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La arquitectura moderna en Lima recorrió el centro de la ciudad antes de expandirse 

a otros distritos. Este contexto experimental dio lugar a una serie de proyectos 

abordados por arquitectos de la época, entre los cuales se encuentra el cine Tauro, 

diseñado por el arquitecto Walter Weberhofer en 1959 y con una tipología de sala 

única. Con el paso de las décadas, se ha convertido en un contenedor obsoleto sin 

vigencia con respecto a su uso original. Por este motivo, se propone la recuperación 

del edificio y cine en abandono, a partir de una estructura contemporánea que permita 

resaltar las cualidades del proyecto original. Asimismo, utilizarlo como pieza esencial 

para devolver el carácter cultural a la zona y reintegrarlo a su entorno, a partir del

tratamiento del nivel cero, utilizando los lotes baldíos contiguos y creando espacios 

públicos que respondan al uso de la nueva intervención. Esto se logra a partir de tres

acciones principales. Primero, se crea un nuevo programa compatible con las 

necesidades actuales del centro histórico y con la estructura del cine. Luego, se 

diseñan espacios intermedios, en los cuales se insertan las actividades recreativas, 

culturales y comerciales, tomando como base la esencia del jirón Quilca. Finalmente,

se busca generar un recorrido continuo dentro del edificio y permitir el ingreso de la 

calle dentro del cine para revertir la inaccesibilidad actual. Se incorpora un elemento 

unificador de un carácter más suelto, que nace del edificio existente y se transforma 

en un circuito que da cabida al programa del segundo piso y articula la zona de 

creación y difusión. Por otro lado, se completa la torre de manera contemporánea,

teniendo siempre al volumen del cine como protagonista. A partir de estas 

intervenciones, se busca poder darle un nuevo ciclo de vida a una pieza emblemática

de la ciudad.





A
v.

 W
ils

on

A
v.

 A
lfo

ns
o 

U
ga

rt
e

Linea de Metro 3
Metropolitano

Jr. Quilca

UBICACIÓN: CENTRO HISTÓRICO DE 
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CCINES CON TIPOLOGÍA DE SALA ÚNICA



1953-1956 Edificio Atlas

1956-1957 Club Esmeralda

1957 Casa Fernandini

!965 Coliselo Gran Chimú

1957-1958 Cine Tauro

1958-1961 Casas en Santa María !970-1974 Petroperu

Walter Weberhofer



AARQ. WALTER WEBERHOFER
(1959)



NNIVEL DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓNUMBRAL

ANALISIS CINE:



Hotel Savoy_1957 Edificio Seguros La Nacional_1960

Edificio Atlas_1955Edificio Ostaloza_1953

AANALISIS BASAMENTO:



EEL BORDE



EESTRUCTURA ACTUAL



PPROBLEMA: llegada de multicines



PPROBLEMA: Entorno inactivo
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Se toma idea del friso para del 
diseño del espacio público
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