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RESUMEN 

El proyecto del nuevo Museo Arqueológico Nacional Brüning en Lambayeque parte 
por iniciativa del Estado a partir del organismo de contrataciones OSCE 
para satisfacer el déficit de espacios de exposición y almacenaje de material 
arqueológico en Lambayeque. El planteamiento delimita como lote, el terreno del 
museo Brüning actual y la permanencia del edificio de 1966 como condicionante 
de valor histórico, cuyas dimensiones espaciales resultan incompatibles con los 
requisitos técnicos actuales de las salas expositivas. La presente investigación 
tiene como objetivo desarrollar el nuevo museo integrado a la trama urbana e 
imaginario local, desde su visibilidad exterior y la especificidad de su programa, 
que rompe los límites de un museo cerrado, al incluir espacios intermedios que 
involucran al ciudadano en su funcionamiento interno y técnico. Así, el proyecto 
se desvincula del muro perimétrico y edificios inconexos, optando por una 
reconfiguración programática que no solo añada la función de almacenes, 
laboratorios y depósitos, sino que fomente la divulgación tanto de la exhibición 
como de los procesos internos a través de filtros y espacios intermedios de acceso 
directo al público y un denso programa comunitario disponible, promoviendo la 
permanencia y sentido de pertenencia. La metodología radica en dos etapas: la 
primera, con los ensayos arquitectónicos, promueven un proceso de ida y vuelta 
con el diseño de fragmentos de proyectos tentativos basados en el enfrentamiento 
al contexto e historia circunstancial desde el dibujo; la segunda, confrontada al lote 
y escala propia de la ciudad, busca como respuesta en la recopilación 
anterior de fragmentos, una consolidación de una totalidad desde su realidad 
arquitectónica compleja, incluyendo variables técnicas y funcionales a la 
exploración espacial previa. Es así que, se consigue un museo que responde a 
sus frentes urbanos y sociales como continuidad del entorno, un edificio 
transformador por parte del Estado. 

Palabras clave: museo, arqueológico, Lambayeque, edificio público, espacio 
intermedio 



2.

LAMBAYEQUE



3.

ÍNDICE TEMÁTICO
 1 Resumen

 2-3 Índice de Contenido 
 4-7 Introducción 

E1.        ENSAYOS ARQUITECTÓNICOS

 8-79 Convivencias históricas en Lambayeque. 

  El imaginario colectivo arquitectónico de la ciudad. -RɒYIRGMEW�1SGLI��6ITYFPMGEREW�]�1SHIVREW 

 80-147 Referencias espaciales.

  Entre la preexistencia y los espacios contemporáneos en el Perú. 

 148-183 Pertinencias climáticas.

  Implicancias ambientales en el espacio.

E2.        PROYECTO ARQUITECTÓNICO

 184-207 Transformaciones funcionales y conceptuales.

  Reprogramando y revinculando al nuevo museo

 208-257 El Nuevo Museo Arqueológico Nacional Brüning.

  Espacios intermedios:entre la calle y el museo

 258-276 Planimetría

  Desarrollo del proyecto arquitectónico.

 277-280 Conclusiones
 281-282� 6IJIVIRGMEW�FMFPMSKVEɑGEW



4.



5.

INTRODUCCION

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
(OSCE) plantea desde el sistema público de inversiones 
la necesidad de ampliar el área expositiva del Museo 
Arqueológico Nacional Hans Heinrich Brüning en la 
ciudad de Lambayeque, región de Lambayeque, Perú. 
'SR� PE� ɑREPMHEH� HI� EFEWXIGIV� PE� GVIGMIRXI� HIQERHE�
de espacios de exposición y almacenaje del material 
arqueológico de la región, la OSCE propone ampliar 
]� QINSVEV� PE� MRJVEIWXVYGXYVE� I\MWXIRXI�� IP� IHMɑGMS�
Brüning construido en 1966 por el arquitecto Celso 
Prado Pastor. Se contempla, entonces, mantener 
IP� IHMɑGMS� TVIZMS� TSV� WY� ZEPSV� JYRHEGMSREP� GSQS�
institución dentro de la historia de museos en el Perú, 
siendo el primer museo institucionalizado en 1921 y el 
TVMQIV�IHMɑGMS�GSRWXVYMHS�TEVE�IWXI�ɑR��

7MR� IQFEVKS�� HYVERXI� IP� TIVMSHS� HI� WY� IHMɑGEGM¶R��
PE� HIɑRMGM¶R� HI� QYWIS� WIK½R� PE� -'31� �'SRWINS�
Internacional de Museos, por sus siglas en inglés) 
HIɑR°E� E� IWXI� GSQS� ȈXSHE� MRWXMXYGM¶R� TIVQERIRXI�
que conserva y presenta colecciones de objetos de 
GEV¤GXIV� GYPXYVEP� S� GMIRX°ɑGS� GSR� ɑRIW� HI� IWXYHMS� ]�
educación”, enfocándose únicamente en el aspecto 
expositivo del mismo, sin enfatizar el rol de la 
comunidad, el entorno o incluso el desempeño de 
las funciones internas y sus usuarios. Es bajo esta 
misma premisa, desactualizada, que la OSCE propone 
mantener y ampliar los espacios existentes como 
expositivos. Este planteamiento incluye el uso de la 
infraestructura actual como salas de exposición sin 
considerar los requisitos espaciales y técnicos de 
los museos en la actualidad, incluyendo espacios 
de almacenaje y laboratorios; y la construcción 
de volúmenes disociados y rodeados por un denso 
muro perimétrico que excluye a la comunidad local. 
(MGLEW� P¶KMGEW� GSRJSVQER� YRE� XIRHIRGME� X°TMGE� HI�
PSW� IHMɑGMSW� T½FPMGSW� IR� IP� TE°W� ]� WYW� HMWTSWMXMZSW�

TSP°XMGSW�� VIɒINERHS� IHMɑGEGMSRIW� TSGS� EGGIWMFPIW�
para la población y grandes muros ciegos en el casco 
histórico de la ciudad.  

Sin embargo, el planteamiento mencionado contradice 
E� PS� UYI� WI� LE� MHIRXMɑGEHS� IR� IP� IRXSVRS� GSQS� YR�
catalizador de interacciones cotidianas urbanas e 
MRGPYWS� XYV°WXMGEW�� IRXVI� PE� EɒYIRGME� HI� PE� TPE^E�
de armas, el ingreso desde el parque del niño y su 
accesibilidad desde su colindancia con la Carretera 
Panamericana Norte, lo que potencia y hace mayor 
VIJIVIRGME�E�PE�EGXYEP�HIɑRMGM¶R�HI�QYWISW�WIK½R�PE�
ICOM en el 2022, entendiendo al museos como un 
IHMɑGMS� ȈEFMIVXS�EP� T½FPMGS�� EGGIWMFPI�I� MRGPYWMZS�� )W�
una institución [...] al servicio de la sociedad, que 
investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el 
patrimonio material e inmaterial.” 

)W� EW°� UYI�� IP� TVIWIRXI� TVS]IGXS� HIP� 2YIZS� 1YWIS�
Arqueológico Nacional Brüning, parte de distanciarse 
de las concepciones previas de museo e institución 
pública que el Estado Peruano sostiene, para generar 
YR�QYWIS�IHMɑGMS�UYI�MRGPY]E�IR�WY�VSP�HI�IRWI´ER^E�
aprendizaje a la comunidad, tanto desde el espacio 
T½FPMGS�GSQS�IP�MRXIVRS��WMR�XVERWKVIHMV�PSW�ɑPXVSW�HI�
accesibilidad necesarios. A su vez, potencia el valor 
GYPXYVEP� MRXV°RWIGS�HIP� IHMɑGMS� I\MWXIRXI�� EVXMGYPERHS�
una vocación más pública con su infraestructura 
actual, al permitir un mayor acceso y un cambio de 
uso que le permite ser un elemento urbano con mayor 
actividad hacia la calle.  De tal manera, se plantea 
como objetivo generar un museo integrado en la trama 
urbana y en el imaginario local, desde su visibilidad 
I\XIVMSV�]�PE�IWTIGMɑGMHEH�HI�WY�TVSKVEQE��UYI�VSQTI�
PSW�P°QMXIW�HI�YR�QYWIS�GIVVEHS��EP�MRGPYMV�GSQS�TEVXI�
fundamental del funcionamiento del museo, ciertos 
espacios intermedios que involucran al ciudadano en el 
desenvolvimiento cotidiano de la actividad expositiva. 
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E1
ENSAYOS ARQUITECTÓNICOS

El museo como condicionante y las pertinencias con las 
cuales negociar.

)R� IP� P°QMXI� HIP� GIRXVS� LMWX¶VMGS� HI� PE� GMYHEH� HI�
Lambayeque, el Museo Hans Heinrich Brüning, desde 
su construcción en 1966, conforma parte de una red de 
museos prehispánicos de la región de Lambayeque en la 
GSWXE�RSVXI�HIP�TE°W��)P�)WXEHS�4IVYERS�IR�WY�F½WUYIHE�
de consolidar al museo en cuestión como institución 
I� LMXS� YVFERS� �TSV� WY� VIPIZERGME� QYWISKV¤ɑGE� IR� WY�
emplazamiento), propone su modernización hacia la 
contemporaneidad y el crecimiento volumétrico del 
IHMɑGMS��GSQS�QIHMS�TEVE�LEFMPMXEV�WY�TIVHYVEGM¶R�IR�IP�
tiempo. 

Partiendo de la voluntad de la OSCE (Organismo Supervisor 
de Contrataciones del Estado), el proyecto considera 
relevante fundamentar y cuestionar la necesidad de 
EQTPMEGM¶R��TIVQERIRGME�]�QINSVE�HIP�IHMɑGMS�IR�GYERXS�
a su contexto, historia, colección expositiva y función 
como museo, como punto de partida en lo que conlleva la 
consolidación del Museo Brüning como institución, dentro 
de la ciudad de Lambayeque. Dentro de su condición como 
museo, el Brüning convive con tres factores principales: 
la historia (tanto de la ciudad y territorio de Lambayeque, 
GSQS� HI� PE� QYWISKV¤ɑGE� MRXV°RWIGE� HI� PE� EVUYISPSK°E�
de la costa peruana), la funcionalidad del mismo museo 
como institución pública, y las condicionantes climáticas 
en su infraestructura.

4SV� IPPS�� E� PS� PEVKS� HI� IWXI� GET°XYPS� WI� TVSJYRHM^EV¤�
IR� IP� FEKENI� LMWX¶VMGS�EVUYMXIGX¶RMGS� MRXV°RWIGS� HIP�
emplazamiento, más la demanda expositiva y de 
EPQEGIREQMIRXS� HIP�QEXIVMEP� EVUYISP¶KMGS�� WI� HIɑRMV¤R�
PEW�GEVEGXIV°WXMGEW�VIUYIVMHEW�TEVE�YR�IWTEGMS�I\TSWMXMZS�
HI� XEP� IRZIVKEHYVE�� HIɑRMIRHS� WM� IW� UYI� IP� IHMɑGMS�
actual los cumple o no. Además, se determinarán las 
IWXVEXIKMEW� GPMQ¤XMGEW�EVUYMXIGX¶RMGEW� RIGIWEVMEW� TEVE�
la conservación de una exposición arqueológica en la 

ciudad de Lambayeque considerando sus condicionantes 
GPMQ¤XMGEW� IWTIG°ɑGEW�� XEPIW� GSQS� MRYRHEGMSRIW��
temperatura del aire y radiación solar.  

)W� EW°� UYI�� TSV�QIHMS� HI� PSW�QIRGMSREHSW� HM¤PSKSW�� WI�
considerará la pertinencia de la propuesta de la OSCE y 
WI� HIɑRMV¤R� IWXVEXIKMEW� EVUYMXIGX¶RMGEW� GSQS� TEVXI� HI�
una investigación previa a la consolidación del proyecto 
tomando en cuenta lo que conlleva (como infraestructura) 
un museo en la ciudad de Lambayeque, consciente de su 
entorno, historia y requisitos contemporáneos.
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0EW� GSRZMZIRGMEW� LMWX¶VMGEW� IR� 0EQFE]IUYI� VIɑIVIR�
al imaginario arquitectónico colectivo de la ciudad en 
XVIW� IXETEW� JSVQEXMZEW� HI� PE� QMWQE�� PEW� MRɒYIRGMEW�
tanto de la cultura Moche, las Republicanas y las del 
1SZMQMIRXS� 1SHIVRS�� 1¤W� EPP¤� HI� PE� QYWISKVEJ°E��
HIFMHS� WY� TVS\MQMHEH� J°WMGE� ]� GYPXYVEP�� IWXEW� IXETEW�
son condicionantes que dictan el entendimiento de los 
IWTEGMSW� WIK½R� PSW� Z°RGYPSW� GSR� IP� IRXSVRS� YVFERS� HIP�
museo y, a consecuencia, las relaciones urbanas de la 
ciudad. Por lo cual se desarrollará un análisis histórico 
desde las pertinencias arqueológicas y el entendimiento 
espacial Moche; la trama urbana de la ciudad y los 
VIQERIRXIW� VITYFPMGERSW� GSR� IP� FEPG¶R� GSQS� XMTSPSK°E�
arquitectónica; y el museo Brüning existente, como hito 
del movimiento moderno en la ciudad de Lambayeque. 

%W°� TYIW�� WI� MRMGME� GSR� IP� IRXIRHMQMIRXS� HIP� IRXSVRS�
GYPXYVEP�XIVVMXSVMEP� ]� PE� TVIWIRGME� TVILMWT¤RMGE� IR� PE�
región, como catalizadores de la concepción de un nuevo 
museo que proteja, almacene y exhiba aquellos bienes 
culturales de la historia de la costa peruana. 

Los compromisos arqueológicos radican en la negociación 
IRXVI� PE� QYWISKVEJ°E� EGXYEP�� PE� GEVKE� EVUYISP¶KMGE�
descubierta y con necesidad de ser almacenada y/o 
expuesta, y la capacidad con la que se diseñó el museo 
en 1966. 

Inicialmente, el diseño del arquitecto Celso Prado Pastor 
XIR°E� GSQS� SFNIXMZS� I\TSRIV� PEW� TMI^EW�� EVUYISP¶KMGEW�
de la cultura moche de Lambayeque, recopiladas por el 
arqueólogo alemán Han Heinrich Brüning en sus cincuenta 
años en el Perú. Sin embargo, el descubrimiento en el 
�����HI� PE�LYEGE�'LSXYRE�'LSVRERGET�E� PEW�EJYIVEW�HI�
PE� GMYHEH� HI� 0EQFE]IUYI�� EQTPM¶� PE� QYWISKVEJ°E� HIP�
proyecto, abarcando hasta más de 1400 piezas en su 
actualidad. Sin embargo, esta no es la única huaca de 

la región con bienes culturales a preservar y exponer. 
%W°� TYIW�� IR� IP� WIGXSV� WYV� HI� 0EQFE]IUYI�� I\MWXI� YRE�
gran demanda de almacenaje y exposición de bienes 
arqueológicos investigados en los últimos cincuenta 
años, por lo que, para asegurar su viabilidad en el futuro 
]�WY�GVIGMQMIRXS�GSQS�MRWXMXYGM¶R�QYWIS��PE�EVUYMXIGXYVE�
HIP� 1YWIS� &V¿RMRK� HIFI� VI�RIKSGMEV� GSR� PE� HIQERHE�
arqueológica, considerando pertinente ampliar su 
estructura de almacenaje y exposición. 

