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SUMILLA 

El manglar es un ecosistema formado por árboles, denominados mangles, que crecen 
en litorales tropicales, en la confluencia entre agua dulce de río y salada de mar. Tiene 
una gran diversidad biológica, una muy elevada productividad. En el Perú, se haya 
únicamente en una pequeña porción de la costa norte el País y allí existe un único 
poblado ubicado en medio de este ecosistema, la Villa Puerto Pizarro. La vida de los 
pizarreños está muy vinculada al manglar, principalmente debido a que la mayoría de 
ellos se dedica a la pesca y a la extracción de recursos hidrobiológicos. No obstante, 
existe una problemática que viene menoscabando el bienestar y por ende la 
productividad del manglar: los habitantes se han disociado del mismo, por lo que los 
mangles se talan y el suelo y el agua se contaminan sin conciencia de lo que ello 
implica. 

El desconocimiento es en gran parte la razón por la que el ecosistema no es valorado 
ni protegido y es este origen del problema lo que el proyecto plantea afrontar. Se 
trabaja en torno a la premisa del conservacionismo ambiental de ‘’conocer para 
proteger’’ y se busca que el proyecto transmita la importancia del manglar a los 
pobladores, a través de la creación de atmósferas de inmersión y relación con el medio 
natural y del desarrollo de estrategias paisajísticas que propicien la revalorización del 
ecosistema. Así, se plantea la creación de un espacio público en el borde entre lo 
natural y lo urbano que posibilite un contacto directo entre los pizarreños y el manglar 
y que sirva como espacio de encuentro y de educación para lograr reestablecer el 
vínculo y garantizar la conservación del ecosistema. 
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E L  E C O S I S T E M A  M A N G L A R



Medio natural de 
los manglares como 
una de las unidades 
ecológicas más 
productivas del mundo

El agua de estero 
permite el desarrollo 
de actividades 
p r o d u c t i v a s 
extractivas.

Sus troncos y raices 
proporcionan alimento 
y refugio para diversas 
especies de peces 
durante su etapa de 
vida inicial o juvenil. 

Confluencia de 
agua salada de mar 
y agua dulce de río 
en la bahía permite 
el crecimiento de los 
manglares

Sus copas son 
refugio para 
aves locales y 
migratorias

Son zonas de 
alimentación para 
aves, reptiles, 
mamíferos y peces

El Manglar es un ecosistema formado por ár-
boles, denominados mangles, que crecen en la 
confluencia de agua dulce de río y salada de mar. Se 
caracteriza por el cambio que genera en el territorio la 

subida y bajada de la marea y por su gran diversi-
dad biológica y elevada productividad. 

Brack Egg (2000) afirma que este ecosistema posee 
una fauna muy abundante de origen marino, propia 
del manglar y suelos lodosos, y de origen terrestre, 
que suele habitar en las copas de los árboles y fre-
cuentar las zonas de tierra que quedan al descubier-
to durante la marea baja. Dicha situación produce un 
continuo intercambio entre la fauna marina y terrestre, 

lo que incrementa la diversidad y permite que, para el 
ser humano, el manglar no sea solo fuente de madera 
sino también de alimentos - por lo que representa la 
principal fuente de ingresos económicos para muchas 
familias - e incluso sirva como un lugar de turismo y 
recreación.

Se localiza a lo largo de los litorales de las regiones 
tropicales (temperaturas mayores a 18° C) y subtropi-
cales (temperaturas entre los 6° C y 18° C), y represen-
ta un ecosistema único, frágil, dinámico y altamente 
productivo.

F. 1. El ecosistema manglar
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Los mangles  son arbustso o árboles leñosos, cuyos 
tallos, dependiendo de la especie, alcanzan entre tres  
y quince metros de altura o más. Crecen en las aguas 
salobres de los estuarios fluviales, sobre suelos lodo-
sos, se caracterizan por tener raíces aéreas que des-
cienden hasta tocar el suelo y arraigar en él y son la 
base del ecosistema manglar.

Existen aproximadamente 70 especies de man-
gles que abarcan 15 230 805 Ha. 49 de estas especies 
se encuentran en el hemisferio oriental y las 11 especies 
de mangle restantes se encuentran en el hemisferio 
occidental.

F. 2. Semillas de mangle F. 3. Plántula de mangle en crecimiento
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F. 6. Raíces de mangleF. 4. Árboles de mangle con raíces aéreas F. 7. Troncos de mangleF. 5. Árboles de mangle de copa frondosa
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1

2

América (28 %)
4 240 640 Ha

Mundo
15 230 805 Ha

Zona tropical

Zona tropical

Línea ecuatorial

África (21 %)
3 160 105 Ha

Asia (38 %)
5 857 575 Ha

Oceanía (13 %)
1 972 477 Ha

F. 9. Manglares en PerúF. 8. Ecosistema Manglar a escala global.
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E L  L U G A R



TUMBES

Santuario Nacional  
Manglares de Tumbes

Parque Nacional  
Cerros de Amotape

Reserva Nacional  
de Tumbes

Área de Conservación Ambiental
Manglares Delta Río Tumbes - 
Bahía Puerto Pizarro

02 
ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN
AMBIENTAL

03
ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS

Área de Conservación Ambiental
Manglares del estero La Chepa

PIURA

ECUADOR

En la costa del Pacífico los manglares se ubican desde 
Baja California - México hasta las costas de Perú en 
los departamentos de Tumbes y Piura. Allí, abarcan un 
área aproximada de 5 850 Ha y representan el 0.13% 
del total de manglares de América. 

El manglar se haya en dos lugares: desde la frontera 
con el Ecuador hasta el estero “La Chepa” en la mar-
gen derecha del río Tumbes y en el estuario del río 
Piura, cerca de la ciudad de Sechura. 

No existen mayores extensiones de manglar en el Perú 
debido a la incidencia de la Corriente de Humbolt, co-
rriente oceánica originada por el ascenso de aguas 
profundas muy frías hacia las costas occidentales de 

América del Sur. Los manglares ubicados en las cos-
tas y estuarios de los departamentos de Tumbes y 
Piura representan las únicas áreas de man-
glares existentes en Perú. 

En el departamento de Tumbes, las áreas de manglar 
representan áreas naturales importantes y con conno-
taciones de conservación y/o protección, específica-
mente: 02 áreas de conservación ambiental y 
01 área natural protegida.  

