de la ciudad de Co- 
rinto por los romanos.

El pueblo griego estableció su 
propia y original idea de belleza, 
basada en las matemáticas y e n  la 
adoradón del cuerpo hum ano. Su 
arquitectura debía tener los atri
butos de la anatomía humana: 
proporción, equilibrio, gracia, pre
cisión y sutileza. El material que 
se utilizó preferentem ente y con 
el cual demostraron una gran des
treza en el m anejo file el mármol 
blanco.

El Par teñó n. Obra maestra de la arquitectura, este templo d e  orden dórico es simple en su trazado pero de 
detalles complejos
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CONSTRUCCIÓN H PERIODO Grecia Serle Historia

La arquitectura como satisfacción espiritual
MILAGROS
ANTEZANO
CHÁVARRI

Los arquitectos g riegos desa rro 
llaron  'el o rden  arquitectónico ', 
que v iene a s e r la  sucesión orde
nada de las d iversas partes sa 
lien tes  de un  edificio: basam en
to , soportes y en tab lam en to  de 
la  cub ierta . Estos órdenes si
gu ieron  tres modos diferentes: 
dórico , jón ico  y co rin tio , de 
acuerdo  con los nom bres de los 
pueblos q u e  se supone fueron 
los prim eros en u tilizarlos.

Los tipos de edificios creados 
po r los arquitectos griegos fue
ron  principa lm en te religiosos, 
deportivos y de espectáculos, 
concebidos todos ellos bajo pa
trones de arm onía, buscando ex
presar la belleza com o resu ltan 
te  d e  la  proporción  y la medida. 
Entre los m ás im portantes pode

m os ind icar el tem plo, el teatro 
y el estadio.

Para el culto  religioso existió 
el tem plo, que era  constru ido  
para albergar ún icam en te a la 
divinidad o su im agen. El teatro 
g riego  era para las re p rese n ta 
ciones escénicas, en su  diseño 
se tuvo en cu en ta  p rincip ios de 
acústica, las visuales y la in te
gración a la topografía del te rre 
no, usando, en  la m ayoría de los 
casos, el paisaje com o fondo es
cenográfico.

O tra actividad im p o rtan te  en 
la vida de los griegos era  el d e 
p o rte , e l cual les perm itía  desa
rrollar el cu lto  al cue rpo  hu m a
no. Para esto se creó el estadio. 
Era de form a rectangular alar
gada y contaba con graderías a

los costados. Allí se  realizaban 
las fam osas olimpiadas.La vida 
urbana tam bién m ereció aten
ción . Así, en  m uchas ciudades 
griegas se  encuentra el ágora o 
plaza pública en tom o a la cual 
se ubican edificios públicos.

Para los arquitectos griegos, 
el edificio a proyectar no sólo te
n ía  que resolver una necesidad 
funcional; existía un a  gran nece
sidad espiritual cuya solución la 
encontraban en la observación 
de la  natura leza , la adm iración 
por el cuerpo hum ano y la pa
sión p o r el m undo de las mate-*- 
m áticas, convirtiendo cada obra 
arquitectónica en un fiel testigo 
del am or a la vida qu e  caracte
riza la  civilización griega.

V.I//V., CNA.tf»

El T e a tro  de Ep id a uro. Es el más famoso y mejor conservado de su tipo. 
Actualmente es utilizado para representaciones teatrales y musicales y tiene 
una capacidad de 12.000 espectadores.
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La arquitectura de Micenas
MILAGROS
ANTEZANO
CHÁVARRI

A com ienzos del segundo milenio 
antes de Cristo, los pobladores de 
la península balcánica fueron in
vadidos por diversos grupos de 
origen indoeuropeo que adapta
ron la cultura del lugar a sus ne
cesidades guerreras. Eso les per
m itió conquistar pueblos y formar 
nuevas ciudades, una de ellas fue 
Micenas.

En esta ciudad, ubicada en la 
provincia de la Argólide, se en 
cuentran los restos de una gran 
fortaleza sobre una colina quedo- 
mina estratégicamente una llanu
ra. Desde ella se controlaba cual
quier posibilidad de invasión.

la  fortaleza (1600 a.C.J era una 
ciudadela donde funcionaba la re
sidencia real y la sede de la adm i
nistración. Estaba rodeada por

una gran muralla que circundaba 
toda la colina, donde hasta hoy se 
encuentra el ingreso a la acrópo
lis, conocido como La Puerta de 
los Leones, cuyo triángulo de des
carga encima del dintel tiene el 
más antiguo ejemplo de escultura 
m onum ental de Europa: dos leo
nes afrontados y, en tre ellos, una 
columna típicamente micénica re
matada por un peculiar ábaco a 
modo de capitel.

El palacio estaba situado en la 
cima de la colina, sobre una serie 
de terrazas concéntricas. El sector 
doméstico se encontraba en lo 
m ás alto. Algo m ás abajo sé e n 
contraba un patio casi cuadrado al 
quedabanvariashabitac iones, in 
cluyendo el gran megarón. En la 
parte  baja estaban las tum bas de

pozo, donde se encontraron ajua-. 
res funerarios de oro. Desde el in 
greso se llegaba al palacio por m e
dio de una gran rampa m uy pro
nunciada y estrecha.