Para abarcar la necesidad de la ampliación o nueva 
construcción del Museo Brüning, es pertinente partir 
por la comprensión de la procedencia del material 
expositivo (arqueológico) del museo y aquellas muestras 
propuestas a exponer en el futuro; es decir, analizar la 
HIQERHE�I\TSWMXMZE��%W°��WI�TVSTSRI�GSRXVEWXEV�PEW�^SREW�
arqueológicas de la región que abastecen al Brüning, con 
aquellas zonas con piezas (bienes culturales) a exponer 
en estado de espera, y con los museos de carácter 
prehispánico entre las ciudades de Lambayeque y Chiclayo.  

(IRXVS�HI�PEW�>SREW�%VUYISP¶KMGEW��RS�WSPS�WI�GPEWMɑGER�
aquellas investigadas, sino también las que se 
encuentran en protección y los sitios arqueológicos 
declarados y registrados: aquellos que, en el futuro, tras 
su investigación y preservación, proveerán al museo de 
QEXIVMEP� QYWISKV¤ɑGS�� )WXS� IW� HI� IWTIGMEP� VIPIZERGME��
debido a que la zona baja de la región de Lambayeque 
cuenta con más de ochenta (80) sitios arqueológicos 
(declarados y registrados) y cuarenta y dos (42) Zonas 
Arqueológicas sin almacenaje o exposición de sus bienes. 
Estas cobran especial relevancia, puesto que el Brüning 
es uno de los cinco museos de carácter prehispánicos de 
la zona y con relevancia institucional.
 
)W� EW°� GSQS�� XVEZ¬W� HI� IWXI� GVYGI� HI� MRJSVQEGM¶R��
el diagrama posterior, exhibe la creciente demanda 
para un almacenaje y exhibición apropiada de las 
excavaciones llevadas a cabo entre 1974 y el 2020. El 
diagrama representa la necesidad de aumentar el área 
expositiva del museo, debido a la actual gran demanda de 
material arqueológico y la continua declaración de zonas 
EVUYISP¶KMGEW�� 7I� VIɑIVI� E� YRE� RIGIWMHEH� HI� KIRIVEV�
mayor abasto para promulgar el conocimiento sobre las 
culturas precolombinas que habitaron la costa peruana.

CONVIVENCIAS HISTÓRICAS 
EN LAMBAYEQUE
)P�MQEKMREVMS�GSPIGXMZS�EVUYMXIGX¶RMGS�HI�PE�
GMYHEH�

()1%2(%�)<437-8-:%
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Más allá del museo, la ciudad como preexistencia 
es un factor adicional, tanto como carga histórica, 
urbana y espacial, con la cual el museo convive y 
continuará conviviendo. Dicha relación se compone 
por tres ejes que caracterizan la ciudad: la carga 
del imaginario histórico moche, siempre presente; la 
XSTSKVEJ°E�YVFERE�GSQTYIWXE�TSV�PSW�PPIRSW�]�ZEG°SW��
dictados por la presencia del balcón republicano; y 
PSW�IHMɑGMSW�LMXSW�� IRXVI� PSW�GYEPIW�WI�IRGYIRXVE�IP�
actual Museo Brüning.  

LA CIUDAD Y SUS HITOS
La ciudad de Lambayeque se fundó en 1553 y es, 
además, la capital del departamento de Lambayeque 
y perteneciente a la región de Lambayeque, que se 
fundó en 1827 según el INEI. A pesar de su extenso 
recorrido histórico, el casco de Lambayeque no resalta 
por su extensión, sino que debido a las históricas 
MRYRHEGMSRIW�� GSQS� WI� QIRGMSREVSR� IR� IP� GET°XYPS�
anterior, sobre todo en 1828, el centro histórico se 

GEVEGXIVM^E� TSV� WIV� YR� INI� HIɑRMHS� UYI� EXVEZMIWE� PE�
4PE^E� HI� %VQEW�� IR� IP� UYI� WI� GSRXVETSRIR� IHMɑGMSW�
GSPSRMEPIW�VITYFPMGERSW� ]� IHMɑGEGMSRIW� HI� HSW� E�
cuatro pisos de arquitectura contemporánea, en su 
QE]SV°E�� EYXSGSRWXVYMHE�)P�QIRGMSREHS� INI� WI�YFMGE�
a doscientos metros del Museo Brüning dentro de 
un eje perpendicular que también atraviesa la Plaza 
de Armas, caracterizado por sus museos modernos 
(Brüning) y posmodernos (Museo Real Tumba de 
7MT¤R��%W°��WI�KIRIVE�YRE�GSRɒYIRGME�HI�INIW�IR�PE�
plaza que vincula tanto a la escala republicana y la 
contemporánea con sus intermedios históricos.

Ante tal coyuntura histórica arquitectónica, se 
reconocen como hitos en la ciudad, por su extensión, 
verticalidad, función y estilo, la Catedral de 
Lambayeque, la Casona Montjoy (con el balcón más 
largo de Latinoamérica, según el INEI), la Plaza de 
Armas, el Museo Brüning y el Museo Tumbas Reales 
de Sipán. Además, a pesar de la distancia, por su 
GIVGER°E� E� PE� GMYHEH� IR� MRɒYIRGME� IR� PE�QMWQE�� WI�
GSRWMHIVE�E�PE�LYEGE�'LSXYRE�'LSVRERGET�GSQS�TEVXI�
de la extensión de dicho eje e hitos, al ser parte del 
imaginario cultural y urbano. 

La proximidad de mencionados hitos al proyecto y 
su recorrido directo como parte de la ruta histórica 
y de recreación de la ciudad, conforman estos 
condicionantes y preexistencias a las cuales el museo 
HIFI� VIWTSRHIV�� ]E� WIE� QIHMERXI� WY� ZMWMFMPM^EV°ER��
inclusión, adición o distancia.

�'32:-:-6�
CON LA IMAGEN DE LA CIUDAD

'%8)(6%0



15.

E1 ENSAYOS ARQUITECTÓNICOS CONVIVENCIAS HISTÓRICAS EN LAMBAYEQUE
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INDAGACIÓN SITUACIONAL. ,-837�)2�)0�')2863�,-78�6-'3�()�0%�'-9(%(�()�0%1&%=)59)
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INDAGACIÓN SITUACIONAL. 0%�'-9(%(�=�037�,-837�)2�)0�')2863�,-78�6-'3�()�0%�'-9(%(�()�0%1&%=)59)
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La cultura moche se desarrolló a lo largo de la costa 
RSVXI� HIP� 4IV½� IR� PSW� WMKPSW� --� �:--� H�G��� GSR� GIRXVS�
en la ciudad de Trujillo, donde se ubican las huacas 
Q¤W�GSRSGMHEW�]�GEVEGXIV°WXMGEW��PEW�,YEGEW�HIP�7SP�]�
de la Luna. Sin embargo, tanto el descubrimiento de 
la tumba del Señor de Sipán, Moche, como el de la 
sacerdotisa de Chornancap, de la cultura Lambayeque, 
desarrollada como continuación de la cultura Moche, 
encontradas cerca de la ciudad contemporánea, 
ubicaron a Lambayeque como un centro histórico en 
lo que respecta al ‘Antiguo Perú’.

Ambas culturas, la Moche y la Lambayeque (Sicán) se 
GEVEGXIVM^EVSR�TSV�WYW�GSQTPINEW�SFVEW�HI�SVJIFVIV°E�]�
sus tumbas y rituales de entierro, según el arqueólogo 
Carlos Wester La Torre en su libro por el Ministerio 
de Cultura, ‘Chornancap’. Tanto las huacas Trujillo ya 
mencionadas como las tumbas de Sipán y Chornancap 

detallan y evidencian desde su arquitectura la 
WYTIVTSWMGM¶R�HI�GETEW�MRXV°RWIGEW�HI�PE�VIYXMPM^EGM¶R�
de los espacios, en el que se entierra una huaca para 
construir otra encima en un solo espacio caracterizado 
por su plaza enfrente. Además, desde el detalle de 
PEW� XYQFEW� WI� IZMHIRGME� YRE� NIVEVUY°E� IWTEGMEP� UYI�
SVHIRE�]�GSRNYKE�PPIRSW�]�ZEG°SW�E�QERIVE�HI�RMZIPIW�
y relaciones espaciales similares a puentes que 
atraviesan y vinculan los distintos espacios.

Es entonces que, considerando a la cultura Moche 
(y la Lambayeque como consecuencia de ella) como 
MRXV°RWIGE�E� PE�LMWXSVME�HI� PE�GMYHEH�HI�0EQFE]IUYI�
]� TEVXI� HI� PE� GYPXYVE� PSGEP� ]� IP� MQEKMREVMS� GYPXYVEP�
histórico de la comunidad, especialmente relevante 
debido a que las muestras arqueológicas pertenecen 
a estas culturas, se propone la convivencia con el 
imaginario arquitectónico que conjugaban dichas 
culturas prehispánicas para el entendimiento de 
una nueva infraestructura pública. Por lo cual, los 
fragmentos posteriores parten desde las relaciones 
espaciales mencionadas anteriormente: la 
jerarquización espacial, la superposición de niveles o 
capas, la inserción espacial, y los puentes a forma 
HI�VIGSVVMHS�]�Z°RGYPS�TVSKVEQ¤XMGS��)WXSW�GSRGITXSW�
convivirán en la búsqueda de integrar lo exterior de un 
museo con las colecciones y los espacios abiertos al 
interior del mismo.

�'32:-:-6
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0SW�PPIRSW�]�ZEG°SW��

A lo largo del eje histórico, transversal a la Plaza de 
Armas, son las alturas y cerramientos o aperturas 
PEW�UYI�KIRIVER�YR�MQEKMREVMS�XSTSKV¤ɑGS�MRXV°RWIGS�
y representativo de la ciudad de Lambayeque, que 
incluye los mencionados hitos y tendencias históricas, 
IWXMPSW�HI�ZERSW��FEPGSRIW�]�TYIVXEW��ZEG°SW�GSQS�PSW�
de la plaza, y variaciones de techo. 

Aquel imaginario explorado en las investigaciones, 
complementan el entendimiento histórico de la 
ciudad y sus hitos en la generación de fragmentos y 
situaciones potenciales de relación entre el proyecto 
y la ciudad, sobre todo en cuanto al programa público, 
la conexión con la ciudad, el museo y los ambientes 
MRXIVRSW� HI� SɑGMREW�� UYI�� E� TIWEV� HI� WIV� ɑPXVEHSW��
QERXMIRIR�YR�Z°RGYPS�ZMWYEP�]�J°WMGS�MRHMVIGXS�GSR�PE�
GMYHEH�]�WY�XSTSKVEJ°E�GSQS�VIGYVWS�EVUYMXIGX¶RMGS��
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El balcón como contraste histórico. 

Complementando lo mencionado anteriormente, 
en la relación de la Casona Montjoy con su entorno 
inmediato, se abstrae y entiende al balcón como una 
XMTSPSK°E�HI�SFNIXS� E� XVEZ¬W� IP� GYEP� WI� SFWIVZE� E� PE�
ciudad, que permite variaciones en su expresión a 
través de un lenguaje que se puede representar desde 
lo contemporáneo y minimalista, hasta lo complejo, 
recargado y de carácter histórico. Dicho de otra manera, 
se entiende al balcón como aquel objeto urbano que, 
mientras cumpla la función de espacio intermediario 
IRXVI�PE�GEPPI�]�IP�IHMɑGMS��WI�TYIHI�TIVQMXMV�YR�GEQFMS�
en su expresión, según el cual se pueda conseguir un 
LMXS�Q¤W�HIɑRMHS�HITIRHMIRHS�HI�PSW�VIUYIVMQMIRXSW�
propios del proyecto, que contraste las voluntades de 
YR� PIRKYENI� ȈVITYFPMGERSȉ� E� YRS� ETVS\MQEGM¶R�Q¤W�
QSHIVRE�]�GSRXIQTSV¤RIE��%W°�TYIW��GSFVE�IWTIGMEP�
relevancia la abstracción del balcón Montjoy, fuente 
de inspiración para el proyecto, al ser el más largo de 
XSHE� 0EXMRSEQ¬VMGE� ]� GEVEGXIV°WXMGS� HI� PE� GMYHEH� HI�
Lambayeque como parte del imaginario colectivo de 
los ciudadanos. 

Es entonces que, frente al escenario complejo que 
VEHMGE� IR� ZIV� PE� GMYHEH�� WYW� LMXSW� ]� XSTSKVEJ°EW�
mencionadas previamente a través del balcón, se 
TSWMGMSRE� IP� MQEKMREVMS� EVUYMXIGX¶RMGS� EFWXVE°HS� HIP�
balcón en los fragmentos posteriores, en los que se 
potencian los recorridos, a modo de balcón, como 
YR�IWTEGMS�HI�IWXERGME��SFWIVZEGM¶R�]�Z°RGYPS�GSR�PE�
GMYHEH��IR�WYW�HMZIVWSW�RMZIPIW�HI�ɑPXVS�]�TVMZEGMHEH��
desde lo más público a lo más interno como es el 
caso de los recorridos de mantenimiento, lo que se 
GSQTPIQIRXE�GSR�PSW�IWTEGMSW�XSTSKV¤ɑGSW�ZEVMEHSW�
UYI�JSQIRXER�IP�Z°RGYPS� MRHMVIGXS�IRXVI�PS�T½FPMGS�I�
interno (las colecciones). 
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La ubicación y forma absoluta del museo Brüning 
lo caracterizan como un hito en el trazado urbano 
de Lambayeque, puesto que, al estar en la esquina 
de la Panamericana Norte y a tan solo doscientos 
metros de la plaza de armas, su lenguaje moderno 
destaca dentro del centro histórico de la ciudad, 
HI� GEV¤GXIV� GSPSRMEP�VITYFPMGERS�� 1¤W� EPP¤� HI� WY�
entendimiento como un hito arquitectónico en la 
ciudad y representante de la arquitectura publica del 
Siglo XX en el Perú para la ciudad, cabe recalcar que la 
convivencia con la preexistencia que se proponen en 
IP�TVS]IGXS�VEHMGE�IR�IP�IRXIRHMQMIRXS�HI�WY�XMTSPSK°E�
]� IWXVEXIKMEW� EVUYMXIGX¶RMGEW� UYI� PS� GSRJSVQER�� %W°�
pues, no solo se pretende comprender la historia de 
la ciudad de Lambayeque mediante su arquitectura 
tradicional, sino también generar un museo que 
desde su preexistencia y obra nueva se relacione a 
la ciudad, sus ciudadanos y su imaginario colectivo, 
YR�IHMɑGMS�GEXEPM^EHSV�IR�WY�MRXIKVEGM¶R�HIRXVS�HI�WY�
funcionamiento y sentido de pertenencia. 

