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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Nueva CEBE Ludwig Van Beethoven, para 

el estudiante con discapacidad auditiva de Lima Metropolitana, 2022”, se desarrolló en 

dicho CEBE ya que en la actualidad es el más grande a comparación de los otros 3 que 

hay en Lima Metropolitana, más sin embargo está en estado de deterioro y no cubre la 

demanda por su mal aprovechamiento del espacio, además a ello, Lima Metropolitana no 

cuenta con ningún CEBE para personas con discapacidad auditiva en nivel secundario, 

por ello este usurario se ve en la obligación de asistir a los CEBR, donde se siente excluido 

ya que en dichos centros educativos no hay docentes especializados en lengua de señas; 

este proyecto |se desarrolla  en consecuencia a la insuficiente infraestructura de educación 

básico especial en el ámbito público y privado para este usuario, por ello, tiene como 

objetivo crear un CEBE que brinde una educación de calidad, que asegure la inclusión de 

estudiantes sordos.  
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Abstract  

 

The present research work entitled: "New Special Basic Education Center (SBEC) 

Ludwig Van Beethoven, for the hearing impaired student of Lima, 2022", was developed 

inside the existing SBEC since it is currently the largest compared to the other three SBEC 

existing in Lima. However, the current state of deterioration does not cover the demand 

due to its poor use of space. In addition to this, Lima does not have any SBEC for people 

with hearing disabilities at high school level. Consequently, deaf students are forced to 

attend a Regular Basic Education Center (RBEC), in which they can feel excluded since 

there are no teachers specialized in sign language in these education centers. This project 

is developed as a result of the insufficient infrastructure of special basic education in the 

public and private sector, therefore, it aims to create a SBEC that provides quality 

education, ensuring the inclusion of deaf students. 
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l. INTRODUCCIÓN 
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1.1 Planteamiento del Problema / Realidad Problemática  

El lenguaje para personas con discapacidad auditiva se ha venido desarrollando en el 

mundo, sin embargo, existen algunos problemas que limitan un adecuado servicio 

educativo para las personas con esta discapacidad, ya que al interior de cada país se 

configuran realidades complejas. En Latinoamérica y el Caribe hay diversas condiciones 

económicas, sociales y culturales; estos aspectos condicionan la forma de asumir e 

implementar la educación especial, sobre todo en la infraestructura de los locales 

escolares. 

El diseño arquitectónico para las personas con discapacidad auditiva debe ser 

multisensorial para una adecuada relación entre el espacio y el usuario, y así funcione de 

manera integral el desarrollo cognitivo, de esta forma los niños aprenden mediante el 

lenguaje sensorial, se debe de considerar medidas para lograr la inclusión de estudiantes 

con discapacidad auditiva ya que de no ser así podría considerarse como una afectación 

en su derecho a una educación inclusiva de calidad. Sin embargo, esto se ve evidenciado 

a nivel mundial, ya que un 48% de personas con discapacidad auditiva en el rango de 

edad, tienden a quedarse en nivel primaria sin poder culminar sus estudios. 

En el 65% de países de Latinoamérica, las infraestructuras de las Instituciones Educativas 

Especiales se encuentran en mal estado y/o están acondicionados en locales temporales 

no diseñados según la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 056 – 2019, que dicta 

los “Criterios de diseño para los locales educativos de educación básica especial”; la 

presencia de esta barrera arquitectónica conlleva a una educación deficiente, y en el peor 

de los casos la deserción de los alumnos. 

A nivel nacional encontramos a la Provincia de Piura con los más altos índices de usuarios 

no atendidos, registrando 257 personas con discapacidad auditiva en edad escolar; sin 

embargo, solo cuenta con 02 CEBE, en el sector público se encuentra el CEBE "Trieste" 

con un número de 19 alumnos en Nivel I, teniendo una infraestructura en estado de 

deterioro; y en el sector privado tenemos el CEBE "Nuestra señora de la paz" con un aforo 

de 8 estudiantes en nivel I y 28 en Nivel II, siendo un total de 36 alumnos. 

Según CONADIS se registran 58 personas con discapacidad auditiva en edad escolar para 

el Nivel I, de los cuales solo se atienden a 27 alumnos; 67 en Nivel II, cubriendo solo 28 

alumnos, y 132 personas que deberían cursar el Nivel III; sin embargo, no hay una 

infraestructura que cubra esta demanda. 
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Lima Metropolitana solo cuenta con 3 CEBE públicos para personas con discapacidad 

auditiva; sin embargo, no han sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades de 

esteusuario, los cuales son: Santa María Guadalupe con 46 alumnos en Nivel I, 39 

alumnos en Nivel II y un área aproximada de 130m2, siendo así el CEBE más pequeño 

de Lima Metropolitana; La Inmaculada con 26 alumnos en Nivel I, 61 alumnos en Nivel 

II y un área aproximada de 225m2; y Ludwig Van Beethoven con 51 alumnos en Nivel I, 

33 alumnos en Nivel II y un área de 8200m2, lo cual lo convierte en el CEBE para 

estudiantes con discapacidad auditiva más grande de Lima Metropolitana.  