Toda la construcción fue hecha 
en  piedra, unos grandes bloques 
apilados que fueron adaptados a 
la topografía del terreno. Se uti
lizó tam bién la piedra tallada para 
jerarquizar espacios.

Según la leyenda griega, fue 
Agamenón el rey m ás famoso y 
poderoso de Micenas. Sus haza
ñas de conquista se relatan en  los 
poemas homéricos. En la llíada, 
Homero transm ite el recuerdo de 
una ciudad “rica en  oro“, lo cual 
fue confirmado en las excavacio
nes que realizó Schliemann en 
1876.

La Puerta de los Leones. Bajo ella desfilaron reyes victoriosos y ejércitos 
invasores. Se mantiene con todas sus carácteristicas constructivas l»sta la 
actualidad.



(£1
 C

om
er

cio

64 I r n n c t n  ilV I E, COMERC,° i ounbLrun i M¡írC„i„.i(1d¿briidti2000

■
 CONSTRUCCIÓN ' Grecia

El Tesoro de Atreo

MILAGROS
ANTEZANO
CHÁVARRI

Eos antiguos pobladores de Mice- 
nas dedicaron grandes atenciones 
a sus difuntos, para lo cual desa
rrollaron diversos tipos de tum 
bas, siendo las de cúpula (cono
cida también como tholos o tum 
bas de colmena) las de mayor im 
portancia por estar destinadas a 
los reyes y por el sistema cons
tructivo utilizado.

Muy cerca de la gran fortaleza 
de Micenas se encuentra el Te
soro de Atreo, tam bién llamado 
Tum ba de Agamenón, construido 
had a  1.250 a. C. El núcleo se ex
cavó en la falda de una colina. la

constiucaón revela una técnica 
magistral en  el sistem a de aco
modar piedras de granito, a las 
que se dio form a dreu la r con la 
ayuda de una sierra y se colocó 
concéntricam ente en hiladas ho
rizontales superpuestas volando 
hacia el interior hasta cerrar la 
falsa cúpula. Las últimas hiladas 
se construyeron a cielo abierto, 
pero luego se cubrieron de tierra 
para m antener así el aspecto exte
rior de la colina.

El ingreso a la tum ba es  por 
un dromos o corredor abierto en  
la ladera, de 36 metros de largo

Entraday 
corte. B  núcleo 
de la tumba se 
excavó en la 
falda de una 
colina Su 
extensión sólo 
fue superada 
por la del 
Panteón unos 
mil años más 
tarde.

por 6 de ancho. Los m uros de es
te corredor, formados por gran
des bloques cu adran guiares de 
piedra, se escalonan de acuerdo a 
la pendiente de la ladera, la  fe
chada de la tumba tenia en  la 
puerta dos medias columnas de 
m ármol decoradas en las partes 
superiores con adornos cincela
dos. El triángulo de descarga so

bre el dintel estuvo tapado con 
planchas decorativas de mármol.

En el interior se encuentra la 
cámara circular, de unos 15 metros

de diámetro y 13 metros de altura. 
En la zona norte se encuentra la 

cámara lateral, de menor jerarquía 
espacial, que se presume se em 

pleó para guardar restos anteriores 
de la cámara mayor. El interior de

la cúpula también estaba decorada, 
como lo prueban restos de clavijas 
de bronce.

la  complejidad del sistema 
constructivo empleado en esta 
tumba compite con el interés su 
til de integrar la tumba real al 
paisaje, ambos aspectos que ma
nejaron magistralmente los ar
quitectos de Micenas.
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La arquitectura minoica

■
A partir del segundo milenio 
a.C  florecieron diversas civiliza
ciones en el mar Egeo, una de 
éstas fue Creta, donde se asentó 
una nueva civilización llamada 
minoica.

Los cretenses desarrollaron la 
metalurgia del bronce, la cerá
mica y la orfebrería, así como el 
comercio marítimo con Greda 
continental y con las islas veci
nas. La época de máximo apogeo 
se desarrolla entre 1700 y 1400 
a.C., destacando la construcdón 
de palacios que eran ante todo 
un centro de vida económica y 
religiosa.

El m is famoso de los palacios 
es el de Cnossos, por la comple
jidad de su arquitectura y las le
yendas griegas que lo mencio
nan. El palacio constituía un 
conjunto de ISO m etros de lado

que se levantaba sobre dos o tres 
plantas alrededor de un patio cen
tral donde se han encontrado alta
res y f osas para sacrificios. Las ha
bitaciones, las salas de ceremonia, 
los despachos y las dependencias 
secundarias se organizaban en 
tom o a espacios abiertos que a 
m enudo resultaban muy peque
ños, razón por la cual se multipli
caban hasta dar la impresión real 
de un laberinto.

La construcción siguió la m a
nera tradicional de crecimiento 
abierto y por sum a de elementos, 
respetando alineamientos ortogo
nales pero sin reglas generales 
previamente definidas. Al interior, 
las paredes solian estar pintadas 
cqn frescos, las habitaciones bella
m ente decoradas, las columnas de 
madera estaban pintadas con colo
res vivos.