Ante la tendencia de la época de la construcción 
del museo existente, Celso Prado Pastor, arquitecto 
diseñador del Brüning, se inspiró en el Museo 
Guggenheim de Nueva York de 1956 de Frank Lloyd 
Wright, construido diez años antes del museo en 
cuestión, como catalizador y referente de la tendencia 
moderna en cuanto a su circulación, iluminación y 
espacialidad. A pesar de no haber sido muy exitoso 
en su inspiración formal en cuanto a las dimensiones, 
EQTPMXYH� HIP� VIGSVVMHS� I� MRGMHIRGME� PYQ°RMGE�� IP�
GEV¤GXIV� HIP� IHMɑGMS� VEHMGE� PE� F½WUYIHE� HI� YRE�
MPYQMREGM¶R� PEXIVEP� MRHMVIGXE� ]� IR� YR� ZEG°S� GIRXVEP��
originalmente pensado con una teatina de luz, 
QSHMɑGEHE�TSWXIVMSVQIRXI��

)W� EW°� GSQS�� PE� VIGYTIVEGM¶R� XERXS� HI� WYW�
GEVEGXIV°WXMGEW�PYQ°RMGEW�]�HIP�VIXVERUYI�HI�PE�JEGLEHE�
]�QYVSW�TIVQIEFPIW�E�QSHS�HI�ɑPXVS�HI�PY^��IW�ZMXEP�
para la ampliación del museo existente e incluso para 
la expresión espacial del nuevo museo, en búsqueda 
HI� YRE�QE]SV� GSRZMZIRGME� ]� Z°RGYPS� RS� WSPS� GSR� PE�
espacialidad ideada por el arquitecto en 1966, sino 
también con los espacios y obras referenciadas del 
cual basa sus principales ideas. De esta manera, 
se explora en los fragmentos posteriores tanto la 
envolvente como la iluminación indirecta original del 
Brüning, como parte de las estrategias de protección 
PYQ°RMGE� HI� PEW� GSPIGGMSRIW�� EHETXEHEW� E� HMWXMRXEW�
expresiones según sea parte de la obra nueva o de la 
VIYXMPM^EGM¶R�HIP�IHMɑGMS�TVII\MWXIRXI��
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%GXYEPQIRXI�� IR� IP� 4IV½� PSW� IHMɑGMSW� HI� IWXMPS�
ȅ1SHIVRSȆ��GSQS�IW�IP�GEWS�HIP�IHMɑGMS�I\MWXIRXI�HIP�
1YWIS�&V¿RMRK��RS�WSR�GSRWMHIVEHSW�GSQS�IHMɑGMSW�
TEXVMQSRMEPIW�RM� VIUYMIVIR�WIV�TVIWIVZEHSW��GSQS�W°�
IW�IP�GEWS�HI�PSW�IHMɑGMSW�VITYFPMGERSW�S�GSPSRMEPIW��
Por ello, según las consideraciones del Estado y las 
regulaciones del Ministerio de Cultura, mantener al 
IHMɑGMS� I\MWXIRXI� RS� IW� YR� VIUYMWMXS� MRXV°RWIGS� HIP�
proyecto, debido a que el objetivo de este, según 
PE� 37')�� W¶PS� VEHMGE� IR� GSRWIKYMV� ȈPEW� EHIGYEHEW�
condiciones para brindar un buen servicio cultural 
y educativo” (OSCE, 2019).  Por otro lado, según las 
HIɑRMGMSRIW�TVSTYIWXEW�TSV�IP�EVUYI¶PSKS�I�LMWXSVMEHSV�
IWTE´SP�-KREGMS�+SR^¤PI^�:EVEW�IR�WY�PMFVS�ȅ4EXVMQSRMS�
cultural: Conceptos, debates y problemas’ (2018), un 
QSRYQIRXS�HI�GEV¤GXIV�TEXVMQSRMEP�IW�EUYIP�ȈSFNIXS�
J°WMGEQIRXI� GSRGVIXS� VIZIWXMHS� HI� IPIZEHS� ZEPSV�
simbólico que asume y resume el carácter esencial 
HI� PE� GYPXYVE� E� PE� UYI� TIVXIRIGIȉ� �+SR^¤PI^�:EVEW�
2018: 28). 

Con ello presente, es en este caso, en el 
cuestionamiento respecto a la pertinencia de 
TVIWIVZEV� IP� IHMɑGMS� I\MWXIRXI�� UYI�IWXE� WIGGM¶R�HIP�
TVS]IGXS�ELSRHE�IR�IP�ZEPSV�WMQF¶PMGS�HI�PE�IHMɑGEGM¶R�
mencionada, tanto en su expresión arquitectónica 
GSQS�LMWX¶VMGE��1¤W�UYI�WIV�YR�IHMɑGMS�HI�GEV¤GXIV�
QSHIVRS�� WMQF¶PMGS� IR� W°� QMWQS� TSV� WIV� PE� ½RMGE�
representación del carácter moderno en la ciudad de 
Lambayeque, es su valor histórico dentro del contexto 
de los museos en el Perú que fundamenta su valor 
real y patrimonial a nuestra cultura y fundamenta la 
pertinencia de su permanencia.   

)W�EW°�GSQS��IP�RYIZS�QYWIS�,ERW�,IMRVMGL�&V¿RMRK�
debe articular dos variables fundamentales en 
su diseño arquitectónico: los requisitos técnicos 
espaciales pertinentes para la exposición y almacenaje 
HI�PE�QYWISKVEJ°E�EVUYISP¶KMGE��]�PE�TVII\MWXIRGME��IP�
IHMɑGMS�&V¿RMRK�GSRWXVYMHS�IR�������4EVE�IPPS��IR�IWXE�
WIGGM¶R� WI� IZEPYEV¤� IP� ZEPSV� LMWX¶VMGS�GYPXYVEP� HIP�
IHMɑGMS� I\MWXIRXI�� PE� GETEGMHEH� IWTEGMEP� EGXYEP� HIP�
mismo; algunas estrategias de ampliación y conexión 
con la preexistencia; y los requisitos espaciales de los 
museos arqueológicos de la costa peruana, mediante 
referentes contemporáneos relativamente exitosos. 

REFERENCIAS ESPACALES
)RXVI�PE�TVII\MWXIRGME�]�PSW�IWTEGMSW�
GSRXIQTSV¤RISW�IR�IP�4IV½��
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)0�&692-2+��
,-7836-%�()�037�197)37�)2�0%�'378%�
4)69%2%

¿Es pertinente mantener la estructura existente 
del Museo Brüning?  
¿En qué medida se puede considerar al Brüning 
GSQS�YR�IHMɑGMS�LMWX¶VMGS#�

En la secuencia histórica de los museos de la costa 
peruana, el Museo Brüning se emplaza como el primer 
QYWIS�MRWXMXYGM¶R�� JYRHEHS� IR� ������ ERXMGMT¤RHSWI�
E� QYWISW� IR� 0MQE� GSQS� IP� 1YWIS� HI� %VUYISPSK°E�
Peruana e incluso al MALI (Museo de Arte de Lima), ya 
que este era considerado el ‘Palacio de la Exposición’ 
previa a su inauguración en 1961 como museo. 

%HIQ¤W��PE�GSRWXVYGGM¶R�HIP�IHMɑGMS�&V¿RMRK�IR������
marcó y represento el inicio de la construcción de 
museos en el Perú, más allá de la ampliación y/o 
EHETXEGM¶R�HI�IHMɑGEGMSRIW�TVII\MWXIRXIW��GSQS�IW�IP�

mencionado caso del MALI y/o el Museo Larco Herrera, 
IRXVI�SXVSW��)W�EW°�GSQS��LS]�IR�H°E��IP�IHMɑGMS�WMVZI�
como referente e hito de la ciudad de Lambayeque, 
]�IW�YRS�HI�PSW�IHMɑGMSW�Q¤W�WMQF¶PMGSW�HI�PE�GSWXE�
peruana, por su valor histórico como imagen de 
PE� IHMɑGEGM¶R� HI� SFVE� RYIZE� TEVE� PSW� QYWISW� IR�
IP� 4IV½�� %W°� TYIW�� GSRWMHIVEV� WY� HIQSPMGM¶R� WIV°E�
contraproducente en la acentuación de la imagen 
de la ciudad y su representación ante el Perú. Es 
HIGMV��W°�IW�ZMEFPI�]�TIVXMRIRXI��TSV�WY�ZEPSV�LMWX¶VMGS�
I� MQEKMREVMS� WSGMEP�YVFERS�� GSRWMHIVEV� QERXIRIV�
EP� IHMɑGMS� TVII\MWXIRXI�� GSRWXVYMHS� TSV� 'IPWS� 4VEHS�
Pastor en 1966, como componente del proyecto al 
ser una imagen reconocida tanto a nivel local como 
nacional. El compromiso histórico en cuanto a los 
QYWISW�TIVYERSW�VEHMGE�IR�PE�VIPIZERGME�HIP�IHMɑGMS�
preexistente y su perduración como componente 
HIP� TVS]IGXS� HIP�QYWIS�MRWXMXYGM¶R�� TSV� WY� GEV¤GXIV�
JYRHEGMSREP�TEVE� PE� MRJVEIWXVYGXYVE�QYWI°WXMGE�IR�IP�
Perú.

DIAGRAMA 2
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Más allá de su conservación por su valor histórico e 
MRWXMXYGMSREP� GSQS� IHMɑGMS�� IW� VIPIZERXI� GYIWXMSREV�
IP�JYRGMSREQMIRXS�EGXYEP�HIP�IHMɑGS�GSQS�QYWIS��IR�
el caso de que su espacialidad no sea la adecuada 
para la exhibición de exposiciones diversas según los 
requisitos técnicos actuales, con la posibilidad de 
VIYXMPM^EV� S� VI�YWEV� PE� IWXVYGXYVE� I\MWXIRXI� GSR� SXVS�
tipo de funcionamiento. 

%P�GSPSGEV�PE�EXIRGM¶R�WSFVI�IP�IHMɑGMS�&V¿RMRK�GSQS�
TVII\MWXIRGME�]�IHMɑGMS�E�GSRWIVZEV��WYVKIR�PEW�HYHEW�
respecto a su situación actual (sus componentes 
SVMKMREPIW�� PS�UYI� PS� VITVIWIRXE�GSQS�IHMɑGMS� ]� PSW�
cambios que ha experimentado hasta la actualidad. 

)P�(MEKVEQE���GSRXVEWXE�PEW�GEVEGXIV°WXMGEW�MRMGMEPIW��
en su concepción de 1966, y las actuales (2022) del 
Museo Brüning del arquitecto Celso Prado Pastor 
y vincula aquellos cambios en relación con los 
EWTIGXSW�PYQ°RMGSW��IWTEGMEPIW��JSVQEPIW��IWXMP°WXMGSW�
y estructurales. Se entiende que, en cuanto a imagen 
exterior, estructura, circulación y niveles de piso, 
IP� IHMɑGMS� LE� QERXIRMHS� WY� GSQTSWMGM¶R� MRMGMEP�� IW�
decir, ha conservado su carácter formal original. Sin 
IQFEVKS��IR�GYERXS�E�PE�IWTEGMEPMHEH�]�GEVEGXIV°WXMGEW�
únicas arquitectónicas, propias del movimiento 
QSHIVRS�GSQS�PE�MPYQMREGM¶R�HI�YR�KVER�ZEG°S�GIRXVE�
de modo cenital, la iluminación difusa y lateral, y 
la ventilación se han perdido completamente en el 
transcurso de adaptar al museo a los requerimientos 
de la actualidad. 

%� QSHS� HI� W°RXIWMW�� IP� &V¿RMRK�� E� TIWEV� HI� LEFIV�
conservado su fachada y estructura, ha perdido y se 
LE�HIWTVIRHMHS�HI�WYW�GEVEGXIV°WXMGEW�EVUYMXIGX¶RMGEW�
que propiciaban un óptimo despliegue de las 
colecciones arqueológicas, generando espacios no 
iluminados, repetitivos, sin carga jerárquica y sin 
ventilación, en contraste con su concepción inicial. 
8SHS� IPPS�� PPIZE� E� GYIWXMSREV� WM� WIV°E� TIVXMRIRXI�
VIGYTIVEV� PEW� GEVEGXIV°WXMGEW� MRMGMEPIW� HIP� IHMɑGMS�
mismo y si este es apto para continuar sus funciones 
GSQS�QYWIS�S�WM�WI�HIFIV°E�GSRWMHIVEV�PE�VIYXMPM^EGM¶R��
es decir cambio de uso, del mismo.

0E�IWTEGMEPMHEH�HIP�IHMɑGMS�
preexistente

'%1&-37�=�4)61%2)2'-%7��
DIAGRAMA 3
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INDAGACIÓN SITUACIONAL. COMPARANDO AL MUSEO BRÜNING CON EL MUSEO DE PARACAS (Barclay y Crousse)
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%�VE°^�HI�PE�I\EPXEGM¶R�HI�PSW�GEQFMSW�IWTEGMEPIW�HIP�
IHMɑGMS� &V¿RMRK� IR� IP� XVERWGYVWS� HI� WY� YWS� GSQS�
QYWIS� ]� IP� GYIWXMSREQMIRXS� WSFVI� WY� IɑGMIRGME�
como espacio expositivo, en cuanto a espacialidad 
y requisitos tecnológicos contemporáneos, como 
áreas para cableado y aclimatación ambiental, se 
analiza la pertinencia de mantener al Brüning como 
museo, mediante el contraste de la calidad espacial 
del museo mencionado, respecto a otros de similar 
°RHSPI�� 7I� GSQTEVE� EP� &V¿RMRK�� HI� IWXE� QERIVE��
con la arquitectura de tres museos con muestras 
expositivas prehispánicas similares, construidos 
en los últimos seis años en la costa del Perú: el 
Museo de Pachacamac, el Museo de Paracas y el 
más contemporáneo, el MUNA (Museo Nacional de 
%VUYISPSK°E��

La comparación arquitectónica consiste en categorizar 
la forma y composición de la planta, la escala 
necesaria para los diversos espacios expositivos y el 
tipo de iluminación utilizada. Consiste en cuestionar 
la espacialidad del museo Brüning en cuanto a su 
ETXMXYH� TEVE� GSRXMRYEV� WY� JYRGM¶R� GSQS� IHMɑGMS�
museo. Sin embargo, a pesar de compartir una 
WMQIXV°E�]�SVHIR�GSR�HSW�HI�PSW�SXVSW�TVS]IGXSW��GSR�
solo dos metros veinticinco (2.25m) de piso a fondo 
de viga, y dos cuarentaicinco (2.45m) hasta el techo, 
IP� QYWIS� &V¿RMRK� GEVIGI� HI� PE� QYPXM�IWGEPEVMHEH��
EQTPMXYH�]�NIVEVUY°E�IWTEGMEP�UYI�HIWTPMIKER�PSW�SXVSW�
QYWISW��GSR�YR�Q°RMQS�HI�GYEXVS�QIXVSW������Q�HI�
EPXYVE���%W°�QMWQS��PSW�GEQFMSW�IR�PSW�GIVVEQMIRXSW�
laterales por incluir los sistemas técnicos, imposibles 

HI� MRGPYMV�GSQS�JEPWS�XIGLS�TSV�WY�H¬ɑGMX�IR�EPXYVE��
limitan al museo de acceder a iluminación natural, 
presente en todos los museos de la muestra, en 
diferentes maneras. 

