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RESUMEN 

 

La investigación tiene como principal objetivo proponer un proyecto 

arquitectónico denominado “Centro de Educación e Investigación Ambiental y 

Restauración Ecológica de Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019”. El 

presente trabajo de investigación se basa en la teoría de Teresa Romaña (2014) sobre 

Relación ser humano-ambiente y la manera en el que este influye en cada individuo, para 

entender la importancia de los espacios en el comportamiento y desenvolvimiento del 

usuario, sobre todo en espacios pedagógicos que a lo largo de los años se ha visto limitado 

por la falta de un acercamiento vivencial del ser humano con su entorno, el cual a la vez 

le permitirá adoptar una identificación. Teniendo en cuenta lo mencionado la 

investigación conlleva a tener en cuenta estos criterios para ampliar los conocimientos 

sobre el equipamiento a proponer y las facultades que debe poseer para lograr tal impacto 

favorable. 

Se ha formulado la hipótesis científica: existe relación significativa entre el 

Centro de Educación e Investigación Ambiental y la restauración ecológica. 

Metodológicamente, se enmarcó en el tipo básico, nivel correlacional con un diseño no 

experimental transversal. El método fue de tipo hipotético deductivo, siguiendo el 

procedimiento correspondiente de observación, formulación de hipótesis y realización de 

prueba. La población y muestra fue de 106 940 y se tomó de muestra 383 habitantes del 

distrito. Respecto a la instrumentalización, este se realizó en base a dos instrumentos de 

recolección de datos los cuales han sido evaluados y aprobados, cada uno con 18 ítems y 

con cinco alternativas de respuestas. Los resultados se realizaron mediante el análisis 

descriptivo de las variables y análisis inferencial para conocer la correlación con la prueba 

de Rho de Spearman, contestando a los problemas, verificación del cumplimiento de los 

objetivos y el rechazo de la hipótesis nula. Se llegó a la conclusión de la existencia de una 

correlación positiva media de 0.618 entre las variables Centro de Educación e 

Investigación Ambiental y Restauración Ecológica. 

Palabras claves: Centro de Educación, Investigación Ambiental, Restauración 

Ecológica, ser humano, ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research is to propose an architectural project called the Center 

for Environmental Education and Research to promote the ecological restoration of lomas 

de Carabayllo, 2018. The present research work is based on the theory of the human-

environment relationship and the way in which this influences each individual, to 

understand the importance of spaces in user behavior and development, especially in 

pedagogical spaces that over the years has been limited by the lack of an existential 

approach of human beings with their environment, which at the same time will allow you 

to adopt an identification. Bearing in mind what has been mentioned, the research entails 

taking these criteria into account in order to expand knowledge of the equipment to be 

proposed and the faculties that it must possess in order to achieve such favorable impact. 

The scientific hypothesis has been formulated: there is a significant relationship between 

the Center for Environmental Education and ecological restoration. Methodologically, it 

was framed in the basic type, correlational level with a non-experimental transverse 

design. The method was of hypothetical deductive type, following the corresponding 

procedure of observation, formulation of hypothesis and performance of the test. The 

population and sample was 106 940 and 383 inhabitants of the district were sampled. 

Regarding instrumentalization, this was done based on two data collection instruments 

which have been evaluated and approved, each with 18 items and with five alternative 

answers. The results were carried out through the descriptive analysis of the variables and 

inferential analysis to know the correlation with the Spearman's Rho test, answering the 

problems, verification of the fulfillment of the objectives and the rejection of the null 

hypothesis. It was concluded that there was an average positive correlation of 0.618 

between the variables Center for Environmental Education and ecological restoration. 

Keywords: Center for Environmental Education and Research, Ecological 

Restoration and human-environmen
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Al realizar un diagnóstico preliminar en el distrito de Carabayllo se ha detectado una 

realidad que no puede ser eludida, la pérdida del ecosistema de Lomas de Carabayllo 

propiciada por la ausencia de conciencia ambiental por parte de la población y la falta 

equipamiento destinado a fomentar prácticas ambientales así como la investigación de la 

biodiversidad y capacitación de los habitantes para mejorar su hábitat y calidad de vida. 