Así mismo en el sector privado solo una institución se dedica a la enseñanza exclusiva a 

alumnos de educación básica con discapacidad auditiva, siendo este el Colegio Fernando 

Wiesse Eslava con 36 alumnos en Nivel I y 49 alumnos en Nivel II, el cual solo tiene una 

enseñanza hasta 2do grado y tiene un área aproximada de 800m2. 

En las instituciones públicas de educación básico regular también hay un porcentaje de 

alumnos con discapacidad auditiva, en el 2021 se registraron 195 niños en Nivel I y 275 

en Nivel II, siendo cifras elevadas, pero no es lo ideal para este usuario, ya que en propias 

palabras de un ex alumno que terminó el colegio en educación regular menciona que en 

el colegio no lograba entender a los profesores por más que se sentaba adelante, que en 

todo el tiempo se sentía perdedor. Odio la primaria y mucho más la secundaria, creció 

triste y con resentimiento. 

En la educación pública CEBE se tiene 256 estudiantes como aforo, CEBR  766 y en la 

educación privada CEBE 85 estudiantes, dando en su totalidad 1107 alumnos, los cuales 

354 están en Nivel I, 457 en Nivel II y 296 en Nivel III. Sin embargo, según CONADIS 

en lima Metropolitana se registran 420 personas con diagnostico relacionado a 

discapacidad auditiva en edad escolar para Nivel I, 642 para Nivel II y 850 para el Nivel 

III, el cual no está cubierto por ninguna institución educativa, por tal motivo se necesita 

un nuevo CEBE para cubrir dicha demanda y mejorar la calidad de vida y educación para 

este sector de la población.  
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1.2. Objetivos del Proyecto 

 

1.2.1 Objetivo General 

OG: Proponer una Nueva CEBE Ludwig Van Beethoven, para el estudiante con 

discapacidad auditiva, de Lima Metropolitana, 2022 

Objetivos Específicos 

 

O.E.1.1. Diseñar espacios arquitectónicos especializados para el desarrollo del intelecto, 

sensorial, perceptivo y psicomotriz. 

O.E.1.2. Diseñar espacios de integración con personas oyentes a través de la enseñanza 

del lenguaje de señas. 

O.E.1.3. Diseñar espacios de enfoque clínico para controlar el progreso del niño y joven. 
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ll. MARCO ANÁLOGO 
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2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 

2.1.1 Cuadro de Síntesis de los casos estudiados 
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Tabla 1. Cuadro de casos estudiados 
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2.2.2 Matriz comparativa de aportes de casos 

 (Formato 2) 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 

 CASO 1 CASO 2 

Análisis Contextual 

Está emplazado al costado de un parque 

en zona residencial el cual conecta con 

varias vías principales de la ciudad. 

Cuenta con 3,692 m2 de área de terreno y 

2,514 m2 de área construida 

El proyecto se desarrolla en un área 

residencial, está cerca de una avenida 

secundaria que conecta con una 

avenida principal. 

El área del proyecto es de 3,0857m2, el 

área construida tiene un terreno llano, a 

excepción de la zona del bosque donde 

están las zonas recreativas. 

Análisis Bioclimático 

los espacios interiores mantienen el 

confort adecuado en cada aula y 

circulación gracias al diseño del patio 

central, además, 

El edificio puede respirar sin dificultad 

gracias a la ventilación cruzada 

El proyecto fue diseñado estudiando las 

condiciones climáticas, está orientado 

para aprovechar todas las horas de sol 

ya que está en una zona que tiene una 

temperatura de -4°C a 24°C. 

Cada edificio consta de fachadas lisas 

sin aleros para el mejor 

aprovechamiento de las horas de sol. 

Análisis Formal 

El diseño de espacios fue proyectado 

para que los usuarios con diferentes 

discapacidades lleguen sin problema 

alguno y sean de fácil orientación en 

sus circulaciones gracias a que las 

aulas rodean un patio central 

El proyecto tiene edificios individuales y 

estructuralmente separados (para los 

diferentes grupos de edades), creando 

una forma de estrella, donde un patio 

central nos dirige a todas las áreas. 

Análisis Funcional 

 

Todo ambiente del centro está 

conectado con las circulaciones 

verticales y horizontales, organizando 

los espacios en 3 pisos para las 

actividades educativas, y un 40% de 

área libre para las actividades de 

recreación. 

 
El terreno está situado en una zona 

relacionado a la naturaleza, de baja 

vulnerabilidad, eso quiere decir que se 

puede hacer uso de ella sin ningún 

inconveniente. 