El rey legendario de Cnossos 
fue Minos, que aparece pintado 
en la “sala del trono', rodeado de 
flores de lis sosteniendo un cetro 
y la doble hacha (labris), símbolo 
representado con frecuencia y que 
ha contribuido a darle al palacio el 
nom bre de El Laberinto.

Hacia 1450 a.C. Cnossos fue 
conquistado por los micénicos 
reyes del Peloponeso. Por medio 
de ellos, la precisión, la arm onía 
y el refinam iento llegó a Grecia 
continental,

En 1894 el arqueólogo sir Art- 
hur Evans llegó a Creta, compró 
los terrenos que recubrían las 
tuinas del palacio de Cnossos y 
com enzó las excavaciones, reali
zando una larga investigación de 
treinta años y restaurando una 
gran parte de las ruinas del pala
cio.
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Los órdenes de la arquitectura
M ilag ro s  A n tez an o  C h áv arri, 
Órden significa la sucesión lógica y 
armoniosa de las p an e  salientes de 
una edificadón, en especia) del ba
samento, los soportes y el entabla
mento. Los griegos, en su afin de 
expresar la belleza como resultante 
de la propordón y la medida, crean 
tres tipos de órdenes que reaben d  
nombre de los pueblos que se su
pone los utilizaron primero: dórico, 
jónico y corintio. Éstos van apare- 
aerido en distintos momentos y lu
gares. Se van volviendo más esbel
tos y sofisticados en su decoradón, 
de alguna manera, tratando de re
plantear su versión precedente.

a  orden dórico es el más anti
guo (VII a.C). Se aracteriza por la 
extrema sencillez de su decoraaón 
y  la majestuosidad de sus propor- 
aones. La columna no tiene base, 
d  fuste está acanalado por estrías 
andias y poco profundas, el ap itd

carece de molduras y d  entabla
mento está decorado con triglifos y 
metopas alternados. Con d  tiempo la 
colunuia dórica se hace más esbelta y 
su altura equivalente a cuatro o seis 
veces su diámetro inferior. la obra 
más representativa de este orden es 
d  Partenón en Atenas.

El orden jónico se aracteriza por 
la esbeltez y la riqueza de su decora
ción. La columna descansa sobre una 
base formada por una losa cuadrada 
y dos o más cuerpos o iw la ie . é  
fuste también tiene estrías profundas 
y redondeadas, el ap itd  está deco
rado con temas ovalados y forma una 
espede de almohadilla terminada en 
volutas espirales. El entablamento 
presenta un arquitrabe que consta de 
tres fijas que avanzan progresiva
mente. El friso es lisoídecoiado con 
drveraos temas pero sin triglifos ni 
.metópas. El templo del Eiecteón en 
Atenas es in  ejemplo.

El orden corintio se desarrolla en 
el siglo V a.C. Es una variante decora
tiva del jónico, sus elementos cons
tructivos no se alteran. El capitel está 
decorado con hojas de acanto, peque
ños tallos que se enroscan y termi 
nan en forma d e  voluta, y sobre ellas 
d e a n s a  el abaco sobre el cual se 
apoya d  entablamento Uno de los 
edificios donde se utilizó «  el templo 
de Zeus Olímpico en Atenas.

En un principio los arquitectos 
griegos utilizaron exclusivamente es
tos órdenes en sus templos, edificios 
rdigiosos en homenaje a sus dioses, 
posteriormente ficron empleados en 
monumentos conmemorativos y edi
ficios públicos, los romance los 
adoptaron como propios y hasta la ac
tualidad han sido utilizados indistin
tamente por muchas culturas con d 
objetivo común de dar majestuosidad 
a algún edificio importante de una 
dudad. Esquemas. 0  orden dórico, el jónico y el conntio.
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La Acrópolis de Atenas
MILAGROS
ANTEZANO
CHÁVARRI

Sin duda alguna, una de las rocas 
más famosas y milenarias del 
mundo es la Acrópolis de Atenas, 
sus características geográficas la 
convirtieron en testigo importante 
del devenir histórico de la gran ci
vilización Griega.

G radas a las excavaciones rea
lizadas en la Acto polis, se ha po
dido dedudr que en  el período 
Neolítico (2,500 a.C.) ya existía un 
poblado sobre la Acrópolis.

Posteriormente, cuando el ha
bitante griego buscó lugares estra
tégicos para edificar los templos 
para sus cultos religiosos, no exis
tía mejor ubicación geográfica en 
toda la región ática que la Acrópo
lis, desde donde se podía contro
lar visualmente todos los accesos 
a ésta. Sin embargo, fue blanco de 
muchos ataques guerreros y meta 
de muchos ejérritos enemigos.