L O C A L I Z A C I Ó N

F. 10. Áreas Naturales en el departamento de Tumbes y Puerto Pizarro
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C L I M A

La zona se caracteriza por su clima cálido - húmedo. 
La temperatura se mantiene sobre los 25°C durante el 
día y desciende a un mínimo de 18°C durante la noche. 
La variación entre el verano e invierno es de apenas 
5°C, con 31°C como temperatura máxima promedio; 
y la humedad relativa se mantiene alrededor del 80%.

Otro elemento característico del clima en Puerto Piza-
rro es la lluvia. Las precipitaciones alcanzan hasta los 
150mm mensuales durante la época de lluvias (ene-
ro, febrero y marzo), mientras que en demás meses 
el promedio es de 25mm. El viento llega con mayor 
frecuecia del sur y sureste.

F. 11. Edificaciones vernáculas que responden al clima por Jorge Burga
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F. 12. Casa campesina sobre pilotes por Jorge Burga F. 13. Vivienda urbana con galería  pública

28 29PFC - FAU - PUCP PFC - FAU - PUCP 



E l  a l a r

El alar es un elemento típico de la arquitectura ver-
nácula de la zona, un espacio público o privado que 
constituye parte de la casa.

Su existencia responde principalmente a necesidades 
climáticas. Su función principal es mitigar el calor y lo 
hace reduciendo el impacto de la radiación solar sobre 
las ventanas a la vez que sirve como un espacio de la 
vivienda en sombra y fresco ya que consigue la brisa. 

F. 14. Características del alar por Jorge Burga
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F. 16. Espacios públicos en sombra F. 17. El ‘‘alar’’ de las viviendas actualesF. 15. Espacios en sombra al ingreso de las viviendas
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H I S T O R I A

Antes de tomar el nombre de Puerto Pizarro, el lugar 

se conocía con el nombre “La Palizada”. A inicios del 

siglo XX, La Palizada era un puerto ballenero, donde 

los buques aprovechaban las condiciones del lugar 

para anclarse y dedicarse a la caza de ballenas. En 

1908, incluso se inauguró el ferrocarril de carga Tum-

bes - La Palizada para poder transportar los produc-

tos extraídos.

No obstante, a partir de la década de 1930, el modela-

do geográfico del lugar empezó a variar. Aparecieron 

islas y bancos de arena sobre las cuales empezaron 

a crecer manglares que configuraron un nuevo eco-

sistema. Al cabo de 20 años, la conformación de este 

nuevo paisaje significó la paralización del puerto ba-

llenero, el comercio de cabotaje y los servicios de lan-

chones. El ferrocarril dejó de funcionar pues operaba 

a pérdida y muchas familias decidieron migrar a la ciu-

dad de Tumbes o a otros puertos del país para dedi-

carse a la pesca de la anchoveta. Solo algunas familias 

optaron por quedarse y dedicarse a la pesca artesanal, 

formando así un nuevo tipo de vínculo con el ecosiste-

ma y beneficiándose de lo que este tenía por ofrecer.

F. 18. Foto de antiguo muelle de Puerto 
Pizarro (1940)

F. 19. Foto de vías de ferrocarril Tumbes 
- La Palizada (Llegada a Pto. Pizarro)
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F. 21. Transporte en botes a remo. F. 22. Pescadores en Pto. PizarroF. 20. Transporte en botes a remo en los esteros de Puerto Pizarro.
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Algunas décadas más tarde, hacia 1977, el gobier-

no empezó a otorgar concesiones a empresas. Los 

bosques de mangle fueron arrasados para la cons-

trucción de pozas de acuicultura , destruyendo así 

el ecosistema cuya diversidad biológica había per-

mitido que se convierta en la principial fuente de 

ingresos para quienes decidieron no migrar.

Tras esto, la cantidad de habitantes y viviendas en 

el lugar empezó a crecer debido a la llegada de in-

migrantes quienes buscaban trabajar en acuicultu-

ra. Es todavía en el año 1994, con el área urbana ya 

crecida, que se reconoce a la misma como centro 

poblado y se le otorga el nombre de Puerto Pizarro. 

En la actualidad, el lugar alberga a más de 7 000 ha-

bitantes quienes se dedican principalmente a la pesca 

artesanal, extracción de recursos hidrobiológicos; y, 

en menor medida, al comercio, turismo y acuicultura.   

1969.                           715 habitantes (ONERN, 1983) 2005.                   4 700 habitantes  (Castro, 2007) 2018.                                       7 184 habitantes (INEI)

F. 23. Creciemiento urbano de Puerto Pizarro
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E L  T E R R I T O R I O



L O  N A T U R A L

Este componente del  territorio está conformado por:
 
_ Esteros.
_ Bancos de arena.
_ Bosques de mangle.
_ Bosque seco.

F. 24. Elementos naturales del paisaje en Villa Puerto Pizarro
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1. Algarrobal - Bosque Seco.

2. Gramadal.

3. Zona de mangle blanco.

4. Zona de mangle negro

5. Mangle rojo

6. Transición entre manglar y estero.

7. Canal de estero de agua permanente.

8. Mesetas de fango.

9. Charco y cursos de agua.

10. Playa Arenosa.

11. Mar.

1 2 3 34 45 56 67

Marea baja Marea baja

Marea alta Marea alta

4 5 7 8 9 10 11

F. 25. Zonas en el ecosistema manglar según el nivel de inundablidad
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24 
especies 

crustáceos

15
especies 
moluscos

25
especies 

pelecípodos

04
especies 
mangle

2972 Ha

Mangle
rojo

El mejor 
adaptado a 

suelos pantano-
sos

Mangle
negro

Resistencia a alta 
salinidad del 

suelo

Mangle
blanco

Crece en zonas 
pantanosas

Mangle
botón

Delimita la zona 
manglar

93
especies 

peces

06
especies 
reptiles

07
especies 

mamíferos

120
especies 

aves

F. 26. Flora y fauna en el manglar de Tumbes
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L O  P R O D U C T I V O

Este componente del territorio está conformado por 
las pozas construídas durante las últimas décadas del 
siglo XX para el desarrollo de la actividad productiva 
conocida como acuicultura. 

F. 27. Pozas langostineras en los alrededores de Villa Puerto Pizarro
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El término acuicultura reúne aquellas acciones que tie-
nen por objeto la producción, el crecimiento y comer-
cialización de organismos acuáticos animales o vege-
tales de aguas dulces, salobres o saladas. Así también,  
implica el control de las diferentes etapas de desarro-
llo hasta la cosecha, proporcionando a los organismos 
acuáticos los medios adecuados para su crecimiento 
y engorde (López, M, 2003). Así, implica por un lado la 
intervención en el proceso de crianza para mejorar la 
producción y por otro, la propiedad individual o em-
presarial del stock cultivado.