El colegio se divide en edificios para 

diferentes grupos de edades, pero 

tienen áreas recreativas comunes donde 

los alumnos también pasan sus días de 

verano ya que en este colegio se 

enseña de forma lúdica. 

 

Tabla 2. Matriz comparativa de aportes de casos 
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III. MARCO NORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 

Arquitectónico. 
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Tabla 3. Síntesis de leyes normas y reglamentos  aplicados al proyecto urbano arquitectónico 
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IV. FACTORES DE DISEÑO 
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4.1 Contexto 

4.1.1 Lugar 

El proyecto arquitectónico está ubicado en el departamento de Lima, distrito de Cercado de 

Lima. Este dpto. está ubicado en la costa central del país.  Con sus 35,892.49 km² rrepresenta 

cerca del 3% del territorio peruano. 

Los departamentos con los que limita al este son Junín y Pasco, por el norte es Ancash, al 

noreste con Huánuco, al Sur con Ica, al sureste con Huancavelica y al Oeste con la Prov. 

Constitucional del Callao.  

- A su vez está conformada por 10 provincias, entre ellas su homónima y la provincia 

constitucional del Callao. Tiene un total de 177 distritos y una extensión territorial de, 

aproximadamente, 32 mil km2, entre los meridianos 76° 54' 16", 77° 53' 2" de 

longitud oeste y 10° 16' 18" de latitud sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica 

Figura 2. ubicación de Terreno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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Población: 

El 32% de la población peruana se centraliza en la ciudad de Lima, con de 9,6 millones de 

habitantes (2020) la convierten en la ciudad más poblada del país. 

 Litoral (km²) Población estimada 

2020 

Densidad poblacional 

Hab/km² 

Nacional 1,280,085.9 32 625 948 hab. 25,79 hab/km² 

Región Lima 2672,28 9 674 755 hab. 272,35 hab/km² 

Tabla 4. Índice de población en el país 

El rango de edad con porcentaje más alto en Lima es de 15 a 59 años, representando un 65,2% 

con 1 millón 825 mil; le sigue el rango de 0 a 14 años, representando un 18,5% con 6 

millones 422 mil y por ultimo de 60 a más años representando un 16,2% con 1 millón 600 

mil.  

En cuanto a educación en Lima, el 48,9% tienen nivel secundario; superior universitaria solo 

un 22,6%; superior no universitaria representa un16, 7%; en primaria un alarmante 10,5% e 

inicial o sin nivel el 1,4%. 

4.1.2 Condiciones bioclimáticas 

El clima: 

Lima presenta una serie de microclimas debido a que por su ubicación geográfica cercana a  

la cordillera de los Andes, influye la corriente de Humboldt, gracias a ello Lima cuenta con 

un clima subtropical, sin tener temperaturas extremas que requieran tener calefacción o aire 

acondicionado en casa, a excepción de muy pocos inviernos.  

Las temperaturas: 

1. En verano, de diciembre a abril: 

Nivel más alto: 23 a 25 °C  

Nivel más bajo: 20 a 22 °C 

-Febrero representa el mes más cálido, con una temperatura que oscila en el día entre 

los 25 °C a 27°C y en la noche  los 20 °C, mas sin embargo hay una época  

desolamente cuando ocurre el Fenómeno del Niño, la temperatura puede superar los 

31 °C.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o_(fen%C3%B3meno)
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Tabla 6. Cuadro de Humedad 

2. En invierno, de junio a mediados de octubre: 

Nivel más alto: 19 a 15 °C 

Nivel más bajo: En promedio 12 °C, mas sin embargo la más baja registrada es de 

8,8 °C.  

-Agosto representa el mes más frío, teniendo en promedio una temperatura mínima 

de 15 °C.  

3. Primavera y Otoño, septiembre a diciembre / marzo-junio 

Son estaciones templadas con temperaturas entre los 17 y 23 °C. 

Humedad: 

Este factor en Lima varía extremadamente, del 24 de diciembre al 16 de abril es el período 

más húmedo, con un pico muy alto en febrero. 

En Lima se ha registrado una humedad hasta del 100%, de junio a Octubre se 

produce neblina persistente. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Cuadro de temperaturas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neblina
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Precipitaciones: 

Lima es el departamento con menos precipitación en el mundo, siendo esta casi nula, en 

promedio solo precipita 7mm. En la desértica Lima una lluvia puede ser vista como un 

fenómeno extraño ya que la frecuencia oscila entre 0 a 1%. 

Asolamiento:  

El cielo despejado predominan de diciembre a Abril, en los meses de Mayo, noviembre y 

diciembre, mayormente el cielo está parcialmente nublado y de Junio a Octubre el cielo está 

cubierto de nubes permanentemente, por este motivo a pesar de la latitud en la que se 

encuentra Lima solo tiene 1200 a 1500 horas de sol al año. 