Al comparar la muestra de museos contemplada, 
IRXVI�IPPSW�IP�192%��IP�QYWIS�&V¿RMRK�IW�HIɑGMIRXI�
en cuanto a las normas básicas compartidas entre 
los casos, sobre todo en cuanto a espacialidad e 
MPYQMREGM¶R�� )PPS�� TYIW�� LEGI� TIVXMRIRXI� PE� GV°XMGE� ]�
duda respecto a mantener el funcionamiento como 
QYWIS� HIP� IHMɑGMS�� ]� ZEPMHE� PE� TIVXMRIRGME� HI� PE�
reutilización como compromiso entre el valor histórico 
HIP�IHMɑGMS�]�WY�MRIɑGMIRGME�JYRGMSREP�GSQS�QYWIS�IR�
búsqueda de una mayor apertura a la ciudad de este. 

0E� VIYXMPM^EGM¶R�� IRXIRHMHE� GSQS� ȈPE� EHETXEGM¶R�
HI� YRE� IHMɑGEGM¶R�� WMR� XIRIV� UYI� WIV� VEHMGEP�� TEVE�
acoger un nuevo uso, evitando perder sus valores 
GYPXYVEPIW�EVUYMXIGX¶RMGSW� TVII\MWXIRXIWȉ� � �4PIZSIXW�
2019: 23), no solo permitirá potenciar el mencionado 
compromiso entre la permanencia histórica y la 
posibilidad de construir espacios apropiados para 
las exposiciones, en cuanto a dimensiones, sino que 
además, permitirán incluir un programa público, 
abierto a la comunidad, como es el caso de la 
GSQYRMXIGE��IWTEGMS�HI�GS[SVOMRK��EVGLMZS�]�GEJIXIV°E�
abierta a la comunidad), desarrollada en los dos 
fragmentos consiguientes, que revincule y potencie el 
sentido de pertenencia con el museo existente y, en 
consecuencia, con su ampliación y mejora, como un 
IHMɑGMS�RYIZS�

)W� EW°� UYI�� PSW� JVEKQIRXSW� TSWXIVMSVIW� VIZMRGYPER�
PEW�GEVEGXIV°WXMGEW�HI� PSW�HMZIVWSW�GSQTSRIRXIW�HIP�
museo con sus estructuras pertinentes, proveyendo 
mayor dinamismo al espacio actual con un programa 
más compacto y público, en el actual Büning, y una 
QYPXM�IWGEPEVMHEH� TIVXMRIRXI� E� PE� RYIZE� SFVE�� UYI�
permita un funcionamiento óptimo entre los espacios 
exteriores y expositivos.

'314%6%'-�2�8-4303+-'%
DIAGRAMA 4
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Como es sabido, la preexistencia inmediata es la del 
IHMɑGMS�I\MWXIRXI��IP�1YWIS�&V¿RMRK��TSV�PS�UYI�TEVE�
establecer una relación directa y convivir con ella es 
imprescindible comprender sus componentes estruc�
XYVEPIW� ]� JSVQEPIW�� GSR� IP� ɑR� HI� TVS]IGXEV� RYIZSW�
componentes arquitectónicos que permitan conectar, 
ampliar y acceder entre la obra nueva y la antigua. 

0E� TVIQMWE� MRMGMEP� HI� EQTPMEV� ]� QINSVEV� IP� IHMɑGMS��
complementada con el ensayo anterior que remar�
GE� PE� TIVXMRIRGME� HI�QERXIRIV� IP� IHMɑGMS� I\MWXIRXI��
promueven la idealización de una convivencia con el 
Museo Brüning en el cual más que la construcción de 
HMZIVWSW�IHMɑGMSW�HMWXERGMEHSW�HI�PE�TVII\MWXIRGME��WI�
trate de unos componentes o elementos vinculantes 
UYI� TIVJSVIR� ]� TIVQMXER� IP� MRKVIWS� E� PE� IHMɑGEGM¶R�
como una unidad, relacionada a través de algunos es�
pacios intermedios, entre el exterior e interior. 

)W� EW°� GSQS�� TEVE� IWXEFPIGIV� HMGLEW� GSRI\MSRIW�� PE�
comprensión de la estructura actual del museo es 
MQTVIWGMRHMFPI�� )P� IHMɑGMS� IWX¤� GSQTYIWXS� TSV� YR�
sistema aporticado de concreto armado y una fachada 
de expresión pura o absoluta, en forma de cubo con 
retranques, en el cual los paños sólidos se comportan 
a modo de viga perimetral no estructural para el fun�
cionamiento mismo de la estructura portante, lo que 
permitirá su apertura sin comprometer la totalidad del 
IHMɑGMS�� %HIQ¤W�� PEW� EPXYVEW� ]� PYGIW� WSR� TIUYI´EW��
teniendo una altura de dos metros veinticinco (2.25m) 
de piso a fondo de viga, lo cual condiciona el tipo de 
GSRI\M¶R�TSWMFPI�GSR�IP�IHMɑGMS�]E�UYI��E�HMJIVIRGME�
de la normativa existente en 1966, en la actualidad 
PSW�QYWISW�WYIPIR�XIRIV�YRE�EPXYVE�Q°RMQE�HI�GYE�
XVS�QIXVSW������Q��GSQS�WI�GSRWXEX¶�IR�IP�GET°XYPS�
anterior. 

PERFORANDO LA PREEXISTENCIA
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INDAGACION SITUACIONAL.)7869'896%�()0�197)3�&6�2-2+
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INDAGACION SITUACIONAL.FACHADA Y ESTRCUTURA �()0�197)3�&6�2-2+
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Puentes de conexión. 

El Museo de San Telmo en San Sebastián, España, 
diseñado por los arquitectos Nieto y Sobejano, es un 
VIJIVIRXI�MHIEP�TEVE�GEVEGXIVM^EV�IP�Z°RGYPS�IRXVI�YRE�
estructura histórica con una contemporánea. En este 
caso, se evidencia la articulación de una estructura 
de piedra (antiguo) hacia una de concreto armado 
(nuevo) por medio de puentes metálicos (espacios 
intermedios). 

Atravesando un gran patio exterior, los delicados 
TYIRXIW� QIX¤PMGSW� TVSTSVGMSRER� YR� Z°RGYPS� ¶TXMQS�
para evitar sobrecargar la estructura existente que, 
EYRUYI�TEVI^GE�WIV�QEWMZE��XMIRI�GEVEGXIV°WXMGEW�QY]�
delicadas. A su vez, le proporciona al otro extremo 
una sólida base de concreto y amplios espacios 
que estructuran al puente mismo. La intervención 
IRJSGE�EP�RYIZS�IHMɑGMS�IR�YRE�WSPE�HI�PEW�GEVEW�HI�PE�
TVII\MWXIRGME��YRE�FEW°PMGE�EQTPMEHE�VIYXMPM^EHE�GSQS�
museo. 

)W�EW°�UYI��GSQS�TEVXI�HI�PE�GSRZMZIRGME��WI�GSRWMHIVE�
la aproximación al museo Brüning mediante precisas 
aperturas a modo de puentes ligeros, reforzando 
la fachada incidida con estructura metálica, que 
no solo busque intervenir lo menos posible en el 
IHMɑGMS� I\MWXIRXI�� WMRS� UYI� VIJYIVGI� WY� IWXVYGXYVE� ]�
la amarre, al mismo tiempo que permitir ampliar el 
espacio existente, de pocas dimensiones, a través de 
la incidencia de un amplio recorrido. Asimismo, en 
los fragmentos mostrados, se recupera la intención 
de intervenir en una sola cara del volumen existente, 
para propiciar que se mantenga la apariencia formal 
y volumétrica que le caracteriza, y su imagen ante la 
pertenencia de la ciudad.
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FRAGMENTO. AMPLIANDO EL BRÜNING PUENTE Y ANEXO
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El exterior, el patio como conexión. 

4SV�SXVS�PEHS��PE�EQTPMEGM¶R�HIP�1YWIS�:
%��:MGXSVME�
and Albert) de Londres, por Amanda Levete, propone 
otra alternativa respecto a la conexión entre la 
TVI\MWXIRGME� ]� PE� IHMɑGEGM¶R� RYIZE� QIHMERXI� YR�
TEXMS� I\XIVMSV� ]� GSRI\MSRIW� WYFXIVV¤RIEW�� )W� EW°�
que, mediante la apertura del patio, históricamente 
al interior, hacia la calle, se permite su habilitación 
como espacio de recorrido que permite conectar 
con los nuevos niveles inferiores para exposición. 
De esta manera, el proyecto logra relacionarse a 
la preexistencia sin invisibilizarla, respetando sus 
P°QMXIW�JSVQEPIW�]�IWTEGMEPIW�E�TIWEV�HI�UYI�PE�SFVE�
nueva mantenga un carácter imponente y llamativo.

%W°�TYIW��E�QSHS�HI�GSRXVEWXI�]�GSQTPIQIRXS��]�GSQS�
convivencia entro lo nuevo y preexistente, se propicia 
un imaginario arquitectónico en el que el patio y 
espacio exterior/interior es vinculo de conexiones 
entre los dos ‘mundos’ a convivir, ya sea mediante 
recorridos aéreos y el programa hundido o un patio 
EVXMGYPEHSV�HI�TVSKVEQE�]�VIGSVVMHSW�WIQM�XIGLEHSW��
que iluminen la preexistencia y la conecte, sin perder 
IP�GEV¤GXIV�SVMKMREP�HIP�IHMɑGMS��)W�IWXE�LEFMPMXEGM¶R�HIP�
exterior/interior mediante recorridos y exposiciones 
(espacios intermedios) que se profundiza en los 
fragmentos posteriores a la indagación del Museo 
:
%�
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6IXSQERHS�PS�QIRGMSREHS�E�MRMGMSW�HIP�WYF�GET°XYPS�
HI� ȅ6IJIVIRGMEW�IWTEGMEPIWȆ� IR�GYERXS�E� PE� XMTSPSK°E�
HI� QYWISW� IR� PE� GSWXE� HIP� TE°W� ]� WY� VIPIZERGME�
en cuanto a la comprensión de las tendencias 
actuales respecto a la espacialidad e iluminación, 
IP� (MEKVEQE� �� Ȉ1ERMJIWXEGMSRIW� EVUYMXIGX¶RMGEW�
HI� PEW� GSPIGGMSRIW� QYWISKV¤ɑGEWȉ�� WI� IRJSGE� IR�
las estrategias arquitectónicas de los referentes 
locales y la ampliación y mejora de los espacios con 
colecciones, tanto internos como públicos. 

)W� EW°� UYI�� HIWHI� IP� IRXIRHMQMIRXS� HIP� TVSKVEQE�
planteado por la OSCE, la propuesta desprende las 
I\LMFMGMSRIW�HIP�IHMɑGMS�I\MWXIRXI��E´EHMIRHS�YR�ZEWXS�
programa de exposiciones permanentes y temporales a 
niveles subterráneos. Además, la propuesta se enfoca 
en el programa interno de las colecciones, añadiendo 
y especializando los almacenes arqueológicos y 
PEW� ¤VIEW� HI� VIGITGM¶R�� GPEWMɑGEGM¶R� ]� EPQEGIRENI�
temporal de las nuevas piezas que ingresen al museo.  

A su vez, se retoman las estrategias arquitectónicas 
HI� PSW� IHMɑGMSW� MRZIWXMKEHSW� IR� IP� HMEKVEQE� TVIZMS�
(diagrama 4), de la costa peruana (entre ellos el 
Museo Pachacamac), desde la iluminación, altura 
y distribución en planta, para acondicionar estos 
espacios agregados apropiadamente y poder 
VIPEGMSREVPSW�GSR�PSW�ɑPXVSW�ZIVHIW��HI�Z°RGYPS�GSR�IP�
VIWXS�HIP�TVSKVEQE�]�PE�GMYHEH��%W°�TYIW��WSR�IWXSW��PSW�
programas con colecciones, los más representativos 
el museo, puesto que requieren, como se mostró 
ERXIVMSVQIRXI�� YRE� QE]SV� VMKYVSWMHEH� IR� WY� ɑPXVS�
GPMQ¤XMGS�]�PYQ°RMGS���

7I� TSHV°E� HIGMV� UYI�� IR� PE� F½WUYIHE� HI� TVIGMWEV� ]�
mejorar la disposición del programa con colecciones 
HIP�QYWIS��HI�EGYIVHS�GSR�PEW�RIGIWMHEHIW�MRXV°RWIGEW�
de las respectivas funciones, el diagrama se enfoca en 
el programa más accesible a los arqueólogos, usuario 
y trabajador integral del museo, para mejorar tanto 
sus condiciones arquitectónicas como funcionales, 
respecto a lo que se demuele, mantiene y agrega del 
museo existente y la propuesta de la OSCE.

Adicionalmente, el profundo análisis espacial y 
de iluminación del Museo Paracas de Barclay y 
Crousse, y el MALI, permite especializar a mayor 
profundidad las intenciones programáticas para un 
nuevo museo desde la concepción y entendimiento 
HI�PEW�XMTSPSK°EW�GSQTEVXMHEW�IR�IP� MQEKMREVMS�HI�PS�
UYI�HIɑRI�YR�QYWIS�IR�PE�GSWXE�HIP�4IV½�HIP��������
Como se representa en los fragmentos posteriores, la 
I\TPSVEGM¶R�TEVXI�TSV�HIɑRMV�YRE�QINSV�VIPEGM¶R�HI�PSW�
ambientes con colecciones con el exterior, además 
HI�PE�MPYQMREGM¶R�]�ɑPXVEGM¶R�RIGIWEVME��XEP�]�GSQS�WI�
despliega en el Museo Paracas con las teatinas y las 
ventanas superiores.

1%2-*)78%'-32�%659-8)'832-'%�()�0%7�
'30)''-32)7�197)3+6%*-'%7
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FRAGMENTO. ILUMINACIÓN, TEATINAS Y RELACION CON EL IMAGINARIO DEL MUSEO PARACAS
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FRAGMENTO. LA ILUMINACIÓN Y LAS EXPOSICIONES
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FRAGMENTO. LA ILUMINACIÓN Y LOS RECORRIDOS HACIA EL MUSEO, MULTIESCALARIDAD
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4EVE� HIɑRMV� PE� WMXYEGM¶R� EGXYEP� HIP� TVS]IGXS� ]� PSW�
VIUYMWMXSW� HI� HMWI´S� MRXV°RWIGSW� HIP� GSRXI\XS� E� PSW�
que pertenece, este debe comprenderse como parte 
HI�YR�WMWXIQE�QE]SV�HIRXVS�HIP�XIVVMXSVMS�UYI�HIɑRI�
PE�VIKM¶R�HI�0EQFE]IUYI��XERXS�IR�PE�KISKVEJ°E�GSQS�
en el clima. 