Pero es el gran general Perides, 
en el año 447 a.C.. que comienza 
un plan arquitectónico y urbanís
tico para convertir la Acrópolis en 
el centro de las más altas realiza- 
dones del ingenio humano, en el 
asentamiento de los templos más 
bellos, más ricos y armoniosos. Pa
ra lograr este cometido armó un 
equipo de prestigiosos artistas: F¡- 
dias, Calicrates, letinos y Mnesi- 
des, se proyecto la reconstrucción 
del gran templo de la diosa Ate
nea, el Partenón “Hecatonpedon' 
(o sea, de d en  pies de longitud), la 
remodeladón a mayor escala del 
acceso a la Acrópolis: los propileos 
y un  audaz y nuevo auditorio m u
sical: el Odeón. además de una se
rie de construcciones menores pe
ro todas importantes.

El edificio del Erecteón, espe
cialmente concebido para los más

EL COMERCIO I P  e  +  r . I ¡ f
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antiguos cultos, fue edificado des
pués de la muerte de Perides.

Todo este conjunto de santua
rios convierte a la Acrópolis en la 
prueba tangible del gran esplen
dor que alcanzó la civilización 
griega y a pesar de haber pasado 
más de veinticinco siglos sobre 
los muros de la Acrópolis y haber 
sido administrado por macedo- 
nios, romanos, bizantinos, france
ses, catalanes y turcos, los cuales' 
modificaron los usos, la arquitec
tura y las decoraciones según las 
circunstancias, todavía en la ac
tualidad sus castigados restos 
muestran cómo la capaddad crea
dora del hombre, el amor por la 
belleza, su sentido de estética y su 
dignidad pueden confluir en un 
conjunte arquitectónico que trans
mite el amor por la vida que tuvo 
la civilización griega.

Reconstrucción. Destaca arriba ei Pa/tenón y a  su izquierda ei 
Erecteón.
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El Partenón
MILAGROS 
ANTEZANO 
CHAVAR Rl

El más hermoso de los templos grie
gos fue construido en el lado sur de 
la Acrópolis por encargo del general 
Pendes en el año 447 a.C. El proyec
to estuvo a o ig o  de los arquitectos 
Calientes e Ictino, bajo la supervi
sión del escultor Fidias. Estaba desti
nado a la diosa Palas Atenea Paíte
nos en a gradea miento por la victoria 
sobre los persas.

Como todo gran edificio, su cons
trucción tuvo problemas de tipo polí
tico. administrativo y técnica En este 
punto podemos atar que fue necesa
rio dgplazar veintidós mil toneladas 
de mármol, entre ellas bloques de 
enoimes dimensiones, por la escar
pada pendiente de la Acrópolis.

El Partenón es de orden dórico.
Es un templo ocosnlo. es dedr, con 
ocho columsas e‘n su fachada, lo' 
cual revohidonó los cánones de una 
época en que todos los templos te-

Vista y plano.
Las ruinas en la 
actualidad y 
planta onomai 
del templo.

rúan por rigor sólo seis. Al interior se 
encomiaba la celia, que tenía dos sec- 
toíes independientes, a cada uno de 
los cuales se accedía por un pórtico 
exásdo. En el sector más grande, 
ubicado hada el este, se albergaba la

gigantesca estatua de Atenea Párte
nos. obra de Fidias.

Sus columnas son más esbeltas y 
están más próximas entre sí de lo 
habitual Presentan un ensancha
miento en la parte central, correcdón

conocida como éntases, una curva
tura para contrarrestar d  efecto'óp
tico que produce una línea horizontal 
o curva muy larga en d  observador. 
Estas deformadones son de centíme
tros y en algunos casos sólo de milí

metros, lo necesario para presentarse 
ante los ojos como un magnífico edi
ficio de líneas rectas. Todos estos re 
finamientos expresan la perfecdón 
única y austera de la arquitectura 
griega.
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tres veces, en  tres tamaños 
diferentes.

Su rasgo más característico es 
el llamado pórtico de las cariátides, 
columnas esculpidas con forma de 
mujer de 2,40 metros de alto. El 
escultor talló las doncellas en una 
postura tan relajada que el entabla
m ento de mármol que sostienen

en sus cabezas parece no pesar.
La complejidad del templo no 

está sólo en  su decoración; el a r
quitecto se enfrentó a un suelo ex
tremadamente irregular y las tradi
ciones religiosas le impidieron to
mar medidas tan drásticas como 
las adoptadas en el emplazamiento 
del Partenón. El Erecteión presen

El Erecteión
MILAGROS Si bien el Partenón destaca en la 
ANTEZANO Acrópolis de Atenas por su escala 
CHAVARRl monumental, o tro  edificio más

pequeño pero m ás complejo e in
trincado, el Erecteión, fue el tem
plo m ás venerable por estar rela
cionado con los mitos más sagra
dos y albergar reliquias.

El Erecteión es único en su 
trabado, irregular en su volume- 
txia y en su decoración. Su cons
trucción com enzó después de la 
muerte de Pendes hada el año 
421 a.C. Se adjudica al arquitecto 
y escultor M nesides. Situado en 
el lugar de un templo anterior, 
sufrió algunos inconvenientes en 
su  construcdón, como recesos e 
incendios. No se llegó a term i
nar, lo que explica en parte su  
forma poco com ún. Durante la 
época romana experimentó algu
nas restauradones y en la Edad

Plano. Planta del templo.