Mayormente en las mañanas es donde se presenta cielo nublado, mas sin embargo hay 

incidencia solar antes del mediodía, esto genera que por lo general la humedad sea alta y el 

viento sea ligero, el mar presenta una temperatura promedio de 18 °C. 

Tabla 7. Cuadro de Precipitaciones 

Tabla 8. Asolamiento anual 
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Vientos:  

El tiempo más ventoso es de mayo a diciembre, durando 7 meses, meses en los cuales el 

viento tiene una velocidad promedio de 13.6 kilómetros por hora, a excepción de septiembre 

cuyos vientos tienen una velocidad promedio de 15.3 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado es de diciembre a mayo, durante 4 meses, siendo febrero el mes con 

los vientos de menor velocidad, con un promedio de 11.8 kilómetros por hora. 

Tabla 9. Vientos anuales 

Tabla 10. dirección de vientos anuales 
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4.2 Programa Arquitectónico 

4.2.1. Aspectos Cualitativos 

4.2.1.1 Tipos de Usuarios y necesidades (formato 03) 

Caracterización y Necesidades de Usuarios 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

El aprendizaje sensorial y 
seguimiento por tutoría 

Aprender, recrearse, 
ejercitarse, asearse, 

alimentarse, 
socializar.  

Estudiantes Aulas multisensoriales, SSHH. 

Desarrollo del 
aprendizaje cooperativo e 

integración. 

Enseñar, asearse, 
socializar, recrearse. 

Estudiantes 
Talleres, SUM, laboratorios, 
comedor, SSHH, sala de usos 

múltiples 

Recreación y espacios 
lúdicos 

Actividades 
recreativas. 

Estudiantes Patios, juegos infantiles 

Servicios 
complementarios    

Comer, beber, 
compartir, guardar, 
aseo, eliminación de 

desechos 

Estudiantes  
Comedor, cocina, bodega, 

depósito, SSHH. 

Servicios esenciales  
Limpiar, conservar, 
cocinar, atender, 

asearse, alimentarse. 

Personal de 
Servicio 

Cuarto de bombas, cuarto de 
máquinas, depósito general. 

Enseñanza especial 
Enseñar, apoyo 

educativo 
Docentes 

Sala de profesores, comedor, 
deposito, SSHH 

Administración y atención 
Planificación, 
organización 

Personal 
Administrativo 

Oficinas administrativas, 
recepción  

Garantizar la seguridad 
de los estudiantes 

Vigilar, asearse, 
alimentarse. 

Personal de 
Seguridad 

Caseta de seguridad, SSHH 

Asesoramiento del 
estudiante con 
discapacidad 

Seguimiento, 
asearse, socializar, 

recrearse,  

Personal de 
Bienestar 
Educativo 

Sala de psicología, asistencia 
social, equipo SAANEE, SSHH 

Tabla 11. Tipos de usuarios y necesidades 
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4.2.2 Aspectos Cuantitativos 

4.2.2.1 Cuadro de áreas (formato 04) 

 

 Programa Arquitectónico 

Zonas 
Sub 

Zona 
Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario 

Ambientes 
Arquitectónicos 

Cantidad Aforo Área(m2) 
Sub 

Área(m2) 
Área Sub 

Zona 
Área zona 

ZON
A DE 
SERV
ICIO

S 

Servicios Esenciales. 

Guardar, almacenar 

PERSONAL DE 
SERVICIOS 

 DEPÓSITO GENERAL 01 1 32.50 32.50 

94.00 

790.85 

Preparar alimentos  CUARTO DE MÁQUINAS 01 1 47.60 47.60 

Aseo, higiene, eliminación de 
desechos 

 CISTERNA 01 1 14.00 14.00 

SERVICIOS 
COMPLE
MENTARI

OS 

Servicios Esenciales. 

Comer, beber, compartir 

PERSONAL DE 
SERVICIOS, DOCENTES 

Y ESTUDIANTES 

 COMEDOR 01 15 112.00 112 

696.85 

Preparar alimentos  COCINA 01 2 94.90 94.90 

Venta de alimentos  SS.HH 01 3 4.50 4.5 

Guardar  AUDITORIO 01 95 403.00 403.00 

Desarrollo de actividades 
diversas. 

 CAMERINOS 01 1 18.45 18.45 

Aseo, higiene, eliminación de 
desechos 

 SS.HH. 01 8 26.00 26.00 

 SS.HH Y VESTIDORES 01 8 38.00 38.00 

ZON
A 

EDU
CATI
VA 

NIVEL 
INICIAL 

 

 

 

 

APRENDIZAJE SENSORIAL Y 
TUTORÍA. 