Según datos de la FAO, entre los años 1970 y 2006 la 
acuicultura fue la actividad zootécnica de más rápido 
crecimiento a escala global. América Latina fue el lu-

gar con mayor crecimiento, con una expansión supe-
rior al 22% anual. En la región Tumbes, el desarrollo de 
esta actividad implicó la ocupación y transformación 
de áreas de manglar en terrenos libres para la ubica-
ción de piscinas de cultivo de langostinos.

Al día de hoy, en el área aledaña al centro poblado 
Puerto Pizarro, se han identificado 10 áreas acuícolas 
que ocupan 987.37 Ha del territorio y que según PRO-
DUCE (2017) generan un volúmen de producción de 2 
320 367.75 kg/año.

F. 28. Poza langostinera de Langostinera Tumbes S.A.C.
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Consumo de agua: 61 071 m3 / mes

Desague: 12 000 m2 / mes. Desague de agua 
llena de químicos y abono tanto inorgánico 
como orgánico que van directo a los esteros.

500 kg de producción 

= 

5500 m2 
de área de manglar 

depredado

E m p r e s a s  l a n g o s t i n e r a s :

1. Exportaciones R&Z S.A.C.

2. Langostinera Tumbes S.A.C.

3. Criadero Los Pacaes S.A.

4. Acuacultura Técnica Integrada del Perú S.A.C.

5. Marinazul S.A.

6. Slava S.R.L.TDA.

7. Isla Bella S.A.C.

8. Criador El Guamito

9. Langostinera San Martín 

Área de Piscinas de cultivo 
de langostinos:

1652 . 27 Ha
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L O  U R B A N O

Este componente del territorio está conformado por 
las edificaciones en Puerto Pizarro, un poblado que 
pertenece al distrito, provincia y departamento de 
Tumbes. 

F. 29. El poblado de Puerto Pizarro en medio del manglar
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F. 30. Vista Aérea de Puerto Pizarro 1 F. 31. Vista Aérea de Puerto Pizarro 2 F. 32. Vista Aérea de Puerto Pizarro 3 F. 33. Vista Aérea de Puerto Pizarro 4
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10 min

Ciudad de Tumbes

Puerto Pizarro

Aguas Verdes - Huaquillas.

Frontera con Ecuador

Aeropuerto Cap. FAP. Pedro Canga 

Rodriguez

Río Tumbes

Río Zarumilla

20 min

35 min

Puerto Pizarro es el poblado ubicado sobre la bahía del 
mismo nombre, a 13 km al noreste de la ciudad de Tum-
bes - capital de la región Tumbes -, a 20 km de la fron-
tera con Ecuador y a 4 km del aeropuerto Capitán FAP 
Pedro Canga  Rodriguez, único aeropuerto de la región. 

Se encuentra interconectado con  las demás provincias 
de la región y el resto del país a través de una carretera de 
acceso que se conecta con la vía Panamericana Norte.

L o c a l i z a c i ó n

F. 34. Importancia geográfica de Puerto Pizarro en la región Tumbes
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POB. TOTAL (2018) : 7 184 
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¡Chasu! Ese árbol no 
me deja espacio para 
el jardín

Los habitantes de Puerto Pizarro son en su mayoría 
adultos y adultos jóvenes, gran parte de los cuales tie-
nen a las actividades extractivas como sustento eco-
nómico. Si bien muchos de ellos llegaron al poblado 
con la pretensión de dedicarse a la acuicultura, hoy en 
día resulta más rentable dedicarse a lo primero.

Este hecho contrasta con la patente disociación entre 
su modo actual de habitar y las necesidades del eco-
sistema para mantenerse en el tiempo. Y es que en si-
tuaciones como la destrucción del manglar para la ex-
pansión de las viviendas, la colocación de cercos y el 
descuido y contaminación del lugar se evidencia que 
no existe una conciencia sobre la necesidad de cuidar 
del ecosistema para poder mantener su economía. 

S o c i e d a d

F. 36. Pirámide poblacional en Puerto Pizarro.F. 35. Caricatura  sobre la ideología en cuanto al manglar

62 63PFC - FAU - PUCP PFC - FAU - PUCP 



F. 37. Contaminación en el borde entre el poblado y el manglar F. 38. Rejas de separación F. 39. Cercos de púas
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03
Infraestructuras Pesqueras Artesanales (IPAs) 
en la región Tumbes. 2014

Desembarcos en Puerto Pizarro

Puerto Pizarro

Acapulco

Cancas

3 257.08 Ta   

1 862.42 Ta

2 091.95 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5 743.53

3 034.45

2 012.93

1 861.59

2 375.95

2 154.64

3 856.15

50.17

52.80

21.06

19.93

16.31

21.86

2.29

40.54

32.39

14.69

69.92

85.23

91.77

78.88

Rescursos Hidrológicos 
desembarcados

IPA
Año Pescado Moluscos Crustáceos

45 . 16 %   

25 . 83 %

29 . 01 %

Más de 750 embarcaciones 
dedicadas a las actividades extrac-
tivas

La actividad extractiva de pesca artesanal 
constituye un rol importante en el abasteci-
miento de productos frescos para consumo 
humano directo a nivel regional y otros 
mercados del país  

Actividades extractivas constituidas como 
una tradición en las familias del centro 
poblado.

Más de 750 embarcaciones 
dedicadas a las actividades extractivas

95 % 
de la población se dedica a la pesca artesa-
nal y extracción

E c o n o m í a

La pesca artesanal y la extracción de crustáceos y mo-
luscos - principales actividades económicas en el po-
blado - mantienen un rol importante en cuanto al su-
ministro de recursos. Los habitantes de Puerto Pizarro 
abastecen productos frescos para consumo humano 
de manera directa a nivel regional e incluso a otros 
mercados del país.

95 % 
de la población se dedica a la pes-
ca artesanal y extracción.

Actividades extractivas constitui-
das como una tradición en las fa-
milias del centro poblado Puerto 
Pizarro

F. 40. Tablas de importancia de Pto Pizarro como IPA en Tumbes.
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10.0Si bien las actividades extractivas aún resultan renta-
bles para los pobladores hoy en día, su continuidad en 
el tiempo no es segura. Ya desde hace varias décadas 
la cantidad de recursos disponibles se ha ido redu-
ciendo progresivamente y aquello no cambiará hasta 
que se tome conciencia sobre la necesidad de prote-
ger el ecosistema para poder seguir aprovechando lo 
que ofrece.