Por ello, se propone una lectura inicial de la ciudad de 
Lambayeque desde la profundización de su condición 
L°HVMGE�� WY� GPMQE� ]� WYW� LSVEW� HI� VEHMEGM¶R� WSPEV��
Estos componentes, se consideran determinantes 
no solo en el desarrollo del cotidiano de la ciudad y 
del museo, sino también como determinantes para la 
GSRWIVZEGM¶R�HI� PEW�GSPIGGMSRIW�QYWISKV¤ɑGEW� ]�IP�
IHMɑGMS�&V¿RMRK�IR�W°�QMWQS���

)P�(MEKVEQE����Ȉ%KIRXIW�HI�6MIWKSȉ��EP�PEHS�HIVIGLS��
detalla las cálidas y cómodas condiciones climáticas 

HI� PE� GMYHEH� HI� 0EQFE]IUYI�� GSR� I\XIRWSW� H°EW� HI�
luz solar, propiciando la iluminación y ventilación 
REXYVEPIW�IR� PEW�IHMɑGEGMSRIW��7MR�IQFEVKS�� GYIRXE�
con temporadas de ‘mucho calor’ y una alta radiación 
de las cuales se deben proteger tanto las colecciones 
GSQS� PSW� YWYEVMSW�� %W°� QMWQS�� IP� IHMɑGMS� &V¿RMRK�
WI� YFMGE� IR� YR� XIVVIRS� MRYRHEFPI�� IRXVI� PEW� Z°EW� HI�
drenaje de la ciudad, factor a considerar tanto en la 
HMWXVMFYGM¶R�HI�JYRGMSRIW�HIP�IHMɑGMS��EP�IWXEV�LYRHMHS�
1.5m por debajo del nivel de suelo. 

)W�EW°�UYI�VIWYPXE�MQTSVXERXI�GSQTVIRHIV�IP�GSRXI\XS�
del emplazamiento y los posibles efectos en el uso 
y funcionamiento del proyecto, desde las zonas de 
carácter público con consideraciones a la radiación 
WSPEV�� PE�IWXVYGXYVE�HIP�IHMɑGMS�]�WY�TVIWIVZEGM¶R�IR�
el tiempo, hasta los ambientes con colecciones que 
deben considerar tanto la temperatura, la radiación y 
la humedad. Se considera entonces el clima y territorio 
de Lambayeque como una pertinencia a considerar 
en la negociación con el diseño arquitectónico y la 
JYRGM¶R�QMWQE� HIP�QYWIS�� )W� EW°� UYI� IWXE� WIGGM¶R�
remarca la pertinencia del entorno como factor 
esencial con el cual dialogar en la protección de las 
colecciones arqueológicas y a su vez la habilitación 
de los espacios de manera óptima, en el transcurso 
del año, considerando la larga habilitación horaria y 
anual del museo.

PERTINENCIAS CLIMÁTICAS
-QTPMGERGMEW�EQFMIRXEPIW�IR�IP�IWTEGMS�
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Al profundizar respecto al diagrama anterior de 
‘Agentes de Riesgo’, se centra la mirada sobre las 
condiciones territoriales de la región de Lambayeque, 
puesto que, debido a estas, Lambayeque es una 
ciudad propensa a inundaciones a pesar de que no 
cuente con una gran incidencia de lluvias. 

)P�HIWTPMIKYI�]�GSQTVIRWM¶R�HI�PEW�HMR¤QMGEW�L°HVMGEW�
de la región permiten un mayor entendimiento del 
JYRGMSREQMIRXS� L°HVMGS� HI� PE� GMYHEH� LMWX¶VMGE� HI�
Lambayeque (donde se encuentra el museo). Al 
I\XVIQS� RSVIWXI� HIP� P°QMXI� VIKMSREP�� PEW� GMYHEHIW�
de Olmos y Chongoyape cuentan con una gran carga 
de lluvias a lo largo del año, sobre todo en los 
meses de febrero y marzo. Estas, incidentes en las 
ciudades ubicadas en las zonas más altas, coinciden 
y desencadenan las inundaciones de la ciudad de 
Lambayeque al formar parte del valle que recoge la 

GEVKE�L°HVMGE�IR�PSW�QIWIW�HI�QEV^S�]�EFVMP��IW�HIGMV��
HYVERXI�IP�*IR¶QIRS�HIP�RM´S��7Y�JVIGYIRGME�ɒYGX½E�
entre anual, bianual o hasta cada siete años, siendo 
caracterizado como una incidencia recurrente en el 
GIRXVS�LMWX¶VMGS�HI�0EQFE]IUYI��TSV�WY�GIVGER°E�EP�VMS�
]�PE� MRIɑGMIRXI�MRJVEIWXVYGXYVE�TEVE�PE�QMXMKEGM¶R�HI�
riesgos climáticos. 

Más aún, el despliegue del trazado histórico del Rio 
Lambayeque y sus dimensiones actuales canalizadas, 
más restringidas y estrechas, permiten comprender 
el desborde y frecuencia de las inundaciones. Casi 
toda la ciudad de Lambayeque conforma el área de 
inundación media, si no alta, en el que se detalla que 
incluso la Zona de Intervención, el Museo Brüning, 
IW�YR�¤VIE�I\TYIWXE�E� PEW� MRYRHEGMSRIW�IR�TIV°SHSW�
anuales, aunque estas sean sólo entre veinte y 
GYEVIRXE�GIRX°QIXVSW�TSV�IRGMQE�HIP�RMZIP�HIP�WYIPS�
 
%YR� EW°�� E� TIWEV� HI� WY� FENS� GEYHEP� HI� MRYRHEGM¶R��
la recurrencia histórica e impacto directo en el 
GIRXVS�HI�PE�GMYHEH�]��IWTIG°ɑGEQIRXI�IR�IP�1YWIS��
WI� GPEWMɑGER� E� PEW� MRYRHEGMSRIW� GSQS� YR� EKIRXI�
de riesgo pertinente a considerar en el diseño y 
JYRGMSREQMIRXS�HIP�RYIZS�IHMɑGMS�� GSQS�WI�SFWIVZE�
en los fragmentos posteriores con la canalización de 
las posibles inundaciones, la elevación de las plazas 
públicas y la implementación de muros de contención 
cuando sea pertinente.

6)(�=�*92'-32%1-)283�,-(6-'3�()�
0%1&%=)59)
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%W°�QMWQS��IP�GPMQE�IW�YRE�ZEVMEFPI�GSR�PE�GYEP�RI�
gociar en cuanto a las necesidades para el funcio�
REQMIRXS�¶TXMQS�HIP�QYWIS��IW�EW°�UYI��Q¤W�EPP¤�HIP�
confort del usuario, se debe considerar la preser�
vación de los bienes arqueológicos que resguardará 
el museo, puesto que su perdurabilidad en el tiempo 
dependerá de las condiciones climáticas con las que 
WI�QERINI�IP�MRXIVMSV�HIP�IHMɑGMS��

A pesar de que las piezas en cuestión requieran de 
una rigurosa protección y control ambiental, es usual 
que se considere a los almacenes arqueológicos en 
los museos como parte del programa secundario o 
menos ‘relevante’, generalmente acondicionados de 
manera relegada en adaptaciones regulares de sóta�
nos y otros ambientes recluidos espacialmente del 
JYRGMSREQMIRXS�TVMRGMTEP�HI�PE�EGXMZMHEH�QYWI°WXMGE��
En consecuencia, estos espacios resultan poco acli�
matados para la conservación de bienes de relevan�
cia histórica, tal como lo menciona Yani Herreman 
en ‘Museum International’ de la UNESCO (1995), la 
VIZMWXE�HMKMXEP�HI�PE� -'31�IR�IP�������]�):)�1YWISW�
e Innovación (2021), en la publicación ‘El almacenaje 
en Museos (Reserva Técnica)’.

)W� EW°� GSQS�� EP� GSRWMHIVEV� PEW� GSRHMGMSRIW� GPMQ¤XM�
cas en las cuales se propagan, o son propensos, los 
agentes de riesgo, tales como el moho, los hongos, 
MRWIGXSW��]�HMZIVWEW�VIEGGMSRIW�UY°QMGEW��]�GSRXVEWXEV�
el clima anual de la ciudad de Lambayeque, el dia�
grama mostrado enfatiza cómo un clima ‘cómodo’ y 
de ‘confort’ para los humanos no es necesariamente 
un ambiente adecuado para la conservación de bienes 
GYPXYVEPIW�EVUYISP¶KMGSW��%W°�TYIW��IP�GEWS�HI�PE�GMY�
dad de Lambayeque es particular, puesto que requi�
ere decisiones proyectuales que permitan un mejor 
diálogo entre el confort térmico para las personas 
y las condiciones óptimas para la conservación de 
muestras arqueológicas, pues tiene un clima de alto 
riesgo (temperaturas elevadas) que afecta tanto a los 
usuarios como a la diversidad de materiales predom�
inantes de la exposición: metales (oro, cobre y alea�
ciones de acero), cerámicos y textiles en varios grados 
de conservación. 

'0-1%�=�'327)6:%'-�2��0%1&%=)59)
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Por otro lado, al colocar la atención en los ‘Agentes 
de Riesgo’ y la protección de las piezas arqueológicas 
en las exposiciones y su correspondiente almacenaje, 
surge el cuestionamiento acerca de la relevancia 
de protegerse de la radiación solar y la luz natural 
directa, de acuerdo con los usos de los espacios 
y los materiales relacionados a las colecciones 
EVUYISP¶KMGEW�� WIK½R� GSVVIWTSRHE�� %W°� TYIW�� EP�
considerar el ahorro energético, aprovechamiento de 
recursos naturales, mejora de percepción espacial y 
convención contemporánea, se busca utilizar la luz 
natural indirecta en la mayor medida posible para la 
iluminación de los distintos ambientes. Por su parte, 
PE� MPYQMREGM¶R� EVXMɑGMEP� WIV¤� VIUYIVMHE� W¶PS� GYERHS�
IWTIG°ɑGEW�QYIWXVEW�EVUYISP¶KMGEW�PS�RIGIWMXIR��

(I� IWXE� QERIVE�� XERXS� PE� ɑPXVEGM¶R� PYQ°RMGE� ]� PE�
protección ante la radiación solar cobran mayor 
importancia cuando se contrasta la extremadamente 
alta gama de rayos ultravioleta presente durante 
todo el año en Lambayeque, con una duración diaria 
de aproximadamente once horas, temporalidad en la 
cual los espacios de colección ya sean públicos como 
las exhibiciones o internos como los almacenes y 
laboratorios, están en funcionamiento. 

Adicionalmente, se enfatiza en el diagrama que la 
iluminación exterior diaria (80000 luxes) sobrepasa 
los requisitos máximos de iluminación anual en 
GSPIGGMSRIW� HI� ZEPSV� EVUYISP¶KMGS� ������� PY\IW�
LSVE�E´S���7I�VIUYMIVIR��TYIW��HI�ɑPXVSW�]�YR�TVIGMWS�
diseño arquitectónico para permitir el ingreso de luz 
natural indirecta, y a su vez cumplir con las complejas 
exigencias de cada material expuesto (textiles 
50luxes, cerámicos 150 luxes, entre otros), para 
evitar su deterioro y desgaste por radiación y contacto 
directo con la luz solar. 

Es imprescindible, entonces, considerar la radiación 
como agente de riesgo y condicionante del diseño 
en cuanto a la relación del museo con el exterior, es 
decir, como un factor pertinente y determinante en la 
negociación del proyecto de museo con su entorno y 
su funcionamiento óptimo.

Como se puede ver en los fragmentos consecutivos, se 
exploran arquitectónicamente distintas situaciones 
TEVE� PE� TVSXIGGM¶R� PYQ°RMGE� HI� PEW� GSPIGGMSRIW�
arqueológicas, como la inclusión de teatinas y muros 
diseñados para permitir el ingreso de luz indirecta. 
Además, las relaciones espaciales resultantes 
TIVQMXIR� QE]SV� GERXMHEH� HI� ɑPXVSW� PYQ°RMGSW� TEVE�
agregarle un mayor nivel de control y seguridad a las 
I\TSWMGMSRIW��]�YR�QE]SV�HI�QYPXM�IWGEPEVMHEH�E�PSW�
espacios principales del museo.

(IRXVS� HI� PE� IWTIGMɑGMHEH� HI� PE� VIKYPEGM¶R�
térmica y climática de estos ambientes y sus altos 
requerimientos, el diagrama valora la conservación 
I�� MQTP°GMXEQIRXI�� VIGSRWMHIVE� EP� TVSKVEQE� HI�
almacenamiento como parte principal en la diversidad 
espacial del museo, en el cual es necesario un diseño 
más meticuloso al buscar un diálogo pertinente entre 
la carga técnica que requiere y una espacialidad 
importante y distintiva. De esta manera, la zona de 
almacenamiento no resulta en un espacio relegado, 
como sucede en diversos museos de la actualidad.