 

 

DESARROLLO DE LA 
DESTREZA MANUAL Y 

COORDINACIÓN 

ESTUDIANTES 

 AULA NIÑOS (03 AÑOS) 02 8 60.00 120.00 

422.10 

2,601.45 

 AULA NIÑOS (04 AÑOS) 02 8 60.00 120.00 

 AULA NIÑOS (05 AÑOS) 02 8 60.00 120.00 

 SS.HH. 06 2 6.15 36.90 

 ALMACÉN 04 2 6.30 25.20 

NIVEL 
PRIMARIA 

DESARROLLO SENSORIAL, 
PERCEPTIVO Y DEL 

INTELECTO 

 
AULAS NIÑOS (06 

AÑOS) 
02 10 60.00 120.00 

893.70 

 
AULAS NIÑOS (07 

AÑOS) 
02 10 60.00 120.00 
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APRENDIZAJE SENSORIAL Y 
TUTORÍA. 

 
AULAS NIÑOS (08 

AÑOS) 
02 10 60.00 120.00 

 
AULAS NIÑOS (09 
AÑOS) 

02 10 60.00 120.00 

 
AULAS NIÑOS (10 
AÑOS) 

02 10 60.00 120.00 

 
AULAS NIÑOS (11 
AÑOS) 

02 10 60.00 
120.00 

 SS.HH 05 04 26.74 133.70 

 ALMACÉN 05 02 8.00 40.00 

NIVEL 
SECUNDA

RIA 

DESARROLLO CULTURAL, 
MOTRIZ Y DE LA 
PERSONALIDAD 

 
AULA secundaria (12 

años) 
02 12 60.00 120.00 

730.00 

 
AULA secundaria (13 

años) 
02 12 60.00 120.00 

 
AULA secundaria (14 

años) 
02 12 60.00 120.00 

 
AULA secundaria ( 15 

años) 
02 12 60.00 120.00 

 
AULA secundaria (16 

años) 
02 12 60.00 120.00 

 SS.HH 05 03 26.00 130.00 

 

 

EDUCACI
ÓN 

COMPLE
MENTARI

A 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO E INTEGRACIÓN 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES ARTÍSTICAS Y 

SOCIALES 

  LABORATORIO 2 16 60.00 120.00 

555.65 

  
TALLER DE 

MANUALIDADES 
4 10 60.00 240.00 

  
TALLER DE 

MUSICOTERAPIA 
1 10 64.60 64.60 

  TALLER DE COSTURA 1 10 60.00 60.00 

  SS.HH. 2 4 30.35 60.70 

  DEPÓSITO 1 2 10.35 10.35 

ZON
A 

ADM
INIST
RATI
VA 

ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN. 

Autoridad en la gestión del 
centro educativo 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 DIRECCIÓN GENERAL 01 4 
18.00 

18.00 

164.00 164.00 Planificación y organización   HALL DE ESPERA 01 4 9.00 9.00 

Asistencia de la dirección y 
centro educativo 

   ÁREA DE FOTOCOPIAS 01 2 
5.00 

5.00 
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   SALON DE DOCENTES 01 10 64.00 64.00 

   DEPÓSITO 02 1 3.00 6.00 

   ÁREA DE REUNIONES 01 6 12.00 12.00 

 
Aseo, higiene, eliminación de 

desechos 
  SS.HH 02 8 

25.00 
50.00 

Tabla 12. Programación Arquitectonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Esquema de Organización espacial 
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Programa Arquitectónico 

Zonas Total (m2) 

ZONA ADMINISTRATIVA 164.00 

ZONA DE SERVICIOS 790.85 

ZONA EDUCATIVA 2,601.45 

Cuadro Resumen 

Área construida 2,864.90 

 

40% de Muros y circulación 

 

3,817.00 

Total de área construida 6,681.90 

Área libre 30% (mínimo) 2,860.00 

Total 9,541.90 

Tabla 13. Resumen de programación 
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4.3. Análisis del Terreno 

4.3.1 Ubicación del Terreno 

Se ubica en el Jr. Mariano Arredondo 15081, Cercado de Lima - Lima.  

4.3.2 Topografía del terreno 

El área donde se emplaza el terreno presenta una topografía llana en el cual no es aplicable 

una intervención a manera de plataformas o andenes. 

 

Figura  4. Ubicación del terreno a intervenir 

Figura  5. Topografía del terreno a intervenir 
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4.3.3 Morfología del terreno 

El terreno se encuentra rodeado de zona residencial de la Urbanización los Cipreses, en el cual 

podemos encontrar a un par de cuadras unidades vecinales y la UNMSM. 

Lo más característico del terreno es la presencia del parque Arias Schreiber ya que este se 

aprovecharía en la fachada por la calle Clavero Muga, sirviendo como un colchón verde y un 

contacto directo con la naturaleza por la presencia de árboles de gran escala. 

La forma del terreno es rectangular teniendo un área de 8,158.584 𝑚2 y un perímetro de 

392.3223ml, por otro lado, el ingreso principal se ubica por el Jr. Mariano Arredondo. 