Anadara Tuberculosa - “Concha Negra”

F. 41. Reducción del volumen de conchas negras extraídas anualmente en Pto. Pizarro 
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R E V A L O R I Z A C I Ó N  Y  P R O T E C C I Ó N  D E L  E C O S I S T E M A



A c t u a l i d a d

El interés por la recuperación, protección y conserva-
ción del ecosistema manglar ya está presente en el 
lugar, aunque no es una preocupación generalizada en 
la población.

El Patronato Turístico de Puerto Pizarro realiza traba-
jos de replantación luego del crecimiento mangles en 
viveros artesanales ubicadosen el centro de interpre-
tación “La casa del manglar”. No obstante, la organi-
zación carece de la infraestructura adecuada para el 
desarrollo de las plantas y de lugares donde difundir, 
capacitar, y promover la concientización acerca de la 
importancia del ecosistema manglar.

F. 42. Trabajos de replantamiento de mangle junto a pobladores. F. 43. Concientización por parte del Patronato Turístico de Puerto pizarro.
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Proteger el manglar es la única manera de asegurar 
la permanencia en el tiempo del ecosistema. Aquello 
debería hacerse simplemente como una acción de res-
peto por la naturaleza, pero la realidad es que también 
es necesario para poner mantener el  medio de subsis-
tencia económica de la población. Se debe entender 
que:

Protección del manglar
=

Protección del sustento económico

N e c e s i d a d  d e  p r o t e c c i ó n

F. 44. Recolector de conchas negras en faena
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‘‘En definitiva, solo conservaremos lo que amamos, solo amaremos 
lo que conocemos, y solo conoceremos lo que entendemos’’

Baba Dioum (1968)
Asamblea general de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza

El ideal de relación entre el ser humano y el territorio 
que habita es uno de convivencia sostenible, en el que 
el primero aprovecha lo que la segunda le ofrece y a 
cambio le otorga respeto y cuida de ella. Dicha rela-
ción se ha perdido en gran medida en Puerto Pizarro y 
es necesario retomarla. 

¿Qué se necesita para lograr esto? Que las personas 
entiendan el ecosistema, que reconozcan su importan-
cia y que lo revaloricen. Solo de ese modo se puede 
aspirar a su protección y conservación a futuro. Tan-

to la educación ambiental como el encuentro 
con la naturaleza deberán tener un rol importante 
para lograr solucionar esta problemática.

R e v a l o r i z a c i ó n  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n
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En los últimos años, el espacio público ha dejado 
de verse como solo un espacio de dominio pú-
blico dentro del espacio urbano, para entenderse 
como un espacio intermedio y mediador entre el 
último y la naturaleza, en el cual se produce el 
encuentro entre las personas y la flora y fauna 
del lugar.

A través de dicho encuentro y de las interaccio-
nes que permite, puede propiciar que las perso-
nas generen o retomen un vínculo de identifi-
cación con la misma, por lo que para el caso de 
Puerto Pizarro el trabajo del espacio público será 
fundamental. 

E s p a c i o  p ú b l i c o  p a r a  l a  r e v a l o r i z a c i ó n

F. 45. Referente: Sanya Mangrove Park
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El Manglar como una de las 
unidades ecológicas más 
productivas del mundo

El agua de estero permite el 
desarrollo de actividades 
productivas extractivas:

Pesca artesanal, extracción de 

conchas negras y cangrejos

Sus troncos y raices proporcionan 

alimento y refugio para 
diversas especies de peces 

durante su etapa de vida inicial o juvenil. 

Confluencia de agua 
salada de mar y agua 
dulce de río en la bahía permite 

el crecimiento de los mangles

Copas de mangles refugio 

para aves locales y 

migratorias

Manglares de Tumbes como lugar de 
descanso para aves migratorias 

del Corredor Neotropical del Pacífico

E1

Lugares de estancia uso regional

Lugares de estancia uso continental

Áreas de Manglares

2 Áreas de Conservación Ambiental

Manglares Delta Río Tumbes - Bahía Puerto Pizarro

Manglares del estero La Chepa

Santuario Nacional 
Manglares de Tumbes

1 Área Natural Protegida

Elaborados en base a: https://ecosistemas.ovacen.com/bioma/manglar/

Ciclaje de Energía 
y Nutrientes

Alimento y medicinas

Protección frente 
a inundaciones y 
erosión del suelo

Transporte acuático
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MEDIO NATURAL DE  

LOS BOSQUES DE 

MANGLE

ATMÓFERAS AL 

INTERIOR DE 

BOSQUES DE 

MANGLE

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

ECOSISTEMA MANGLAR

IMPORTANCIA AMBIENTAL

EN LA REGIÓN TUMBES [E1]

ECOSISTÉMICOS ECONÓMICOS Y CULTURALES RESILIENTES

EN EL PACÍFICO

BENEFICIOS DEL MANGLAR
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EL MANGLAR

El Manglar es un ecosistema formado por árboles, denominados 

mangles, que crecen en latitudes tropicales, en la confluencia 

de agua dulce de río y salada de mar. 

Está marcado por el cambio de mareas y tiene una gran 

diversidad biológica y elevada productividad. 



Fotografía: Rómulo M. Sessarego.  1946 Fotografía: Nestor Purizaga Patiño.  2019
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PÉRDIDA DEL VÍNCULO CON EL MEDIO NATURAL

SITUACIÓN ACTUAL EN EL TERRITORIO

TERRITORIO EN MAREA BAJA

TERRITORIO EN MAREA ALTA BORDE INACTIVO POR HOMOGENIDAD DE USOS

CRECIMIENTO URBANO - TALA DE MANGLARES

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO NATURAL CIRCUITO TURÍSTICO AJENO A DINÁMICA URBANA
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VILLA PUERTO PIZARRO

Villa Puerto Pizarro es el único poblado ubicado dentro del 

ecosistema Manglar. Allí, el Manglar propició en las familias 

del lugar una forma de habitar particular, caracterizada por la 

extracción de recursos hidrobiológicos, el transporte acuático y 

modos de recreación vinculados al agua.