%W°�TYIW��WI�EKVIKER�HMWXMRXEW�GETEW�HI�I\TPSVEGM¶R�
IR� PEW� GYEPIW� WI� FYWGE� HIɑRMV� E� IWXSW� IWTEGMSW�
ȅV°KMHSWȆ� ]� GIVVEHSW� GSQS� TEVXI� HI� YRE� TSWMFPI� VIH�
de interconexión de espacios que permitan, y se 
enaltezcan por ello, diversas interacciones para 
el usuario (tanto el visitante como el arqueólogo) 
donde se pueda observar y aprender de este proceso 
fundamental en la conservación de elementos 
arqueológicos, en cualquier situación de recorrido en 
PE�I\TIVMIRGME�QYWI°WXMGE�

6%(-%'-�2�730%6�=�'30)''-32)7�
)<437-8-:%7
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Por lo tanto, a modo de cierre de los ensayos 
arquitectónicos, todo resulta en la propuesta de un 
Nuevo Museo Arqueológico Brüning que, desde la 
GSQTVIRWM¶R� HI� PE� LMWXSVME� MRXV°RWIGE� HI� PE� GMYHEH�
y sus alrededores, y el espacio y las condicionantes 
climáticas en su organización arquitectónica, dialogue 
mediante intermedios espaciales que permitan 
observar y articular los espacios más públicos, 
como la plaza, talleres y comuniteca, con aquellos 
espacios internos y/o con restricciones climáticas 
GSQS� PEW� I\TSWMGMSRIW�� EPQEGIRIW� ]� SɑGMREW�� 0SW�
intermedios, a modo de balcones, puentes, patios, 
umbrales y miradores, articularán el lenguaje del 
IHMɑGMS�TVII\MWXIRXI�]�PE�IWTEGMEPMHEH�1SGLI��GSR�PE�
WYTIVTSWMGM¶R�HI�GETEW��IR�YRE�RYIZE�IHMɑGEGM¶R�UYI�
abarque tanto la intensa demanda expositiva, como la 
RIGIWMHEH�HI�EPQEGIREV�PE�QYWISKVEJ°E�EVUYISP¶KMGE�
en espacios herméticos, vinculando siempre a los 
distintos usuarios en cada una de las etapas de 
conservación y valorización de material arqueológico.  
4SV� WY� PEHS�� IP� IHMɑGMS� I\MWXIRXI�� EGXYEPQIRXI� IP�
QYWIS��WIV¤�VI�YXMPM^EHS�GSQS�IHMɑGMS�T½FPMGS�EFMIVXS�
a los ciudadanos, que refuerce el imaginario local 
e histórico de la ciudad, a modo de comuniteca, 
IWTEGMS�HI�GS[SVOMRK��VIGYTIVERHS�WY� MPYQMREGM¶R�]�
ventilación original del diseño inicial.
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Frente al análisis previo y los ensayos arquitectónic�
os con respecto a la relación del museo existente, el 
proyecto y el programa del museo frente a su entor�
RS�� GSQS� GSQTSRIRXIW� MRXV°RWIGSW� HIP� TVS]IGXS�� WI�
critica la postura de la OSCE de mantener un museo 
aislado de la ciudad que no interconecte los espacios 
relevantes y que no permita el involucramiento del 
ciudadano en el proceso de conservación de mues�
tra arqueológicas. En otras palabras, el programa de 
PE�37')�WI�HIɑRI�IR�IHMɑGMSW�HMWTIVWSW�I�MRGSRI\SW��
segregados de su entorno y con una valoración ina�
TVSTMEHE�HIP�IHMɑGMS�I\MWXIRXI��TYIWXS�UYI�WI�TVSTSRI�
que este se mantenga con su función original a pesar 
HI�RS�GSRXEV�GSR� PEW�GSRHMGMSRIW� J°WMGEW�RIGIWEVMEW�
para llevarlo a cabo en la actualidad. Además, se po�
HV°E�EVKYQIRXEV�UYI�PE�ZMWM¶R�HIP�)WXEHS�4IVYERS�IR�
GYERXS�E�QYWISW�WI�VIɑIVI��GSRXMR½E�VMKM¬RHSWI�FENS�
PE� HIɑRMGM¶R� HI�QYWIS� GSR� IP� GYEP� WI� GSRWXVY]¶� IP�
Brüning en 1966, en la que el ICOM (1947) indica que 
ȈYR�QYWIS�IW�XSHE�MRWXMXYGM¶R�TIVQERIRXI�UYI�GSR�
serva y presenta colecciones de objetos de carácter 
GYPXYVEP�S�GMIRX°ɑGS�GSR�ɑRIW�HI�IWXYHMS�]�IHYGEGM¶Rȉ���
'SQS�WI�WSWXYZS�ERXIVMSVQIRXI��IWXE�HIɑRMGM¶R�EFEV�

ca únicamente el aspecto expositivo del museo, sin 
enfatizar el rol comunitario, el entorno o incluso el 
desempeño de las funciones internas y los distintos 
usuarios de este. 

Ante esta postura, se propone una transformación 
basada en dos etapas: la ‘reprogramación’ y la 
ȅVI�ZMRGYPEGM¶RȆ��4VMQIVS��WI�TVSTSRIR�YRE�RYIZE�SV�
ganización programática consciente de su entorno, la 
GMYHEH��WY�GPMQE�]�PSW�VIUYMWMXSW�MRXV°RWIGSW�HIP�TVS�
grama, de modo que se vinculen todos los programas, 
públicos e internos, con y sin colecciones, medi�
ERXI�ɑPXVSW�TVSKVEQ¤XMGSW��IWTEGMSW� MRXIVQIHMSW�HI�
carácter interior/exterior con acceso controlado de�
pendiendo de sus relaciones programáticas. 

4SWXIVMSVQIRXI�� PE�IXETE�HI� ȅVI�ZMRGYPEGM¶RȆ�TVSTSRI�
la inclusión tanto del usuario invisibilizado, el joven 
adulto local que accede a las facilidades no pagadas 
del museo, como el del visitante del museo y el tra�
FENEHSV��IWTIG°ɑGEQIRXI�IP�EVUYI¶PSKS�GSRWIVZEHSV��
Esto se logrará mediante las interconexiones entre 
IP�TVSKVEQE�T½FPMGS��EQTPMEHS�]�QSHMɑGEHS�TEVE�PSW�
YWYEVMSW�IWTIG°ɑGSW��]�PSW�IWTEGMSW�I\XIVMSVIW��GSR�WY�
apertura en los horarios no laborables para mejorar y 
IRJEXM^EV�WY�EGGIWS���)P�RYIZS�QYWIS�WI�MRXIKVE�EW°��
HIWHI�WY�GSRGITGM¶R��E�PE�HIɑRMGM¶R�EGXYEP�HIP�QYWIS�
WIK½R�PE�-'31��Ȉ)P�QYWIS�IW�MRWXMXYGM¶R��WMR�ɑRIW�HI�PY-
GVS��TIVQERIRXI�]�E�WIVZMGMS�HI�PE�WSGMIHEH��UYI�MRZIWXMKE��
GSPIGGMSRE��GSRWIVZE�� MRXIVTVIXE�]�I\LMFI�TEXVMQSRMS�XERKM-
FPI�I�MRXERKMFPI��%FMIVXSW�EP�T½FPMGS��EGGIWMFPIW�I�MRGPYWMZSW��
PSW�QYWISW�EGSKIR�HMZIVWMHEH� ]� WYWXIRXEFMPMHEH��3TIVER� ]�
comunican éticamente, profesionalmente y con la partici-
TEGM¶R� HI� GSQYRMHEHIW�� SJVIGMIRHS� I\TIVMIRGMEW� ZEVMEHEW�
TEVE� PE�IHYGEGM¶R��KSGI�� VIɒI\M¶R�]�IP�GSQTEVXMV�HI�GSRS-
cimientos.” (ICOM 2022, traducción propia).

TRANSFORMACIONES 
FUNCIONALES Y 
CONCEPTUALES
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7I� GVMXMGE� PE� SVKERM^EGM¶R� IR� GMRGS� IHMɑGMSW�
HIWEWSGMEHSW� I� MRGSRI\SW� HI� PE� 37')�� YR� IHMɑGMS�
HI�GSRXVSP��YRS�TEVE� PE�RYIZE�I\TSWMGM¶R��IP�IHMɑGMS�
TVII\MWXIRXI�� YRS� EHQMRMWXVEXMZS�IHYGEXMZS�
complementario, y, por último, el área verde, rodeado 
por un largo muro perimétrico. Asimismo, se cuestiona 
PE� TSWXYVE� HI� QERXIRIV� EP� &V¿RMRK� GSQS� IHMɑGMS�
museo, según el análisis previamente explayado en 
IP�TVMQIV�IRWE]S��UYI�HIXEPPEFE�EP�IHMɑGMS�GSQS�ȅRS�
ETXSȆ�TEVE�PE�HIQERHE�QYWISKV¤ɑGE�]�WYW�VIUYMWMXSW�
espaciales contemporáneos.

)W� E� TEVXMV� HI� PE� HIɑGMIRGME� IWTEGMEP� HI� IHMɑGMS�
del museo actual que se propone un cambio y 
reorganización del programa en cuatro paquetes 
programáticos: el área publica sin colecciones, 
el área publica con colección, el área interna con 
colecciones, y el área interna sin colecciones. Todo 
ello, se basa en la diferenciación del programa en 
cuanto a su requerimiento público o interno y sus 
GEVEGXIV°WXMGEW� TVSKVEQ¤XMGEW� HI� XIRIV� QEXIVMEP�
expositivo o no (las colecciones). 

%W°� QMWQS�� GSRWGMIRXI� HI� PE� RYIZE� HIɑRMGM¶R� HI�
QYWIS�HIP�-'31�IR������GSQS�YR�IHMɑGMS�EP�WIVZMGMS�
de la sociedad, se añaden espacio techados de 
GEV¤GXIV�T½FPMGS��HIRXVS�]�JYIVE�HIP�IHMɑGMS�I\MWXIRXI��
GSQS�PE�GSQYRMXIGE��GSRWXMXYMHE�TSV�GEJ¬�GS[SVOMRK��
espacios de lectura, de consulta y archivo, además de 
la ampliación de espacios para talleres comunitarios 
]�YR�RYIZS�IWTEGMS�TEVE�YR�EYHMXSVMS�EFMIVXS�]�ɒI\MFPI��
Este programa público, a su vez, se vincula con los 
paquetes programáticos a través de la dispersión 
y asociación alrededor de los distintos espacios 
ZIVHIW��UYI�TIVQMXIR�ɑPXVEV�PEW�EGXMZMHEHIW�WIK½R�WI�
requiera. Entre ellos destacan la plaza de acogida y 
explanada de representación, vinculadas al Parque 
del Niño, que permiten una mejor visualización y 
ȅQSRYQIRXEPM^EGM¶RȆ� HIP� IHMɑGMS� TVII\MWXIRXI�� )WXSW�
ɑPXVSW�TVSKVEQ¤XMGSW��PPEQEHSW�IWTEGMSW�MRXIVQIHMSW�
en toda la investigación, remplazan y eliminan los 
cerramientos que un museo convencional sostiene 
hacia la ciudad, es decir, el cerco perimétrico que 
incluso es planteado por la OSCE.   

A modo de cierre, la propuesta busca estructurar al 
RYIZS� IHMɑGMS� GSQS� YR� QYWIS� UYI� MRGPY]E�� HIWHI�
WY� TVSKVEQE� ]� JYRGMSREQMIRXS� MRXV°RWIGS�� E� PE�
comunidad; y que conecte los espacios públicos e 
MRXIVRSW��GSR�GSPIGGMSRIW�]�WMR�GSPIGGMSRIW��IRXVI�W°��
mediante espacios intermedios con áreas verdes o no, 
ya sea al interior o al exterior, sin la necesidad de 
cercos perimétricos que desasocien el museo de la 
GMYHEH��%W°�TYIW��IR�IP�HMEKVEQE�WMKYMIRXI�WI�SFWIVZE�
la propuesta de un museo inclusivo e integrado entre 
W°� GSR� PSW� IWTEGMSW� I\XIMVSVIW�� E� GSQTEVEGM¶R� HI� PE�
propuesta dispersa y desintegrada de la OSCE.

6)463+6%1%2(3
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El nuevo enfoque programático radica en la integración 
de los espacios con y sin colecciones y aquellos 
de carácter público e interno, sin comprometer sus 
propias restricciones de accesibilidad y conservación 
GPMQ¤XMGE� ]� PYQ°RMGE�� 4SV� IPPS�� IP� HMEKVEQE� FYWGE�
HIWTPIKEV� PSW� Z°RGYPSW� IRXVI� IP� MRXIVMSV�I\XIVMSV� ]�
los distintos programas como relaciones directas, 
indirectas y/o visuales, mediante espacios 
intermedios. 

)W�EW°��UYI�WI�I\LMFI�YRE�QE]SV�MRXIKVEGM¶R�IRXVI�PSW�
espacios más protegidos, como los almacenes, con 
algunos de los espacios de carácter más público, 
mediante relaciones visuales directas e indirectas, 
priorizando las relaciones funcionales en los espacios 
internos del museo. Por otro lado, los espacios 
públicos con y sin colecciones muestran una mayor 
ZEVMIHEH�]�GERXMHEH�HI�VIPEGMSRIW�IRXVI�W°��HIFMHS�EP�
XMTS�HI�ɑPXVSW��S� PE�JEPXE�HI�IPPSW�� VIUYIVMHSW�IR�WY�
uso. 

%W°� QMWQS�� HIFMHS� E� PEW� VIPEGMSRIW� ]� PSW� FSPWSRIW�
programáticos, el diagrama evidencia una proximidad 
MRXV°RWIGE�HI�PSW�TVSKVEQEW�MRXIVRSW��PEW�I\LMFMGMSRIW�
GSR� IP� TVSKVEQE� T½FPMGS� GSR� GSPIGGMSRIW�� EW°� GSQS�
resalta el rol conector de los espacios verdes o 
T½FPMGSW�� UYI� ZEV°ER� IR� GEV¤GXIV� HITIRHMIRHS� E� WY�
proximidad con los espacios internos a relacionar y 
ɑPXVEV�� �%HMGMSREPQIRXI��WI�IZMHIRGME�YR�TEVEPIPMWQS�
en cantidad de programa entre las áreas públicas 
sin colecciones y las internas con colecciones, 
sobreponiéndose a la creencia de los espacios 
públicos con colecciones como lo más importante de 
lo que consiste un museo. 

7I�TSHV°E�MRHMGEV�UYI�IP�HMEKVEQE�I\LMFI�PEW�TSWMFPIW�
relaciones entre bolsones programáticos, puesto que, 
en el interior de estos, se permiten mayor cantidad 
de relaciones funcionales, directas y/o indirectas a 
través de anexos; sin embargo, entre los bolsones, y 
sobre todo, en cuanto al área publica sin colecciones, 
PE� QE]SV°E� VEHMGER� IR� GSRI\MSRIW� ZMWYEPIW� UYI� RS�
pongan en riesgo las restricciones de acceso y control 
climático de los demás espacios.

6)0%'-�2�463+6%1�8-'%
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LA OSCE plantea la ampliación y mejora del Museo 
&V¿RMRK�QIHMERXI�PE�GSRWXVYGGM¶R�HI�GYEXVS�IHMɑGMSW�
nuevos y la remodelación de las salas de exposición 
preexistentes. Como resultado de ello, es posible 
intuir la generación de relaciones segregadas y 
HMWXERGMEHEW� IRXVI� PSW� IHMɑGMSW� ]�� Q¤W� E½R�� GSR� PE�
GEPPI��TYIWXS�UYI�IWXEW�WI�MRZMWMFMPM^EV°ER�TSV�IP�GIVGS�
perimétrico propuesto. 
De esta manera, a partir de las áreas planteadas, 
supuestamente de carácter público, el diagrama 
cuestiona la mencionada disposición programática de 
la OSCE. Con un extenso metraje y la separación del 
resto del programa, la OSCE prioriza y jerarquiza las 
áreas verdes internas y el programa de exposiciones 
por sobre el resto del programa, que es agrupado en 
HSW�IHMɑGMSW�MRHITIRHMIRXIW��IP�HI�GSRXVSP��UYI�FYWGE�
ɑPXVEV� IP� EGGIWS� HI� ZMWMXERXIW�� ]� IP� EHQMRMWXVEXMZS�
IHYGEXMZS�GSQTPIQIRXEVMS�� UYI� EKVYTE� IP� VIWXS� HIP�
programa, desde talleres a auditorios con un metraje 
Q°RMQS�]��ETEVIRXIQIRXI��MRWYɑGMIRXI��

Además, desde la accesibilidad de los usuarios 
]� PE� XIQTSVEPMHEH� HI� YWS� HI� PE� GEPPI� ]� PSW� IHMɑGMSW�
importantes, el diagrama realza la falta de 
participación ciudadana resultante en la propuesta 
de la OSCE, puesto que solo posibilita el acceso al 
RYIZS�IHMɑGMS�E�ZMWMXERXIW�]�XVEFENEHSVIW��MQTMHMIRHS�
el ingreso de la comunidad local no visitante, 
representada por el adulto joven (invisibilizado en su 
concepción programática).