 

Tenemos como linderos y medidas perimétricas los siguiente: 

por el frente: con el Jr. Mariano Arredondo con una línea recta de 136,32ml 

por la derecha: con la Av. comandante Aurelio García con una línea recta de 59.75ml. 

Por la Izquierda: con el Jr. Cap. Juan Antonio Portugal y Prieto con una línea recta de 59.96ml. 

por el Fondo: con la Ca. Clavero Muga con una línea recta de 136.29ml. 

 

 

 

Figura 6. Área y perímetro del terreno a intervenir 
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4.3.4 Estructura urbana 

En el entorno urbano que rodea al proyecto, tenemos el ingreso principal al colegio por la Av. 

Mariano Arredondo (A) que se intercepta con la Av. Aurelio García y García (B), la cual es el 

eje jerarquizado de manera lineal, que conecta 2 Avenidas principales, la av. República de 

Venezuela (C) y la av. Oscar R. Benavides (D), teniendo a sus lados sus tramas en forma de 

damero de las manzanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías De Integración Con El Proyecto  

Se jerarquiza por 2 vías principales y una vía colectora.  

Vía principal: Av. Oscar Benavides (A) 

 Av. República de Venezuela (B)  

Vía colectora: Av. Aurelio García y García (C)  

 

B 

D 

C 

A 

Figura 7. Vías de acceso a proyecto urbano arquitectónico 
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Figura 8. Vías de acceso principales 

Accesos Desde El Centro De La Ciudad 

 

                                                                                          

 

 

           Av. Oscar R. Benavides 

 

 

 

            Av. República de Venezuela  

 

 

 

            

C 

B 

A 

 

Esta avenida principal encuentra a 

500m del colegio, es de 3 carriles 

por sentido de 2 carriles auxiliares, 

con una afluencia de autos alta. 

A 

Esta avenida principal encuentra a 

490m del colegio, es de 5 carriles 

por sentido, es una avenida que 

conecta con varios distritos. 

 

B 

Esta avenida colectora colinda con 

el terreno del proyecto y une las 2 

avenidas principales antes 

mencionadas. 

C 

Figura 9. Av. Oscar R. Benavides 

Figura 10. Av. Republica de Venezuela 

Figura 11. Av. Aurelio García García 
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4.3.6 Relación con el entorno. 

La tipología edilicia del lugar nos muestra un perfil urbano regular entre las viviendas y locales, 

donde no se excedan los 5 pisos, por este motivo se respetará una altura máxima que es lo 

indicado por los parámetros urbanísticos.  

El material de la zona predominante es material noble: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 – Perfil urbano en la Av. Aurelio 

García y García 

Minimo: 2 pisos y Maximo 5 pisos 

 

 

Foto 4 – Perfil urbano en la Ca. Mariano 

Arredondo 

Minimo: 2 pisos y Maximo 5 pisos 

 

Figura 12. Mapa del entorno inmediato 
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Entorno Ecológico Y Ambiental Que Rodea Todo El Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto tiene un entorno arborizado, con árboles de Huarango y palmeras ubicadas de 

manera lineal en las bermas centrales y laterales, además colinda con el amplio parque “Arias 

Schreiber” de 15,390m2, todo esto le da un plus al proyecto ya que tendrá vistas agradables y 

buen ambiente. 

4.3.7 Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

La edificación se encuentra en zonificación Educación Básica (E1) 

 

Figura 13. Vías colindantes del proyecto urbano arquitectónico 

Figura  14. Mapa de zonificación 
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La altura permisible para edificaciones educativas es de 2 pisos o según el proyecto, en el cual 

este último piso se deben proyectar áreas administrativas. En el cual la altura de piso a techo no 

debe ser menor a 2.50m 

El porcentaje de área libre no debe ser menor al 30%. Para el cálculo de estacionamientos: 

personal administrativo y docente, se dispondrá de 1 estacionamiento cada 50m2 de ambientes 

pedagógicos y administrativos sin contar muros, circulaciones verticales y horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Cuadro de áreas de uso de suelo en el distrito de Cercado de Lima 

Tabla 14. Zonificación E1 

CUADRO DE ÁREA DE USO DE SUELO DEL CERCADO DE LIMA 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
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5.1 Conceptualización del Objeto Urbano Arquitectónico 

El movimiento del cuerpo humano es una herramienta que sirve como medio de comunicación 

visual para este tipo de discapacidad, es por eso que el concepto nace de esta idea mencionada. 

Un centro que vendría a representar nuestro núcleo del cuerpo en el cual las extremidades están 

en constante movimiento y así lograr expresar la idea que se desea comunicar 

Para el diseño se tiene puntos secundarios a tocar para una conceptualización más integral los 

cuales son: 

● Inclusión 

● Comunidad sordo muda 

● Movimiento centrífugo 

● Crecimiento de áreas verdes 

Conceptualización: El lenguaje Corporal usada de expresión como medio de comunicación de 

la comunidad no oyente 

Ideograma Conceptual. 