No obstante, en la actualidad, el manglar de Villa Puerto Pizarro 

y el modo de vida que permite están deteriorados. Las áreas 
de bosque se han reducido en más del 50% debido a 

la construcción de pozas langostineras y al crecimiento urbano 

no regulado; y el suelo y agua, en especial en el borde entre lo 

natural y lo urbano, están contaminados.
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47.6 %  Áreas Verdes Reforestadas

48.0%  Bosques de Mangle 

45.6%  Agua como espacio público

82.0%  Zona urbana a regeneración

54.6%  Anillo peatonal de borde

24.1%  Uso sostenible del agua

37.3%   Bosque seco ecuatorial

38.0%  Tratamiento de agua

13.0%   Área destinada a urbanizar

42.0%   Corredores Verdes

14.3%  Regeneración en el borde

14.7%   Vegetación arbustiva halófila

16.4%   Viveros de mangle

5.0 %    Equipamiento complementario

3.4%   Senderos interpretativos

14.0%  Caminos y senderos 
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CORREDOR VERDE 

CANAL DE AGUA

CORREDOR VERDE VÍA EDUCATIVA

Parque del Manglar como 

extensión del Borde Natural - 

Urbano

Facultad de Pesquería y 

Ciencias del Mar - U.N.Tumbes

Ingreso a Puerto Pizarro desde conexión 

con carretera Panamericana Norte

Ocupación de pozas langostineras inactivas como 

lagunas de fitodepuración para el tratamiento de agua

Espacio público de borde como contención 

del crecimiento urbano

Recuperación de área de pozas langostineras inactivas y 

replantación de mangle.

La RECUPERACIÓN de pozas langostineras inactivas para el uso sostenible del agua que permita 

áreas de bosque de mangle reforestado reconectadas al sistema hídrico mediante cambios en la 

topografía

La REGENERACIÓN del  Borde Natural - Urbano en un 

nuevo espacio público anexo a las pozas langostineras 

recuperadas

La CONEXIÓN del nuevo espacio público a los bosques 

de mangle reforestados a través de corredores verdes, 

caminos y senderos interpretativos.

“CONOCER PARA PROTEGER”
Borde natural - urbano como anillo verde y nuevo espacio 

público en contacto con el manglar
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Sector de 6 pozas langostineras inactivas en la margen 

izquierda de Puerto Pizarro
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Equipamiento educativo en Puerto Pizarro
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25.5%

4%

14.7%   Vegetación arbustiva

20 %  Áreas Verdes Reforestadas

8.5%  Uso sostenible del agua

69.5%  Regeneración en el borde

2%  Caminos y senderos 

0             20                                                         100m

N

CORREDOR VERDE 

CANAL DE AGUA

CORREDOR VERDE VÍA EDUCATIVA

REGENERAR Y ACTIVAR EL BORDE NATURAL - 
URBANO CON ESPACIO PÚBLICO

CONECTAR EL NUEVO PAISAJE 
CON EL BORDE Y LA CIUDAD

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

RECUPERAR ZONA DE POZAS INACTIVAS Y CONSTRUIR UN NUEVO PAISAJE

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3

Nueva topografía y sistema hídrico Bosques de mangle reforestados

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Pontificia Universidad Católica del PerúPROYECTO DE FIN DE CARRERA
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PLOT PLAN PARQUE DEL MANGLAR 
[E4]

PARQUE COMO EXTENSIÓN DEL 

BORDE NATURAL-URBANO
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Suelo lodoso propio del manglar

Suelo arbustivo con estrato vegetal

Suelo estructural. Tierra compactada

Suelo de vegetación de Bosque seco
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Arcilla compacta

Arena compacta

Arena arcillosa compacta

Arena arcillosa con ligeros 

sedimentos

Arcilla y limo

Arena compactada suave. 

Sin porosidad

Arcilla compactada ligeramente 

suave. Baja porosidad

0 - 15 cm

15 - 25 cm

25 - 44 cm

44 - 50.5  cm

50.5 - 71  cm

71 - 85  cm

85 - 120  cm

Estacas de madera de 

Ø = 3cm y L= 40 cm

Capa de sustrato vegetal. Suelo lodoso de manglar Capa de sustrato vegetal. Suelo lodoso de manglar Capa de sustrato vegetal. Suelo lodoso de manglar Capa de sustrato vegetal. Suelo lodoso de manglar

Relleno de tierra extraída compactada. Relleno de tierra extraída compactada. Relleno de tierra extraída compactada. Relleno de tierra extraída compactada.

Masa de tierra existente. Masa de tierra existente. Masa de tierra existente. Masa de tierra existente.

Capa de tierra vegetal 

e= 3cm

Protección de la base con bloques de 

piedra

Estera de ramas

Fajina de ramas de mangle secas

Bordillo de hormigón

Pavimento de arena y cal tipo sauló

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

Sección A-A’

D1. 
Solucion de bioingeniería para estabilización de tierra

COMPOSICIÓN DE SUELO EN PUERTO PIZARRO

Sección 1-1’. 
Estabilización de talud de tierra existente.

Sección 2-2’. 
Nueva topografía conforma viveros de mangle

Sección 3-3’. 
Nueva topografía conforma lagunas y zonas de playa

Sección 4-4’. 
Relleno para conformar nuevas pendientes y explanadas

1. Taludes de tierra y depresiones existentes como guía

2. Cortes transversales de taludes para ingreso de agua de estero

    Profundizar cotas más bajas para conformación de lagunas y estanques

2. Masa de tierra extraída usada para conformar nuevas pendientes y     

explanadas

DISEÑO DE NUEVA TOPOGRAFÍAFacultad de Arquitectura y Urbanismo 
Pontificia Universidad Católica del PerúPROYECTO DE FIN DE CARRERA

Fecha de entrega:   06/11/2020Alumno: NESTOR ALEJANDRO PURIZAGA PATIÑO

Mención: TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL EN   

ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESTRATEGIA 1

UNA NUEVA TOPOGRAFÍA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Transformación a una nueva topografía que genere diferentes 

niveles de inundabilidad del suelo y que sea propicia para el 

cremiento de los 4 tipo de mangle.
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1. Captación y bombeo

de agua de estero
+ 1.00 m

+ 0.80 m

+ 0.50 m

+/- 0.00 m

+/- 0.00 m

- 1.00 m

- 2.00 m

- 3.00 m

1. Captación de aguas 

grises

2. Tratamiento primario

Cámara grasa

3. Tratamiento secundario 

Reactor séptico subterráneo

5. Lechos verticales 

de macrófitas

2. Tratamiento 

primario
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3. Tratamiento 

por lagunaje 

Riego de viveros de 

mangle

5. Fitodepuración

Lecho de macrófitas

6. Uso público.

Laguna de baño7. Laguna de infiltración

8. Vertido de caudal

(Renovación ecosistema)

1 1’

2
2
’

Grava fina 

Chimeneas de ventilación

Tubería de ingreso

Grava gruesa

Tubería de recolección de efluente

Caja de recolección con manguera flexible

Capa impermeable de geomembrana

Captación de aguas grises de viviendas
Tratamiento de aguas grises mediante lechos 

verticales de macrófitas

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

Sequía y Marea baja en proyecto

Circuito de tratamiento de agua de estero captada

Circuito de tratamiento de aguas grises

Marea alta y temporada de Aguaje en proyectoD1. Tratamiento de agua mediante 
flujo subsuperficial vertical

D1.