Media algunas alteradones arqui
tectónicas, hasta que el siglo pa
sado fue reconstruido con cuidado 
y habilidad.

En el interior, su organizadón 
seria incomprensible si no supié
ramos que fue proyectado para 
reunir unos cuantos santuarios an
tiguos. Se utilizó el orden jónico

Exterior. Vista 
hacía el ángulo 
ú9  las 
cariátides.

ta dos niveles distintos que difie
ren en  m ás de tres metros, lo que 
produjo fachadas distintas en  pro
porción y tratamiento. Todas estas 
características tan espedales han 
convertido a este templo en  un 
sdifido que, por ser totalmente 
opuesto al Partenón, le da equili
brio al conjunto de la Acrópolis.
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La ciudad de Pestum
MILAGROS
ANTEZANO
CHÁVARRI

La civilización griega no sólo 
ocupó el área continental de su 
territorio, gradas a su intensa 
actividad comerá al marina con
quistó islas y litorales en todo el 
Mediterráneo. Así encontramos 
la dudad de Pestum en la costa 
ocddental de Italia, al sur de Ná- 
poles. El nombre griego de la 
dudad fue Poseidonia y fue fun
dada a mediados del siglo VII 
a.C. Llegó a ser una dudad im
portante tanto por la agricultura 
como por el intenso comerdo 
con las pobladones vednas. Los 
romanos le cambiaron el nom
bre a Paestum. Posteriormente, 
su territorio sufrió un aumento 
de las aguas pluviales que lo 
convirtió en zona pantanosa y 
endémica, razón por la cual fue 
abandonada.

En el siglo XVII, durante el

reinado de Carlos III de Borbón, 
fue descubierta acddentalmente 
al trazar y construir la carretera de 
Salemo.

Como toda dudad griega, sus 
edifidos más importantes son los 
religiosos, de los cuales se han en
contrado los restos de tres tem
plos pertenedentes al orden dó
rico antiguo pero con un gran ma
nejo de las propordones y corree- 
dones ópticas. Éstos son: el 
templo de Hera -llamado La Basí
lica- (550 a.C.), el templo de Nep- 
tuno (450 a.C) y el templo de Ce- 
res (500 a.C.). Todos están orien
tados hada el este. El más antiguo 
es el primero, que presenta nueve 
columnas en su fachada. Esta ca
racterística engañó a los primeros 
investigadores, que supusieron 
que se trataba de un edifido dvil 
romano.

Serie Historia

Templo de 
Neptuno.
Construcción
con

En cuanto a las correcdones 
ópticas utilizadas se pueden apre- 
dar la curvatura de sus estructu
ras horizontales para anular el 
efecto óptico de la divergenda de 
las columnas, el ensanchamiento

en la parte media del fuste de las 
columnas, las columnas frontales 
del templo de Neptuno tienen un 
diámetro superior al de las latera
les para hacerlo corresponder con 
Jas columnas situadas más atrás.

Estos templos fueron un labo
ratorio de experimentos técnicos y 
estéticos que unos años más tarde 
se aplicaron en el templo dórico 
más famoso, el Parten ón en la 
Acrópolis de Atenas.
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Elsantuario de Apolo en Delfos
Tholos. Los res
tos del templo 
de Atenea.

R eco n stru c
ción . Asi se ha
bría visto el con
junto de Detfos.

VIL AGROS 
¿NTEZANO 
CHAVAR Rl

Ubicado en la Fócida, región cen
tral de Grecia continenta l, sobre la 
ladera su roeste del m on te  Pam a- 
so, Delfos fue el centro religioso y 
espiritual del an tiguo  m u n d o  grie
go du ran te algunos siglos.

De acuerdo  a la trad ic ión , este 
lugar fue escogido por ser consi

derado el 'om bligo' del mundo. 
G eográficam ente es un lugar ex
cepcional que dom ina visualm en
te todos los posible accesos por 
tierra o por m ar, En él se vene
raba al dios Apolo, qu ien  trasm itía 
sus oráculos a través de una pito
nisa, razón por la cual miles de

ciudadanos griegos y extranjeros 
se  trasladaban hasta allí para con
su lta r el oráculo.

Hacia el siglo VIII a.C. se cons
truye el p rim er tem plo de Apolo, 
pero es en  el siglo V il a.C. que tu 
vo su  gran esplendor. Junto a este 
tem plo se  construyeron  edificios y

tesoros que eran ofrecidos por las 
ciudades gnegas y reyes extranje
ros. Estos tesoros consistían en 
elem entos decorativos, estatuas, 
conjuntos escultóricos y pequeños 
edificios en form a de tem plos. Se 
edificó tam bién un teatro para es
cenificaciones líricas y dram áticas

para los visitantes y un  estadio 
donde se celebraban cada cuatro 
años los juegos píricos en honor a 
Apolo. Hacia el sig lo  IV a.C. se 
construyó el tem plo de Atenea, co
nocido com o T holos po r su  forma 
circular. Éste se ubicaba al su r  e s 
te del santuario  de Apolo.
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El santuario de Olimpia
M ILAGROS 
A N TÉ ZAN O  
CHAVAR Rl