5.1.1 Ideograma Conceptual 

Un eje central en el cual nacen volúmenes rectangulares que a la vez forman espacios virtuales, 

tales como patios y circulación. Las orientaciones de estos edificios nacen del eje central de 

manera centrífuga. 

Figura 15. Vista Área del Proyecto 
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El tratamiento del piso también parte de este eje central ya mencionado, creando circulaciones 

interactivas y con una diversidad de colores representativos. 

5.1.2 Criterios de diseño. 
 

-El planteamiento de diferentes formas geométricas en las edificaciones para el desarrollo visual 

del alumno. 

-Creación de patios interiores para el buen desarrollo pedagógico al aire libre. 

-El acceso propuesto por uno principal para el ingreso ordenado y orientado para los alumnos 

y otro acceso secundario y a la vez para visitantes y demás. 

-Áreas verdes ubicadas en puntos céntricos para jerarquizar patios recreativos. 

5.1.3 Partido Arquitectónico 

 

La edificación consta de 2 ingresos, el primero ingreso es principal es cual son dedicados para 

alumnos de los 3 niveles de educación básico especial.  

El segundo acceso es de uso peatonal y también vehicular, dirigido para personas externas y/o 

visitantes y personal administrativo, así como personal pedagógico. 

Cuenta con un núcleo en el cual parte la forma de toda la arquitectura del proyecto, a su vez 

van conformando los ambientes como patios, áreas verdes y circulaciones. 

 

 

 

Figura  16. Esquema de partida arquitectónica 
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5.2 Esquema de Zonificación 

Figura  17. Esquema de Zonificación del proyecto urbano arquitectónico 
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5.3 Planos Arquitectónicos del Proyecto 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 
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5.3.2. Plano Perimétrico y topográfico 
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5.3.3. Planta General. 
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5.3.4. Plano De Distribucion Por Niveles. 
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5.3.5. Plano de Elevaciones por Sectores 
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5.3.6. Plano de Cortes por Sectores 
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5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos 
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56 
 

5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 
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5.3.9. Plano de Seguridad. 

5.3.9.1. Plano de Señalética 
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5.3.9.2 Plano de Evacuación 
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5.4. Memoria Descriptiva 

 

Nombre del Proyecto: 

“Nueva CEBE Ludwig Van Beethoven, para el estudiante con discapacidad auditiva, de 

Lima Metropolitana, 2022” 

 

El proyecto de inversión se desarrolla en el Jr. Mariano Arredondo 15081 en el distrito de 

Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de lima. 

Localidad:   Urb. los Cipreses 

Distrito:   Cercado de Lima 

Provincia:   Lima 

Departamento:  Lima 

Tal como se aprecia en la siguiente imagen (delimitado de color azul) 

 

Figura 18. Imagen área del proyecto Urbano Arquitectónico 
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Generalidades del Proyecto 

Objetivos del Proyecto: 

Brindar a los estudiantes un espacio pedagógico, con áreas verdes y amplias aulas para 

mejorar la enseñanza especial. 

 

Mejorar la calidad de vida de los estudiantes, otorgándoles áreas de esparcimiento y un lugar 

de adecuado para este tipo de educación, en el que puedan compartir y disfrutar.  

 

Diseñar recorridos, tratamientos de pisos, bancas y áreas verdes, mejorando la estética y 

el paisajismo de la zona.   

 

Dotar de un adecuado diseño aulas, con buena infraestructura para mejorar la educación de 

la comunidad sorda 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Vista de ingreso principal 
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Estado Actual: 

En la actualidad el centro educativo cuenta con una infraestructura reducida el cual trae como 

resultado el reducido aforo para los alumnos y esto es debido a que el terreno de 9mil metros 

cuadrados está siendo mal aprovechado, ya que la distribución actual es muy limitada debido 

a muros medianeros a manera de cerco ubicados al interior del centro educativo. 

También podemos determinar que el área libre actual es menor al porcentaje permitido para 

centros educativos especiales, esto causa que los estudiantes no cuenten con un espacio 

suficiente para sus actividades recreativas y pasivas. A esto se le suma la ausencia de áreas 

verdes y circulaciones que no respetan el ancho mínimo según lo que dictan las normas para 

diseños de centros educativos básicos especiales 

CEBE LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 

ESTADO ACTUAL 

 

PROYECCIÓN 

 

 

  

Tabla 16. Comparación de estado actual con propuesta 
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Descripción del Proyecto: 

El trabajo a ejecutar consistirá en la nueva sede de educación especial dedicada para niños con 

discapacidad auditiva en el distrito del Cercado de Lima 

Esta sede estará equipada con aulas didácticas y lúdicas para complementar la enseñanza especial, 

contando con 03 tipos de aulas por cada nivel educativo, inicial, primaria y secundaria. 