Sección 1-1’. 
Lechos verticales de macrófitas 

Sección B-B’

Sección 2-2’.
Fitodepuración y tratamiento del agua para posterior 

uso público

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Pontificia Universidad Católica del PerúPROYECTO DE FIN DE CARRERA

Fecha de entrega:   06/11/2020Alumno: NESTOR ALEJANDRO PURIZAGA PATIÑO
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ESTRATEGIA 1

UN NUEVO SISTEMA HÍDRICO

TRATAMIENTO Y USO DEL AGUA
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Árboles de mangle negro y jelí. Bosque semi-inundable

Vegetación arbustiva halófila propia del manglar.

Árboles de Bosque seco 
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C’

C

1 1’

Ave 
fragata real

macho

Ave 
fragata real

hembra

Huaco 
Manglero

Pelícano peruano Garza
blanca

Ibis 
Blanco

Osito 
Manglero

Huaco 
Común

Perrito 
conchero

Gallina 
de Mangle

Chiroca 
Manglera

Gavilán de 
ManglarParihuana Perico 

cachetigris
Cangrejo

rojo
93 especies de 
peces asociadas 

al manglar

Conchas negras Pacazo Iguana negraCushurri

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

PLANTA CON DISTRIBUCIÓN DE BIOGRUPOS/VEGETACIÓN Vegetación bosque inundable. 
Nivel de inundabilidad alto

Vegetación bosque semi-inundable. 
Nivel de inundabilidad medio

1-1’.Vegetación trasplantada desde los viveros

1-1’. Vegetación a los 2 años

1-1’. Vegetación a los 5 años

1-1’. Vegetación a los 12 años

Bosque inundable Bosque semi - inundable Bosque seco

Vegetación bosque seco
Nivel de inundabilidad bajo

Sección C-C’

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Pontificia Universidad Católica del PerúPROYECTO DE FIN DE CARRERA
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ESTRATEGIA 1

NUEVA VEGETACIÓN REFORESTADA

NUEVO REFUGIO PARA FAUNA DEL MANGLAR

L8



Pabellones como equipamiento propuesto en borde

Borde natural
Borde urbano
Plaza principal del proyecto
Franja pública de bosques de mangle reforestado y lagunas

Equipamiento educativo existente

Viviendas a regenerar 
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SB2
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SB2

E5

V1

V2

CORREDOR VERDE 

CANAL DE AGUA

CORREDOR VERDE VÍA EDUCATIVA

LAGUNA DE 
BAÑO

MIRADOR

MIRAR

TERRAZA

ZONA DE PLAYA

ZONA DE PLAYA

PLAZA DE INGRESO

PLAZA DE INGRESO

MIRADOR

PABELLÓN 2

PABELLÓN 1

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

V1. PLAZA DE INGRESO Y PABELLONES

V2. LAGUNA DE BAÑO PÚBLICA

ELEMENTOS BORDE Y FRANJA PÚBLICA

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Pontificia Universidad Católica del PerúPROYECTO DE FIN DE CARRERA

Fecha de entrega:   06/11/2020Alumno: NESTOR ALEJANDRO PURIZAGA PATIÑO
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ESTRATEGIA 2

UN NUEVO BORDE 

REGENERADO Y ACTIVO

Creación de un nuevo espacio público que medie entre la ciudad 

y el Manglar.
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0                 5                                    15m

Z5

Z1 Z2

Z3
Z4

Z5. Z6.

Z2.

Z7.

Z3

Z8.

Z4

Z6 Z7
Z8

NAPA FREÁTICA

NAPA FREÁTICA

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

SB1. SECCIÓN DE BORDE 1

SB2. SECCIÓN DE BORDE 2

Contacto directo con cuerpos de agua y 
vegetación del manglar

Camino de borde natural Laguna de baño pública contenida por árboles 
de mangle rojo

Zona de playa anexa a plaza principal de 
ingreso

Difusión de información sobre el manglar en 
Pabellón 2

Contacto intermedio con cuerpos de agua y 
vegetación del manglar. Relación visual

Contacto intermedio con vegetación arbustiva 
del manglar. Relación visual

Situación de borde con el manglar. Relación 
visual

Z1. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Pontificia Universidad Católica del PerúPROYECTO DE FIN DE CARRERA

Fecha de entrega:   06/11/2020Alumno: NESTOR ALEJANDRO PURIZAGA PATIÑO
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ESTRATEGIA 2

SECCIONES DE BORDE

Creación de un nuevo espacio público que medie entre la ciudad 

y el Manglar.

L10



SC1

4’

0                 5                                    15m

N

Centro de información

N.P.T. +/- 0.00m

Inicio de pasarela de 

recorrido eco turístico

Lechos de macrófitas para 

el tratamiento de agua 

captada del estero

Ingreso alterno desde la UNTumbes 

para uso de los viveros de mangle

Facultad de Pesquería y 

Ciencias del mar / UNTumbes

Boletería

N.P.T. +0.5 m

Puesto de venta de artesanías y recuerdos

N.P.T. +/- 0.00m

Llegada desde pasarela de madera en el borde

Llegada desde Corredor Verde Canal de Agua
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Llegada desde camino de borde natural

LAGUNA PÚBLICA

Sala Multiusos

N.P.T. +/- 0.00m
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Vestuarios y duchas

N.P.T. +/- 0.00m

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema
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ESTRATEGIA 2

PLAZA PRINCIPAL DE INGRESO 

[E5]

SUELO CONTINUO COMO ESPACIO DE 
ENCUENTRO Y SINERGIA EDUCATIVA
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0      0.5      1                2m

N                                    S

0   1    2            5m

Sala Multiusos

Viguetas de suelo de madera Ana Caspi 1 1/2’’ x 3’’

Clavos de anclaje

Capa de suelo lodoso

Tejas asfálticas IKO tipo shingle

Alcorques drenantes

Paneles solares 

1.64 x 0.99 

Pavimento drenante.