0  santuario de Olimpia se encuentra 
en la región norocadental del Pelopo- 
neso conooda como La Ébde. Es® 
santuario fue durante más de diez si
glos d  mayor centro religioso, 
ra] y deportivo de Greda, la  región 
estuvo habitada desde tiempos pre- 
históncos, per entre los siglos 10 y 9 
a.C. se establead el reánto sagrado 
conocido como Ahis, 
se encontraban los edificios y las 
ofrendas dedicadas a Zeus. Hada el 
año 776 a.C se organizaron los pri
meros fuegos olímpicos, 
también a Zeus, que debían celebrar
se cada cuatro años, 
construyeron alrededor del Alds edifi- 
dos de servidos para los atletas: gim
nasios. termas, hoteles, 
les y el esadio.

En estos juegos podían partid- 
par todos ios griegos libres. Las 
dudad es se veían obligadas a ob
servar una tregua sagrada de tres

Reconstrucción. Vista del santuario de Olimpia.Restos. 0  templo de Hera-

meses de duradón-
0  templo de Zeus fue d  edificio 

más importante al interior del Altis. 
De orden dórico, en su interior se en
contraba la obra maestra dd escultor 
Fidias la estatua aisoeldantina de

Zeus. Para realizarla, junto con otros 
encargas decorativas para d  templo, 
Fidias tuvo que instalar su taller den
tro del santuario.

0  templo de Hera fue primero 
que el de Zeus. De orden dórico tan-

prano. fue muy importante en los 
juegos dímpicos, que en su expla
nada ddante dd ingreso se enciende 
hasta !n actualidad la antorcha olímpi 
a .  Al interior se encontró la famosa 
earitura Hermes de Praxitdes.

Desde el siglo 10 a.C.. d  santuario 
fue un centro importante de arito 
que tuvo su mayor auge en la época 
helenística griega y en la romana, 
d año 426 dC , tí  emperador Teodo
sio II daus'tró el antiguo santuario. [

CONSTRUCCIÓN | - — Grecia
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El teatro de Epidauro
M ILA G R O S
ANTE2ANO
C H ÁVA RR I

El clima de la región central de 
La Axgólide es apacible, sin cam 
bios bruscos de tem peratura. Es 
u n  lugar adecuado para la cura
ción de enferm edades, razón por 
la cual se escogió este lugar para 
el santuario  de Asclepio, dios de 
la m edicina, cercano a la ciudad 
de Epidauro.

Este santuario alcanzó especial 
prosperidad a finales del siglo V y 
a principios del VI a.C. Recibía 
durante el año visitantes de toda 
G reda y de dudades del Medite
rráneo que pedían a A sdepio los 
sanara de sus enfermedades. Co
mo parte del culto se ofredan 
con de ríos musicales y obras tea
trales en el teatro ubicado dentro 
del santuario.

El teatro se encuentra en la la
dera del monte Cínortio. Es el m e
jor conservado del mundo. Sus ar
moniosas propordones se amol

dan a la topografía y está dotado 
deunaacústica excepciona 
construido con una capacidad de 
12 mil espectadores por Policleto 
el Joven en la segunda mitad del 
siglo IV a.C. Fue inteligentemente 
diseñado con muchas correspon* 
dendas sutiles entre las medidas 
y algunas variaciones ingeniosas 
respecto ál esqüqma usual. Por 
ejemplo, las graderías del audito
rio tienen dos pendientes distin
tas, siendo más em pinada la parte 
superior, y, aunque la orquesta es
tá limitada por un anillo arcu lar 
de piedra de más de 20 metros de 
diámetro, sólo los dos tercios cen
trales de las graderías tienen su 
parte inferior estrictamente con
céntrica con este anillo. Se pro
curó que las zonas más cercanas a 

•  la escena tuvieran una curva más 
abierta.

La primera y la última fila de la

parte inferiory  la prim era fila de 
la parte superior eran los lugares 
de honor. Aquí las gradas fueron 
sustituidas por tronos de piedra.

Los espectadores llegaban a la

partesuperíor del graderio por 
unos accesos laterales, sin necesi
dad de atravesar la orquesta. De
lante de la orquesta se levantaba 
la escena, compuesta de dos ele

mentos a los lados del proscenio, 
con una fila de sem icolum m s jó
nicas adosadas a la fachada. De 
aquí se suspendíanlas tramoyas 
los decorados móviles.
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En las grandes ciudades griegas, a 
partir del siglo V a, C.. se organi
zaron espacios públicos abiertos 
alrededor de los cuales se ubica
ron los principales edificios admi
nistrativos, religiosos y comercia
les de la ciudad. Los llamaron ágo- 
ras. En estas plazas se reunían los 
ciudadanos en asambleas popula
res para exponer sus ideas y to
m ar decisiones sobre el devenir 
de su dudad.

En el verano se organizaban 
festivales deportivos y musicales, 
para b  cual se ubicaban tribunas 
temporales.

Además de servir para estas ac
tividades, el agora era un  lugar pa
ra el desarrollo de la vida cotidia
na. Era lugar de comercio y de 
aprovisionamiento de agua para el 
uso diario gracias a las fuentes 
que tenia.