La edificación cuenta con 2 pisos en el cual se desarrollarán actividades pedagógicas y 

administrativas y además tendrán un acceso universal para los usuarios con alguna discapacidad 

física. Esto está reflejado en el núcleo del proyecto que vendría a ser la circulación vertical a 

manera de una pasarela muy amplia cumpliendo con las pendientes y distancias correspondientes. 

 

Por último, el proyecto tendrá como fin que el alumno con discapacidad auditiva llegue al nivel que 

se requiere para que sean incluidos a una sociedad que los tiene poco identificados. 

El fin es llegar a cada rincón de su desarrollo y satisfacer la demanda de niños sordos que requieren 

de una buena educación especial en un centro educativo adecuado y amplio para que tengan la 

facilidad de realizar todas sus actividades de su plan pedagógico especial. 

 

 

Figura 20. Vista de Núcleo principal del proyecto 
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5.5 Plano de Especialidades del Proyecto (Sector Elegido) 

5.5.1. Planos Básicos de Estructuras 

5.5.1.1. Plano de Cimentación 
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5.5.1.2. Planos de Losas y Techos 
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5.5.2. Planos Básicos de Instalaciones Sanitarias. 
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5.5.3 Planos Básicos de Instalaciones Electro Mecánicas 
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5.6. Información Complementaria 

5.6.1. Animación Virtual 

 

 

Figura 21.Vista aérea CEBE Ludwig Van Beethoven 

 

 

Figura  22.Ingreso principal-vista Pájaro 
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Figura 23.Vista aérea 02 

 

 

 

Figura 24. Núcleo principal y acceso universal del proyecto 
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Figura 25. Núcleo principal y acceso universal del proyecto 02 

 

 

 

Figura 26. Cobertura de losa multiusos 01. 
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Figura 27. Cobertura de losa multiusos 02 

 

 

Figura  28. Cobertura de losa multiusos 03 
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Figura  29. Vista aérea de zona de nivel inicial y primaria 

 

 

Figura 30. Pasillo de segundo nivel en zona de nivel primaria 
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Figura 31. Fachadas de nivel primaria 

 

 

Figura 32. Fachadas de nivel primaria y corredor 
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Figura 33. Vista aérea de zona de inicial y primaria 

 

 

 

Figura 34. Tratamiento de fachadas en aulas de nivel primaria 
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Figura  35. Tratamiento de fachadas en nivel secundaria 

 

 

 

Figura 36. Tratamiento de piso en nivel secundaria 



 

82 
 

 

 

 Figura 37. Vista aérea de zona de nivel secundaria 01 

 

 

 

Figura 38. Vista aérea de zona de nivel secundaria 02 

 



 

83 
 

 

 

 

Figura 39. Pasillo de circulación en aulas de nivel secundaria 

 

 

Figura 40. Tratamiento de fachadas en segundo nivel en la zona de secundaria 
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Figura 41. Tratamiento de fachadas en nivel secundaria 02 

 

 

Figura 42. Vista total de proyecto urbano arquitectónico 
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Vl. CONCLUSIONES 
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La presente investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. Un Centro de Educación Básico Especial fomentara que más personas con discapacidad 

auditiva terminen satisfactoriamente los tres niveles educativos.  

 

2. El adecuado diseño de espacios arquitectónicos especializados para el desarrollo del 

intelecto, sensorial, perceptivo y psicomotriz contribuye a que este usuario tenga una buena 

calidad de vida y educación. 

 

3. Los espacios de integración con personas oyentes a través de la enseñanza del lenguaje de 

señas, permitirán que haya una inclusión social y las personas con discapacidad auditiva no 

se sientan discriminados. 

4. El ambiente destinado al enfoque clínico lograra controlar el proceso del usuario y así tener 

un control.  
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Vll. RECOMENDACIONES 
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Se plantea las siguientes recomendaciones   

Recomendaciones normativas:  

A las entidades gubernamentales se recomienda ampliar a más detalle los artículos que sean 

inclusivos con las personas con discapacidad, así como el artículo 24º de la convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad donde reconoce el derecho de este usuario a una educación 

inclusiva sin discriminación. 

 

Recomendaciones al MINEDU: 

Se recomienda darle mayor importancia a la infraestructura pública en el país, ya que esta se encuentra 

en pésimo estado, asimismo a la educación básico especial ya que algunos locales son improvisados 

en casa, etc.  

Se recomienda tener en cuenta a las personas con discapacidad ya que la oferta de CEBE no cubre la 

demanda. 

Se recomienda que las CEBE y CEBR incorporen en su currículo el contenido de lenguaje de señas 

y comunicación no verbal. 

 

Recomendaciones a los profesionales: 

Se recomienda plantear la infraestructura con criterio dependiendo del usuario que le dará uso.  
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