Sistema de Adoquinado

Sustrato vegetal propio del Manglar

Uso de tabiquería de quincha para conformar los espacios interiores

Tierra firme

Panel OSB 

Vigueta de madera Ana Caspi 1 1/2’’ x 6’’

Paneles aislantes de lana de cáñamo

Acabado interior machimbrado

Goterón de agua en acero galvanizado

Emplantillado de ripio e=10cm

Canaleta oculta de chapa de acero F24 

galvanizado 

Fundición de hormigón + 20% bolón desplazador

Lámina impermeable

Correa longitudinal de madera Ana Caspi 1  1/2’’ x 1  1/2’’

Correa transversal de madera Ana Caspi 1  1/2’’ x 1  1/2’’

Pilote de madera Ana Caspi impregnado 8’’ x 6’’

Viga compuesta. Madera Ana Caspi.

Tarugos de madera Ø= 3cm.

Sobrecimiento de muro de quincha

Viga solera de madera Ana Caspi 4’’ x 3’’

Entramado de caña brava

Revestimiento de barro y paja

Entablado de madera Estoraque     2’’ x 5’’

Entablado de madera Estoraque     2’’ x 5’’

Viguetas de suelo de madera Ana Caspi 1 1/2’’ x 3’’

Sub-base de grava

Rejilla ranurada oculta tipo slot en acero inoxidable

Adoquinado de hormigón 12 x 60 cm

Arena de sellado

Base de Arena de 5 cm

Tabiquería interior de quincha.

e= 12 cm

El Alar como espacio de 

conexión con pasarela de 

madera y con el exterior

Conexión con plaza 

principal del proyecto

Pliegue y vano en el techo para mejorar circulación de aire.

Con paneles de mallas mosquiteras

Techo a dos aguas con pendiente necesaria para 

evacuación de agua de lluvias

Canaleta oculta de acero galvanizado

Paneles para aislación térmica y acústica en el techo

Vigas compuestas de madera Ana Caspi. 

Elementos principales de  2’’ x 12’’  

Elementos separadores de 4’’ x 12’’

Pendiente    35%

Paneles de malla mosquitera

e= 10 cm

Columnas compuestas de madera Ana Caspi. 

Elementos de 2’’ x 8’’

Panel OSB 

Subcobertura

Lámina impermeable

Tejas asfálticas IKO tipo shingle

Viguetas de madera Ana Caspi

 2’’ x 5’’

SN

E

O

Encajonado de hormigón como 

cimentación de columnas de madera

N.P.T +/- 0.00 m

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE PABELLONESESQUEMA CLIMÁTICO DE PABELLONES

PÓRTICOS DE MADERA ANA CASPI

SISTEMA DEL TECHO

CERRAMIENTO LATERAL DE CERCHAS

TABIQUERÍA

CIMENTACIÓN

D1

D1

D2

D3

D4

D2

D3

D4

ESTRUCTURA MODULAR DE PÓRTICOS. COLUMNAS Y CERCHAS DE MADERA

PABELLÓN 1

SALA MULTIUSOS + VESTUARIOS

PABELLÓN 2

CENTRO DE INFORMACIÓN

SC1. SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE PABELLÓN

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Pontificia Universidad Católica del PerúPROYECTO DE FIN DE CARRERA
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ESTRATEGIA 2

PABELLONES PROPUESTOS

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO AL ESP. PÚBLICO
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Pasarela de madera. Listones de 2’’ x 5’’

Equipamiento educativo

Ciclovía

1

2

3

4

5

4’

5’

3’

1’

2’

Camino de arena + cal tipo sauló

Terrazas de madera

Terrazas de tierra compactada

Camino con pavimento filtrante. Adoquinado de hormigón. Bloques de 12 x 60 cm 

0        1               3m 0        1               3m 0        1               3m 0        1               3m 0        1               3m

0        20                                     100m

N

Facultad de Pesquería y Ciencias del mar. 

UNTumbes

Colegio educación secundaria Miguel Grau

Colegio educación primaria San Pedro Apóstol

V
3

V
4

CORREDOR VERDE 

CANAL DE AGUA

CORREDOR VERDE VÍA EDUCATIVA

Recorrido permanente mediante pasarela de madera

Centro de información y 
boletería

Torre mirador

Paseo peatonal en borde urbano

Corredor verde Vía Educativa. Vía de uso mixto

Corredor verde Francisco Pizarro. Vía de uso mixto

Corredor verde Canal de agua. Vía de uso peatonal.

Anillo verde en el borde urbano. Via de uso peatonal

Plaza principal del proyecto como nodo de conexión

Camino de arena tipo sauló en borde natural

Puentes de conexión

Recorrido Temporal inactivo durante marea alta. 

Camino de arena tipo sauló

N.M.Ag N.M.AgN.M.AgN.M.Ag

N.M.Ag= Nivel de marea en temporada de aguaje N.M.Ag= Nivel de marea en temporada de aguaje N.M.Ag= Nivel de marea en temporada Aguaje

N.M.Ag= Nivel de marea en temporada Aguaje

N.M.A= Nivel de marea alta N.M.A= Nivel de marea alta N.M.A= Nivel de marea alta

N.M.A= Nivel de marea alta

N.M.B= Nivel de marea baja

N.M.A N.M.AN.M.AN.M.A

N.M.B

Colegio de educación 
secundaria

Vivienda

El Alar como espacio previo
a vivienda

Zona recuperada de 
canal de agua en zona 

urbana

Nuevo paseo 
peatonal

Zona de fitodepuración de 
aguas grises

Nuevo paseo 
peatonal

Zona de laguna y mangles 
reforestados

Adoquinado de hormigón en 
camino de borde urbano

Camino como elemento separador

Vegetación arbustiva halófila en límite 
entre camino y canal de agua

Vegetación arbustiva 
acompaña el recorrido

Mangles negros 
reforestados como 
generadores de sombra

Plaza principal del proyecto 

como nodo de confluencia de 

corredores verdes y caminos

Anillo peatonal de borde

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

PLANTA DE CAMINOS, CORREDORES VERDES, CICLOVÍA, ZONAS DE INGRESO

sistema vial y peatonal

CORREDORES VERDES 

DOS RECORRIDOS ECO-TURÍSTICOS

CONEXIONES EN EL BORDE

CAMINO DE BORDE URBANO. PAVIMENTO FILTRANTE PASARELA DE MADERA EN FRANJA PÚBLICA CAMINO EN TALUD DE BORDE NATURAL. ARENA + CAL TIPO SAULÓ