)W�EW°� UYI� IP� HMEKVEQE�IZMHIRGME� PE� I\GPYWM¶R�HI� PE�
comunidad de Lambayeque por parte de la OSCE, y 
propone un cambio en la concepción del museo con 
la apertura y generación de un programa educativo 
XVERWZIVWEP� EP� VIWXS� HI� TVSKVEQE� QYWI°WXMGS��
que, desde los espacios más abiertos y públicos 
(intermedios), permita la apertura del museo hacia la 
calle y su comunidad, en los horarios extralaborales, 
donde hay una mayor demanda de espacios públicos 
en la ciudad.

(-73'-%'-�2�463+6%1�8-'%��37')
DIAGRAMA 12

6):-2'90%2(3



198.

E2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO TRANSFORMACIONES FUNCIONALES Y CONCEPTUALES



199.

E2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO TRANSFORMACIONES FUNCIONALES Y CONCEPTUALES

DIAGRAMA 12. (-73'-%'-�2�463+6%1%8-'%��37')�



200.

E2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO TRANSFORMACIONES FUNCIONALES Y CONCEPTUALES



201.

E2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO TRANSFORMACIONES FUNCIONALES Y CONCEPTUALES

DIAGRAMA 13. %73'-%'-�2�463+6%1%8-'%��463=)'83



202.

E2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO TRANSFORMACIONES FUNCIONALES Y CONCEPTUALES

A modo de respuesta y complemento del diagrama 
anterior ‘Disociación de programática (OSCE)’ que 
critica y abarca las intenciones programáticas de 
la OSCE, este nuevo diagrama busca integrar los 
distintos usos programáticos con y sin colecciones a 
XVEZ¬W�HIP�IRXIRHMQMIRXS�HI� PSW�ɒYNSW�]�LSVEVMSW�HI�
los distintos usuarios presentes: los arqueólogos/
conservadores, los visitantes del museo mayormente 
niños y adultos, y los visitantes jóvenes no pagantes 
de la comunidad local, actualmente invisibilizados.

Es decir que, a partir de una ampliación programática 
y reorganización integral del mismo, en el que se 
EQTP°E� IP� TVSKVEQE� IHYGEXMZS�GSQYRMXEVMS� ]� WI�
organizan los programas con área verde o públicos 
GSQS� ɑPXVS�� WI� TVSTMGME� YRE�QE]SV� GSRI\M¶R� GSR� PE�
GEPPI� ]� IP� YWS� XVEWZIVWEP� HI� PSW� IWTEGMSW� ȅV°KMHSWȆ� S�
técnicos, con un énfasis en los espacios públicos por 

parte de los usuarios. Todo ello, parte de la búsqueda 
de la integración de comunidades y la generación 
de la sensación de pertenencia por parte de estas, 
UYI�EFSKE�IP�-'31�IR�WY�½PXMQE�HIɑRMGM¶R�HI�PS�UYI�
constituye un museo en la sociedad. 

Por ello, se refuerzan las intenciones mencionadas 
con anterioridad de integrar los cuatro bolsones 
programáticos, más allá de su capacidad publica 
]�S� MRXIVRE��E�XVEZ¬W�HI� PE�EGGIWMFMPMHEH�E� PSW�ɑPXVSW�
�IWTEGMSW� MRXIVQIHMSW� HI� TVSKVEQE� I\XIVMSV�MRXIVMSV�
verdes y una mayor disposición de espacios públicos 
sin colecciones abiertos a la comunidad, que propicien 
su integración y sentido de pertenencia a través de su 
uso y espacios de aprendizaje y reunión. 

)P� HMEKVEQE� VIEP^E� YRE� QE]SV� MRXIKVEGM¶R� GMYHEH�
QYWIS� ]� GSQYRMHEH�&V¿RMRK�� QIHMERXI� PE�
reorganización programática y la ampliación del 
programa público sin colecciones que incentiva y 
activa el uso de los espacios intermedios (interiores 
y exteriores) desde la ciudad y los recorridos desde 
sus hitos cercanos, como el Parque del Niño, que se 
ubica a ochenta metros (80m), o la Plaza de Armas, a 
doscientos metros (200m). 

%73'-%'-�2�463+6%1�8-'%��463=)'83
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El nuevo museo, desde su concepción plantea un nuevo 
Z°RGYPS�GSR�WYW�YWYEVMSW��IW�EW°�UYI�WI�VIGSRWXVY]I�IP�
entendimiento del programa planteado por la OSCE 
para optimizar la inclusión de la comunidad de la 
ciudad de Lambayeque y la activación de las áreas 
exteriores dispuestas.

Con este objetivo, el diagrama refuerza y despliega 
el replanteo de los programas complementarios sin 
GSPIGGMSRIW�GSQS�PE�GEJIXIV°E�]�WEPEW�HI�TVS]IGGM¶R�
e internet y detalla la nueva distribución para la 
agrupación de áreas públicas/exteriores como 
actividades complementarias y que propician su 
activación mutuamente. Tal el caso de los talleres, la 
GSQYRMXIGE�]�PE�I\TPEREHE�HI�VITVIWIRXEGM¶R��)W�EW°�
que se redistribuye el programa y las áreas planteadas 
por la OSCE, en una composición mucho más acorde 
con las necesidades contemporáneas de los museos, 
IR� GYERXS� E� WY� Z°RGYPS� GSR� PEW� GSQYRMHEHIW�� PE�
enseñanza y la aceptación por la comunidad. 

%W°�QMWQS��WI�TVSTSRI�PE�EQTPMEGM¶R�HI�PSW�LSVEVMSW�HI�
funcionamiento y la disposición de algunos ambientes 
como espacios públicos disponibles durante la noche, 
GSR�IP�ɑR�HI�MRXIKVEV�E�PSW�XVEFENEHSVIW�]�IWXYHMERXIW�
de la ciudad que no disponen de horas libres durante el 
H°E��EHIQ¤W�HI�TIVQMXMV�PE�I\XIRWM¶R�HI�I\TSWMGMSRIW�
IR�IP�EYHMXSVMS��EW°�GSQS�PE�TSWMFMPMHEH�HI�QERXIRIV�
eventos en la explanada recreativa, entre otros. 

6)463+6%1%2(3��)74%'-37�4�&0-'37�
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NUEVO MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL  
BRUNING

El planteamiento del nuevo Museo Nacional Brüning por 
la OSCE responde a la creciente demanda de espacios 
I\TSWMXMZSW�]�HI�EPQEGIRENI�HI�TMI^EW�QYWISKV¤ɑGEW�HI�
carácter arqueológico en la región y ciudad de Lambayeque, 
a doce kilómetros de la ciudad de Chiclayo en la costa 
norte del Perú. La zona se caracteriza por las culturas 
precolombinas originarias Moche y Lambayeque, con sus 
más de ochenta recintos arqueológicos y cuarenta y dos 
zonas no excavadas, desplegadas en todo su territorio, 
tales como las Tumbas del Señor de Sipán y la dama 
de Chornancap. Sin embargo, a pesar del gran bagaje 
arqueológico, son pocos los museos que satisfacen esta 
demanda de espacio expositivo. 

Dentro de este territorio de imaginarios históricos, el 
nuevo museo se enmarca en el centro histórico de la 
GMYHEH� HI� 0EQFE]IUYI�� ERI\S� EP� TVII\MWXIRXI� IHMɑGMS�
Brüning, el anterior museo construido por Celso Prado 
Pastor en 1966, destacado por su carácter fundacional 
TEVE� PE� MRJVEIWXVYGXYVE�QYWI°WXMGE� IR� IP� 4IV½� ]� TSV� WIV�
IP� TMSRIVS� IR� PE� IHMɑGEGM¶R� HI� RYIZSW� QYWISW� IR� IP�
TE°W��6IWEPXE�XERXS�TSV�WY�ZEPSV�LMWX¶VMGS�IR�PE�QIQSVME�
PSGEP�]�REGMSREP�GSQS�TSV�WYW�GEVEGXIV°WXMGEW�QSHIVREW��
su iluminación lateral, su estructura aporticada, su 
IRZSPZIRXI� ]� WY� JSVQE� EFWSPYXE�G½FMGE�� 4SV� PS� GYEP�� E�
TIWEV�HI�WY�H¬ɑGMX�IWTEGMEP��EP�WIV�MRGSQTEXMFPI�GSR�PSW�
requisitos técnicos de las salas expositivas del Siglo XXI, 
ya que cada espacio cuenta con una altura máxima de 
2.30m, el proyecto lo absorbe, reutiliza e incluye dentro 
de su infraestructura pública, a modo de consolidar un 
espacio abierto para la comunidad, que refuerce dentro 
del imaginario colectivo del ciudadano, la presencia 
LMWX¶VMGE� ]� IP� WIRXMHS� HI� TIVXIRIRGME� LEGME� IP� IHMɑGMS��
4YIW�WIK½R�PE�-'31��YR�QYWIS�XMIRI�UYI�WIV�ȈEFMIVXS�EP�
público, accesible e inclusivo”. Es una institución [...] 
al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, 
conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e 
inmaterial.” (ICOM, 2022)

)W� EW°� UYI�� IP� RYIZS� IHMɑGMS� TVSTSRI� YRE� VIPEGM¶R�
transversal entre los usuarios (visitantes y arqueólogos) 
]� PE� GSQYRMHEH� PSGEP� E� XVEZ¬W� HI� ɑPXVSW� ]� IWTEGMSW�
MRXIVQIHMSW� HI� GEV¤GXIV� T½FPMGS�� GSR� PE� ɑREPMHEH� HI�
generar conexiones directas e indirectas entre la ciudad y 
el interior: entre las colecciones expositivas con el espacio 
público.  Este concepto de ‘espacios intermedios’ parte de 
la comprensión espacial de las culturas precolombinas y el 
imaginario colectivo de la región, remitentes a estructuras 
GSQTYIWXEW� TSV� ZEG°SW� ]� HMWXMRXSW� RMZIPIW� EVXMGYPERHS��
a través de espacios transversales, lo hundido y lo 
WYTIVɑGMEP��=�WI�HIWEVVSPPER�EVUYMXIGX¶RMGEQIRXI�E�QSHS�
de teatinas de madera, remanentes del análisis de la 
ciudad y el balcón Montjoy, el más largo de Latinoamérica, 
a modo de ‘balcón urbano’, tanto en su materialidad como 
EP�TIVQMXMV�]�ɑPXVEV�PEW�ZMWYEPIW�IRXVI�IP�QYWIS�]�IP�I\XIVMSV�
y lo público con el programa interno, ‘como un juego de ver 
y ser visto’.

De esta manera, el proyecto, desde la comprensión 
LMWX¶VMGE� HIP� IHMɑGMS� TVII\MWXIRXI�� ]� PE� ZSPYRXEH� TSV�
integrarse espacial y conceptualmente a lo cotidiano 
e imaginario de la comunidad, toma en cuenta tanto la 
escala urbana de la plaza de armas, la catedral y el parque 
del Niño; y la escala metropolitana de la colindante 
carretera panamericana norte , en sus tres acciones base: 
���VIWTIXEV�PE�IWGEPE�]�TVSTSVGMSRIW�HIP�IHMɑGMS�EGXYEP�E�
partir de dos ejes axiales, lo que resulta en la necesidad de 
LYRHMV�IP�QYWIS��EP�WIV�IP�TVSKVEQE�HI�QE]SV�WYTIVɑGMI�����
aislar las fachadas del Brüning, a excepción de una, para 
permitir un mejor reconocimiento de este desde la calle 
y parte del recorrido interior; y 3.  ampliar la espacialidad 
HIP�TVSKVEQE�HI�I\LMFMGMSRIW�EP�ETVSZIGLEV�PE�ȈLYIPPEȉ�HIP�
IHMɑGMS�TVII\MWXIRXI�GSQS�TEVXI�JYRHEQIRXEP�HIP�VIGSVVMHS�
QYWI°WXMGS�� 'SQS� VIWYPXEHS�� IP� TVS]IGXS� WI� EVXMGYPE� TSV�
espacios intermedios tales como plazas de encuentro y de 
baile, patios verticales de uso público y grandes teatinas 
que anuncian la existencia del museo subterráneo.

)74%'-37�-28)61)(-37��
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Además, el nivel urbano es público y accesible 
peatonalmente y se articula en forma de ‘L’ con el Brüning 
como pivote articulador de los depósitos y espacios 
EHQMRMWXVEXMZSW� E� JSVQE� HI� IHMɑGMSW� ZIVXMGEPIW�� )R� IWXE�
trama, se muestra además la rampa de acceso al museo 
hundido y las teatinas que posibilitan la conexión visual 
GSR�PEW�GSPIGGMSRIW�HIWHI�PE�GEPPI��)W�EW°�UYI�WI�EVXMGYPER�
XVIW� PIRKYENIW� ZSPYQ¬XVMGSW� IR� PE� WYTIVɑGMI�� YRMHSW� TSV�
YR�^¶GEPS�WYFXIVV¤RIS��PS�ȈEFWSPYXSȉ��UYI�WSR�IP�&V¿RMRK�]�
PSW�IHMɑGMSW�ZIVXMGEPIW��HI�GEV¤GXIV�QEGM^S��PS�ȈQIHMERSȉ��
GSQS�IP�ȅGEPGSȆ�]�PSW�IHMɑGMSW�EH]EGIRXIW�IR�QEHIVE��]�PS�
‘rastrero’, es decir, las teatinas.

%YR� EW°�� PE� ZSPYRXEH� HIP� TVS]IGXS� HI� MRXIKVEV� E� PE�
comunidad en el museo, mediante intermedios, parece ser 
incompatible con la concepción del Brüning del Estado, 
EP� IRGEWMPPEV� IP� TVSKVEQE� IR� GMRGS� IHMɑGMSW� WITEVEHSW��
WMR� RMRKYRE� HIɑRMGM¶R� EVUYMXIGX¶RMGE� GSR� YR� IHMɑGMS�
ȅEHQMRMWXVEXMZS�IHYGEXMZS�GSQTPIQIRXEVMSȉ� ]� YR� HIRWS�
muro perimétrico. Por lo cual, desde la premisa planteada 
TVIZMEQIRXI� HI� VIYXMPM^EV� IP� IHMɑGMS� TVII\MWXIRXI� IR�
YRS� HI� GEV¤GXIV� T½FPMGS�� WI� VI�EKVYTE� IP� TVSKVEQE� IR�
cuatro paquetes programáticos, en base a sus requisitos 
climáticos y funcionales: lo público sin colecciones, lo 
público con colecciones (el museo) y lo interno con y sin 
colecciones, que incluye el recorrido de las piezas hasta 
los depósitos y los ambientes administrativos.  Los cuales 
WI�HMWXVMFYMV¤R�]�GSRIGXEV¤R�ZMWYEP�]�J°WMGEQIRXI�QIHMERXI�
intermedios programáticos, como las teatinas y la plaza 
hundida, desde el programa exterior y público, accesible y 
con presencia en la ciudad.