Entre los edificios que rodea
ban el agora, está el 'bouleute- 
rion‘. que era el lugar de reunión 
del senado, las oficinas municipa
les y de justicia, y la ‘stoa\ que era 
una galería abierta hacia la plaza 
mediante un pórtico. Esta era de 
uso comercial, aunque también 
los filósofos la usaban para expo
ner sus ideas paseando a lo largo 
del pórtico. De ahí el nombre de 
estoicismo de la escuela filosófica.

Esta respuesta urbanística grie
ga de hace 2.500 años, ha sido to
mada por un sinnúmero de cultu
ras y hasta la actualidad, en  distin
tas paites del mundo, estas plazas 
públicas o ágoras son utilizadas 
an determinadas ocasiones como 
lugares de reunión con fines cul
turales, políticos o religiosos, tal 
como lo hicieran los antiguos 
griegos. Estado actual. VsUdetoS'WtosdÉtemyodeHeéaaicay *  ledo oes» ú*áyya de Aleñes

CONSTRUCCIÓN Grecia

El ágora y sus edificios
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La vivienda en Atenas
Serie Historia

MILAGROS - laávi)izaáón.grieganosólo 
ANTE2ANO creó complejas edificaciones.
CHÁVARRI como pueden serlos templos o

los teatros, también desarrolló 
diversos tipos de vivienda que 
resolvían problemas topográfi
cos, de densidad, antropométri
cos y tecnológicos, entre otros.

Por ejemplo, en la dudad de 
Atenas, por su terreno acáden- 
tado, hubo una soludón particu
lar para cada situarión. Lo que sí 
tuvieron encomúnlasviviendas 
fue la organización de las habita
ciones: estiban ubicadas alrede
dor de un patio ai cual se accedía 
directamente desde la calle por 
uno de sus lados. Las habitado- 
nes tuvieron así una buena ilu- 
minadón y ventilaaón.

En muchos casos la vivienda 
tenía dos o tres pisos, la escalera 
se encontraba en el patio central 
y se accedía a las habitaciones 
del segundo piso por un corre

dor-balcón sobre el patio.
Cuando la vivienda se encon

traba en una colina entonces se 
cortaba el terrenode la ladera y 
se utilizaban muros de conten
ción de piedra. Muchas veces 
quedó parte de la construcaón 
en semisótano con respecto al 
patio central, las cuartos que da
ban a la fachada frecuentemente 
tuvieron uso comerdal. Otro ti
po di fundido fue la vivienda en 
bloque, el agrupamiento de a n 
co o seis unidades formando un 
elemento urbano que podría pa
recerse a la manzana actual. Ca
da casa ten y su in
greso di recto desde una de las 
distintas calles perimetrales.
* Estos modelos de vivienda 
mediterránea se asemejan a 
otros de dis tintas culturas, como 
al adoptado en las grandes ciu
dades de América durante la 
época colonial.
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La arquitectura cristiana
Serie Historia

de Oriente
AAO«M>

MILAGROS
AN76ZANO
CHÁVARRI

La dudad de Bizando, hoy Estam
bul, está ubicada en Asia M enor al 
borde del estrecho de Bosforo, en
tre Europa y Asia que comunica el 
Mar de Mármara y el Mar Negro. 
Por su estratégica ubicaaón fue 
desde sus comienzas una dudad 
muy importante. Primero fiie du 
dad griega y en el año 330 d.C fue 
declarada por el emperador Cons
tantino como la capital del Imperio 
Romano de Oliente. Durante una 
gran parte de está época Bizando 
fiie la dudad más h a  y lujosa del 
mundo, cumpliendo una impor
tante labor de puente entre Oriente 
y Ocddente. Constantino trató de 
que esta dudad fuera una nueva 
Roma. Bajo su direcdón los arqui
tectos comenzaron la constiucdón 
de paladee, teatros, termase igle
sias. La dudad se conocería enton
ces como Constantinopla.

Entre los pri nopales aportes de 
la arquitectura bizantina podemos 
señalar el empleo de la cúpula, la 
bóveda, el capitel ysureladóncon 
el arco y la decorado n. especial
mente de mosaicos. Las edificado- 
nes más importantes fueron las 
iglesias, que presentan variaaones 
muy original es con respecto a la ba
sílica palecerisáana. Debido al gran 
peso de la cúpul a y a la carga que 
ésta ejerce lateralmente se útil izó la 
planta de a u z  gri ega o de brazos 
¡guales y la planta poligonal con va
r i«  ejes de simetría. Esta a rquitec- 
tura se propagó por muchas duda- 
des de Europa yAsia.

La obra maestra de la arquitec
tura bizantina es la iglesia de Santa 
Sofia en Constantinopla.construi- 
da en 532 d.C. En 1453 fue conver
tida en mezquita por los tu re«  y 
así se mantiene hasta la actualidad.