SECCIÓN 1 - 1’ SECCIÓN 2 - 2’ SECCIÓN 3 - 3’ SECCIÓN 4 - 4’ SECCIÓN 5 - 5’

CORREDOR VERDE VÍA EDUCATIVA CORREDOR VERDE CANAL DE AGUA

Regeneración de zona aledaña a canal de agua Regeneración de zona en borde urbano
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ESTRATEGIA 3

SISTEMA DE CONEXIÓN

Corresponde al planteamiento de CONECTAR el nuevo espacio 

público con el área urbana y con el nuevo paisaje reforestado, 

y consiste en la creación de corredores verdes y de una 
red de caminos que conforme un circuito eco-turístico.

Los corredores verdes confluyen finalmente en la plaza principal 

del proyecto, desde donde, a través del control de ingreso se 

accede hacia la zona interior del manglar. Y es que allí se plantea 

un circuito eco-turístico que permitirá una inmersión total en el 

manglar y su vez la sostenibilidad económica del parque.
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SP1

SP2
SP3

SP3

0   1    2            5m0   1    2            5m 0   1    2            5m 0   1    2            5m

0      0.5      1                2m

Emplantillado de ripio e= 10 cm

Relleno de tierra compactada

Pilote de madera Ana Caspi impregnado 8’’ x 6’’

Empalme mediante rayo de Júpiter con llave de madera

Viga compuesta de madera Ana Caspi

Columna compuesta de madera Ana Caspi aserrada

Bloques conectores distanciados cada 100 cm 

unidos por tarugos Ø = 3cm 

Dos elementos principales de 2’’ x 8’’

Viguetas 1  1/2’’ x 3’’

Entablado de madera Estoraque 2’’ x 5’’

Soga de cáñamo Ø= 6cm

Dos elementos principales de 2’’ x 8’’

Bloques conextores de 4’’ x 8’’

Pasarela incrementa su altura para conexión con torre mirador

Nivel de marea temporada de Aguaje

Nivel de marea temporada de sequía

Nivel de marea alta

Nivel de marea baja

Entablado de madera Estoraque

Viguetas de madera Ana Caspi

Madera impregnada unida a estructura 

de columnas compuestas

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

SP1. Inicio de pasarela en pabellón de C. de información SP2. Pasarela en relación con viveros de crecimiento de mangle SP2. Pasarela en relación con lagunas en zonas de bosque inundable SP2. Pasarela sobre talud de tierra existente reforzado 

V3. TERRAZA Y ESTANQUE DE AGUA

V4. PASARELA ENTRE MANGLES
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PIEZA DE CONEXIÓN
PASARELA DE MADERA

Elemento de conexión para adentramaiento a zonas inundables 

y bosques de mangle
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A B C D
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6

2,00

5

4

3
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1

2,00

2,00

2,00

2,00

A B C D

6

5

4

3
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1

A B C D

6

5

4

3

2

1

A B C D

6

5

4

3

2

1

A B C D

0     0.5      1                            5m

Snack / Bar

Niv. +3.00

Terraza

Niv. +3.00

Sala de

 exposición

Niv. +6.00

Terraza

Niv. +9.00

Terraza

Niv. +12.00

Terraza 

mirador

Niv. +15.00

Relleno de tierra
 compactadaGradería con bloques de gaviones

Sustrato vegetal. 

Suelo lodoso propio del manglar
Muelle de conexión con 
red turística existente

Pasarela de madera

Terraza de conexión con la pasarela

Conexión con pasarela 

de madera

ESTRUCTURA PRINCIPAL COMO 

GENERADOR DE NÚCLEO ESPACIAL

CONEXIÓN CON PASARELA Y 

EXPANSIÓN DEL NÚCLEO PARA 

CONFORMAR TERRAZAS

CIRCULACIÓN VERTICAL ENVOLVENTE 

A ESPACIO CENTRAL

LISTONES DE MADERA COMO 

ENVOLVENTE PARA CONFIGURAR 

ABERTURAS HACIA EL EXTERIOR

N.P.T +/- 0.00 m

N.P.T. + 3.00 m

N.P.T. + 6.00 m

Nivel de marea temporada de Aguaje

Nivel de marea temporada de sequía

Nivel de marea alta

Nivel de marea baja

N.P.T. + 9.00 m

N.P.T. + 12.00 m

N.P.T. + 15.00 m

N.T.T. + 18.50 m

N.T.T. + 21.40 m

Torre mirador

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

PLANTA NIVEL + 3

VISTA DESDE TERRAZA MIRADOR

PLANTA NIVEL + 6 PLANTA NIVEL + 9 PLANTA NIVEL + 12 PLANTA NIVEL + 15Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
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PABELLÓN 3

TORRE MIRADOR

Relación visual a distintas alturas con el manglar
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Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema

FASE 1. CREACIÓN DE DEPRECIONES Y MODIFICACIÓN DEL TERRENO

FASE 2. CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y PABELLONES DE INVESTIGACIÓN Y USO COMUNAL 

FASE 3. CANALIZACIÓN DEL ESTERO 
                  CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN
                  REPLANTACIÓN DE MANGLES
                  USO DE LAGUNAS COMO ESACIO PÚBLICO

FASE 4. USO ECO-TURÍSTICO DEL LUGAR Y CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE INTERPRETACIÓN

ACTORES

FINANCIAMIENTO EN FASES
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GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO 
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Torre Mirador como punto articulador 

del recorrido eco- turístico

Zona de captación y tratamiento 

primario de agua del estero

Laboratorios de Ciencias del mar.

Univ. Nacional de Tumbes

Laguna de baño pública 

contenida por manglares

Pabellón 2. Centro de Información + Boletería

Pabellón 1. Sala Multiusos y vestuarios

Zona de lechos verticales de macrófitas 

para tratamiento de aguas grises

Parque del Manglar
Estrategias en el borde natural - urbano de Villa Puerto Pizarro 
para la revalorización y recuperación del ecosistema
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UN NUEVO BORDE COMO ESPACIO DE 
CONEXIÓN ENTRE LO NATURAL Y LO URBANO

L17