Por eso, se concentran los laboratorios, depósitos y 
SɑGMREW� IR� PSW� IHMɑGMSW� ZIVXMGEPIW�� EGGIWMFPIW� HIWHI�
MRKVIWSW� TYRXYEPIW� IR� PE� TPERXE� YVFERE�� ɑPXVEHSW� EP�
personal, aunque separados por la presencia o ausencia 
de colecciones. Además, en las plantas inferiores, entre 
el estacionamiento y el acceso vertical a los depósitos, 
se articulan la recepción y catalogación del material 
arqueológico, y en el nivel inferior, las salas de reuniones 
]�GYF°GYPSW��

En contraposición a lo más privado, el ámbito público 
ɒY]I� HIWHI� PE� VIYXMPM^EGM¶R� HI� PE� TVII\MWXIRGME� HIP�
&V¿RMRK�E�QSHS�HI�GS[SVOMRK�]�GEJIXIV°E��]�IP�EYHMXSVMS�
en los niveles superiores; y a nivel urbano desde plazas 
de danza de marinera norteña, plazas de proyección y 
de encuentro. Además, se acentúa un recorrido hundido 
expositivo en dos niveles subterráneos, en torno a la 
presencia del Brüning accesibles desde rampas públicas 
de gran proporción con visuales del programa interno 
del museo, mediante teatinas y patios, como parte de la 
articulación del ámbito público con el ámbito interno. Es 
EW°� UYI� PE� I\TVIWM¶R� EVUYMXIGX¶RMGE� HIP� QYWIS� EVXMGYPE�
la voluntad de vincular a la comunidad en el proceso de 
QERXIRMQMIRXS� ]� I\TSWMGM¶R� HIP� ZEPSV� LMWX¶VMGS�GYPXYVEP�
de la muestra, al incluir dentro del museo un espacio de 
acceso directo y público a modo de plaza o patio central, 
donde se visualizan las exposiciones, el Brüning, los 
depósitos y el espacio para la preservación y recepción 
HI� QYIWXVEW�� 7I� KIRIVE�� EW°�� YR� IWTEGMS� GSRNYRXS��
resguardado por la mirada de la comunidad. 

)R� GYERXS� EP� QYWIS�� WI� HIXEPPE� YRE� IHMɑGEGM¶R�
especializada en exposiciones arqueológicas por su 
MPYQMREGM¶R� ɑPXVEHE�� GSRWMIRXI� HI� PE� EPXE� ]� TIPMKVSWE�
radiación climática en la zona, y sus distintos espacios 
de encuentro.  Que a su vez, desde su distribución en 
TPERXE��VSHIE�]�QERXMIRI�PE�LYIPPE�S�TVIWIRGME�HIP�IHMɑGMS�
existente (el Museo Brüning) como parte del aprendizaje 
HI� PE� QYWISKVEJ°E� ]� GSRRSXEGM¶R� GYPXYVEP� JYRHEGMSREP�
TEVE� PSW�QYWISW�IR�IP�TE°W��UYI�GSQMIR^E�TSV� PE�VEQTE�
de ingreso.  Y se fundamenta en el último nivel, con la 
sala de proyecciones hacia la huella misma del Brüning, 
utilizando los muros de contención como los planos para 
PE�TVS]IGGM¶R�HI�QEXIVMEP�EYHMSZMWYEP��%W°��WI�HIɑRI�GSQS�
espacio jerárquico del museo, presente y visible desde el 
espacio público del mismo nivel.  De la misma manera, 
se le brinda al museo un carácter educativo, al permitir 
una constante visual entre lo público e interno, gracias 
a la transparencia de un corredor de mantenimiento 
arqueológico, para la movilización de piezas. Con ello, se 
generan ambientes públicos y abiertos conscientes de los 
procesos internos del museo.  
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La escala más alta del nuevo museo, ligeramente por 
IRGMQE�HI� PSW�IHMɑGMSW�TV¶\MQSW�HIP�GIRXVS�� VIWTSRHI�E�
su colindancia con la Carretera Nacional Panamericana 
Norte, que atraviesa la ciudad con mayor escala, tanto 
en cuanto a la carga vehicular como en su crecimiento 
E� JYXYVS�� 7I� HIWTPMIKE� EW°� YR� TVS]IGXS� UYI� HIWHI� WYW�
frentes metropolitanos sea consciente de su gran carga 
XYV°WXMGE�I\XIVMSV��GSR�IP�MRKVIWS�E�HSFPI�EPXYVE�EP�QYWIS�
por debajo de los depósitos, como presencia permanente. 
A su vez, en su frente interno, frente al parque del niño, 
responde a una escala más local y menuda, desde el nivel 
del Brüning, a través de teatinas y plazas que conectan y 
ZMWMFMPM^ER�EP�QYWIS�HYVERXI�XSHS�IP�H°E�

%W°� TYIW�� WI� IRXMIRHI� EP� 2YIZS� 1YWIS� &V¿RMRK� GSQS�
un museo incorporado en su trama urbana e imaginario 
PSGEP��HIWHI�WY�ZMWMFMPMHEH�I\XIVMSV�]�PE�IWTIGMɑGMHEH�HI�WY�
TVSKVEQE��UYI�VSQTI�PSW�P°QMXIW�HI�YR�QYWIS�GIVVEHS��EP�
incluir espacios intermedios que involucran al ciudadano 
en su funcionamiento interno y técnico. Un nuevo Brüning 
vinculado a la ciudad.

Estos intermedios: los patios, teatinas y el corredor/
almacén, hilan un diálogo visual entre los cuatro paquetes 
programáticos ya mencionados: los espacios con y sin 
colecciones y aquellos públicos e internos, como parte 
de la concientización y demostración de los procesos 
requeridos en el funcionamiento de un museo arqueológico 
de relevancia local y nacional. 

)W�EW°�UYI��WI�TVIWIRXE�YR�QYWIS�UYI��HIWHI�WYW�VIGSVVMHSW��
relaciones y exhibiciones, entrelaza las capas históricas y 
procesos funcionales que lo caracterizan, sin desvincularse 
de la preexistencia y su nuevo rol público. Con lo que se 
ETVSZIGLE� ]� WI� HIZIPE� PE� IWTEGMEPMHEH� MRXV°RWIGE� HIP�
IHMɑGMS� EQTPMEHE� E�QSHS� HI� GEPGS� ]� EGGIWMFPI� HIWHI� PE�
plaza pública para articular una comuniteca, con espacios 
HI�IWXERGME��GS[SVOMRK��GEJIXIV°E�]�EVGLMZS��7I�YXMPM^E�YRE�
arquitectura ligera, de madera laminada, entrelazada a 
modo de huella y relacionada a través de las teatinas, 
a la exposición.  Este ‘calco’, permite la articulación del 
TVSKVEQE� ]� QE]SV� EGGIWMFMPMHEH� EP� IHMɑGMS�� 8EQFM¬R�� E�
la par del auditorio público, se recalca la presencia de 
los programas internos por encima del nivel peatonal, 
EVXMGYPERHS� PSW� PEFSVEXSVMSW� ]� SɑGMREW� IR� PSW� I\XVIQSW�
de la ‘L’ pivotada por el Brüning, como respuesta a su 
necesidad de control de accesibilidad, sin perder su 
relación y presencia dentro de la trama urbana.

De igual manera, tanto los laboratorios, como los depósitos 
IR� PSW� RMZIPIW� WYTIVMSVIW�� VIUYMIVIR� YR� QE]SV� ɑPXVS�
PYQ°RMGS�TEVE�PEW�QYIWXVEW�EVUYISP¶KMGEW��WIK½R�PSW�EPXSW�
]� TIPMKVSWSW� °RHMGIW� HI� VEHMEGM¶R� WSPEV� IR� 0EQFE]IUYI�
y las altas temperaturas propicias para la proliferación 
de agentes de riesgo en el material expositivo,  que se 
desarrolla a través de una mayor hermeticidad al ingresar 
y utilizar los espacios, con una circulación privada y 
VIKYPEHE�TSV�HSW�ɑPXVSW�HI�GIPSW°EW�LEGME�IP�I\XIVMSV��)WXS�
se evidencia como un volumen absoluto, desde el zócalo 
hasta su cota mayor, que responde a los requisitos técnicos 
más allá de la concepción de estos como residuales u 
ocultos. Es visible desde los niveles más accesibles del 
proyecto, como el parque y las plazas. 
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A modo de conclusión, es importante recalcar 
la voluntad del proyecto de incluir al entorno 
inmediato en sus concepciones espaciales y 
funcionales más evidentes, tanto por el esfuerzo 
de incluir la mayor cantidad de espacios abiertos 
o públicos para la comunidad entre el programa 
‘rígido’ de un museo; como al evidenciar en su 
concepción formal el mayor vínculo posible con 
la trama urbana y la preexistencia, como es el 
caso directo del Museo Brüning actual, y el caso 
indirecto de la inspiración formal y perceptual 
de los elementos arquitectónicos distintivos de 
la ciudad y los remanentes prehispánicos de las 
culturas Moche y Lambayeque.

Por ello, el concepto particular de la propuesta es 
el de “espacio intermedio”. Esta idea proviene de 
las distintas capas de análisis que se realizaron 
TVIZMEQIRXI� EP� HMWI´S� IWTIG°ɑGS� HIP� TVS]IGXS��
Las variables climáticas, técnicas, espaciales 
]� JYRGMSREPIW� HIɑR°ER�� TYIW�� PE� RIGIWMHEH� HI�
consolidar un elemento proyectual (en este 
caso, espacial) que permita el desenvolvimiento 
óptimo de un museo vinculado a su ciudad y a su 
entorno. Sin embargo, la intención principal para 
el aprovechamiento de este concepto se puede 
resumir en el “cambio de paradigma” que se 
propone: cómo concebir un museo verdaderamente 
abierto, visible y educativo, sin afectar o alterar 
el funcionamiento tipológico del programa de 
exhibiciones y almacenamiento de muestras 
arqueológicas.

)R� HIɑRMXMZE�� IWXSW� IWTEGMSW� MRXIVQIHMSW�
WMVZIR� GSQS� ɑPXVSW� HMZIVWSW� UYI� VIWTSRHIR�
arquitectónicamente a una problemática del 
programa base que establece la OSCE. Así pues, es 
importante recalcar que no existirían los espacios 
MRXIVQIHMSW�WMR�ERXIW�HIɑRMV� PE�VI�IWXVYGXYVEGM¶R�
de la agrupación programática y la especialización 
de la misma. Dicho de otra manera, la decisión 
proyectual de agrupar al programa en cuatro nuevos 
paquetes permite responder de manera clara y 
IWTIG°ɑGE�� WIK½R� PS� UYI� VIUYMIVER� PSW� IWTEGMSW�
y sus usuarios, a las distintas capas de análisis 
QIRGMSREHEW�ERXIVMSVQIRXI��IWTIG°ɑGEQIRXI�E�PEW�
climáticas y funcionales (el diálogo constante entre 
accesos públicos y usos internos).  Estos paquetes 
se basan en la diferenciación e interconexión de 
espacios públicos e internos, con y sin colecciones.
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Por su parte, es imprescindible recordar que 
el proyecto del Nuevo Museo debe dialogar 
constantemente con una preexistencia de relevancia 
histórica. Así pues, se convierte al concepto de 
“preexistencia” en un factor condicionante para 
los espacios intermedios propuestos, puesto 
que es necesario consolidar relaciones directas 
e indirectas con el Museo Brüning actual y las 
distintas situaciones preexistentes que inspiran, ya 
sea de manera formal o espacial, el desarrollo del 
proyecto.

El antiguo Museo Brüning, entonces, es ahora 
un espacio comunitario abierto que estimula el 
sentido de pertenencia de los ciudadanos con 
IP� IHMɑGMS�� GSRWMHIVEHS� YR� LMXS� YVFERS� IR� PE�
EGXYEPMHEH��2S�SFWXERXI��IP� VIWEPXI�HIP�IHMɑGMS�RS�
solo se evidenciará de manera funcional, sino que 
también a través de la composición formal de todo 
el nuevo proyecto, que toma a este como base para 
establecer el orden compositivo formal marcando 
INIW�E\MEPIW�UYI�HMGXIR�PE�YFMGEGM¶R�HI�PSW�IHMɑGMSW�
verticales propuestos como del nuevo nivel 
subterráneo. Además, se consideran los frentes 
inmediatos para la ubicación y jerarquización de 
estos, estableciendo así un juego de escalas acorde 
a las dimensiones y características de las vías 
EPIHE´EW�� 0SW� IHMɑGMSW� XEQFM¬R� WI� HIɑRMV¤R� GSR�
lenguajes variados según el tipo de relación que 
WI� FYWGE� UYI� XIRKER� GSR� IP� IHMɑGMS� TVII\MWXIRXI�
y la escala a la que remiten, tal es el caso de los 
IHMɑGMSW�EFWSPYXSW��QIHMERSW�]�VEWXVIVSW��

De esta manera, la composición general de los 
IHMɑGMSW� �PPIRSW� IWXEFPIGIR� IP� SVHIR� TEVE� IP�
acondicionamiento de los espacios intermedios 
(vacíos) que se presentan en las distintas 
situaciones del Nuevo Museo, por lo que se 
establece que estos siempre estarán regidos por la 
TVIWIRGME�HIP�IHMɑGMS�TVII\MWXIRXI�
Además, la expresión espacial de los intermedios 
está inspirada en los distintos lenguajes que 
la arquitectura local preexistente sostiene. 
Las teatinas, por ejemplo, representan una 
reinterpretación del Balcón Republicano 
característico de la región, y su disposición en 
el espacio recuerdan las excavaciones de las 
Tumbas Reales del Señor de Sipán. De las culturas 
prehispánicas, entonces, también se rescatan el 
lenguaje de capas y niveles interconectados que 
permiten acomodar los paquetes programáticos 
de manera óptima, que evidencien una variedad 
funcional que enaltezca la actividad museística al 
vincular, como se mencionó con anterioridad, el 
carácter educativo intrínseco del museo con los 
distintos usuarios involucrados, aun cuando estos 
no accedan directamente al museo. 

Es así que, este proyecto representa una nueva 
consolidación de un museo público de carácter 
arqueológico como idea base para su divulgación 
por parte del Estado, en las distintas ciudades de 
la costa peruana. Se marca, así, un precedente que 
demuestra la posibilidad de vincular de manera 
Q¤W� IɑGMIRXI� E� PE� GMYHEHER°E� GSR� PEW� GYPXYVEW�
ancestrales desde el proceso de recepción, 
investigación y conservación, hasta la exhibición 
de las muestras.
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