Santa Sofia de 
Constant» «> 
pia. La iglesia, 
dedicada ala 
safcduriadívi- | 
na, eslaobra 
ma es tt a de la ¡
arquitectura bi- | 
zanti na.
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Santa Sofía de Constantinopla
MILAGROS La primera iglesia de Santa Sofia
ANTEZANO fue construida en la capital del Im- 
CHÁVARRI perioRomanode Oriente por

Constantino d año 360 dC. pero se 
quemó totalmente en los distur
bios del año 532 d C  El emperador 
Justinianola reconstruyo rápida
mente y en el año 537dCfuecul- 
minada y dedicada a la Santa Sabi
duría. Para su diseño y ejecución se 
contrató a dos arquitectos proce
dentes de Asi a: A ntonius de f r a 
iles e Isidoro de Mileto.

La originalidad de esta edifi
cación radica en la técnica de 
sostenimiento de la inmensa 
cúpula central de 32 metros de 
diámetro, situada a 54 metros 
del suelo, que reposa sobre cua
tro arcadas maestras y sobre 
cuatro pechinas y se a poya de 
este a oeste en dos semicúpu-

las, reforzadas a su vez por hor
nacinas.

El objetivo de los arquitectos 
fue construir un interior a la vez 
conmovedory funcional, lo
grando que los espacios interio
res de Santa Sofia se abran los 
unos a los otros, proporcionan
do diferentes perspectivas que 
insinúan misterio, pero que a la 
vez revelan todo.

La gran cúpula está construi
da en ladrillo y se compone de 
cuarenta nervaduras, las que 
van a darlugara40ven tanasen  
la base delacúpula. Estecírculo 
de luz difusa hacía brillar el 
azuly eldoradodelos mosaicos 
de la^paredes interiores.

Santa Sct:= es la máxima ex
presión de la arquitectura bi
zantina, que se puede resumir

en tres principios: estructural, » 
decorativo y funcional. En el 
añol453 ,con laconqu ista  de la 
ciudad por los turcos, la iglesia 
fue transforma da en  mezquita, 
tal como seconserva hasta la ac
tualidad. En la parte exterior pe- 
rim étiicase añadieron cuatro 
minaretes islámicos que en
marcan la majestuosidad de 
Santa Sofia.

La innovación déla tecnolo
gía constructiva no deja atrás la 
riqueza espacial y una gran car
ga de m isticismo que respondió 
a la búsqueda del hom bre bi- 
zanti no por crea r un  am biente 
adecuadoparacom unicarse 
con Dios y que casi mil años 
después fue utilizado con el 
m ism o objetivo, pero por otra 
religión.
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CONSTANCIA

Por la presente dejamos constancia que la Bachiller en Arquitectura, Milagros 
Alicia Antezano Chavará con código 841044H egresada de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes en agosto de 1990, trabajó en nuestra oficina desde abril de 1991 
hasta junio de 1996, primero como asistente y después como encargada en el desarrollo 
de proyectos, labor que desempeñó con interés, dedicación y eficiencia.

Ha realizado trabajos de diseño, de organización, metrados y presupuestos, 
coordinación con clientes, ingenieros proyectistas, gerentes de proyectos, ingenieros 
residentes, especialistas y sub-contratistas, tanto para el diseño mismo, como para la 
supervisión y control de gastos.

Milagros Antezano Chavarri ha desarrollado el proyecto de reordenamiento del 
Museo de Arte, en su primera etapa, que abarca el plan general y la remodelación de la 
sala de Arte Contemporánea, también estuvo encargada del proyecto Vías y Plazas del 
Centro Empresarial Playa Real: desde el desarrollo del proyecto, los planos de obra y 
supervisión de obra. Estos dos proyectos los presenta para sustentar su Título Profesional.

Expedimos la presente constancia para los fines que la interesada estime 
convenientes.

Lima, 14 de febrero del 2000

mailto:cooper@si.com.pe
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Lima, 15 de Marzo del 2000

Señorea:
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
Universidad Nacional de Ingeniería 
PRESENTE

A quien corresponda:

Por intermedio de la presente, se deja constancia que la Bachiller en Arquitec
tura MILAGROS ALICIA ANTEZANO CHAVARRI, con código 841044H, egre 
sada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes; ha trabajado en nues
tra oficina desde Setiembre de 1996 hasta unió de 1998, como proyectista asis 
tente y coordinación general en el desarrollo y construcción de proyectos.

Durante el tiempo que trabajó con nosotros, Milagros A. Antezano Chavarri 
ha tenido bajo su responsabilidad el desarrollo de proyectos arquitectónicos 
proyectos de diseño interior, dirección y supervisión de obra de los proyectos 
ejecutados, trabajo que ha desarrollado con interés eficiencia y dedicación.

En los proyectos: el diseño interior de las oficinas de Graña y Montero Digital, 
en el centro de Lima y el anteproyecto para la nueva sede institucional de 
SENCICO, en el cono Norte. Milagros Antesano Chavarri ha tenido a su cargc 
la ejecución de los proyectos respectivos, la coordinación directa con los clien 
tes, ingenieros especialistas y constructores, como también la administración 
de la obra en el caso de G.M.D. S A.

Muy atentamente.

ARQ. HUGOM. ROMERO RAMIREZ