 Igualmente, los datos indican el poco conocimiento de la población acerca del 

ecosistema de Lomas de Carabayllo y los recursos que brinda, los cuales pueden ser 

aprovechados de manera sostenible a favor de la población así como los beneficios que 

ofrece, de la misma manera la falta de identidad ha propiciado esta degradación que debe 

ser remediada en cuanto antes y no llegar a su completa desaparición. 

 Se tiene un conjunto de antecedentes previos que se relacionan con las variables 

del estudio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estas informaciones 

sirvieron para precisar y definir el objeto de estudio y por ende los objetivos de la 

investigación. 

 El problema general es ¿Cuál es la relación entre el Centro de Educación e 

Investigación Ambiental y la Restauración Ecológica en Lomas de Carabayllo, distrito 

de Carabayllo, Lima 2019? 

La presente investigación se justifica en la medida que se identificó la situación 

actual en la que se encuentra la investigación científica con carencias y limitaciones, lo 

cual servirá a las autoridades, instituciones destinadas al cuidado ambiental y población 

en general iniciar un trabajo para la preservación de la biodiversidad y ecosistemas que 

tenemos a diferentes escalas, así como la implementación de equipamientos con el mismo 

interés. 

 El objetivo planteado es determinar la relación entre el Centro de Educación e 

Investigación Ambiental  y la Restauración Ecológica en Lomas de Carabayllo, distrito 

de Carabayllo, Lima 2019. 
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El marco teórico contiene las dimensiones de ambas variables, así mismo se 

incluyen los planteamientos teóricos y fundamentación de ambas variables las cuales 

fueron contrastadas con la realidad de estudio para otorgarle una validación científica. 

 Para un estudio sistematizado  del problema de investigación, este ha sido 

organizado de la siguiente manera: 

I. Planteamiento del problema: Donde se expone la realidad problemática, 

formulación de los problemas, objetivos, antecedentes, justificación, 

fundamentación científica e hipótesis.  

II. Marco metodológico: Se presenta las variables, definición conceptual y 

operacional, operacionalización de las variables, metodología, tipos, diseño, 

población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validez y confiabilidad de los instrumentos de medición, la prueba de 

normalidad y el método de análisis de datos. 

III. Resultados: Comprende la interpretación de los resultados, la prueba de 

hipótesis y dentro de ello el análisis paramétrico y no paramétrico. 

Finalmente contiene la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos donde se adjunta la matriz de consistencia, los 

instrumentos de medición, los certificados de validez de juicio de expertos y la base de 

datos de ambas variables. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  
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De acuerdo a las definiciones encontradas se entiende a la restauración ecológica como 

la recuperación eficaz del ecosistema después de haber sido afectado y deteriorado por 

diferentes causas, las cuales serán desarrolladas en párrafos posteriores, teniendo en 

cuenta el tema ambiental como parte de una iniciativa social y económica en busca de la 

participación comunitaria y de especialistas que logren tal restauración a través de 

acciones para reincorporar especies desaparecidas del ecosistema y el incremento 

productivo de las mismas, pero sobre todo el confort de los usuarios participativos y por 

ende el mejoramiento de su calidad de vida aportando de manera significativa la 

reparación del ecosistema a diferentes escalas, ante eso se han identificado diferentes 

problemas que afectan este proceso. 

1.1.1 Problemática Social 

 AUSENCIA DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

A nivel mundial vivimos los impactos del cambio climático a causa de la falta de 

concientización como uno de los principales problemas que actualmente afecta a la 

sociedad, en consecuencia es un tema que nos concierne a todos por lo que es importante 

tener conocimiento de la realidad problemática y por ende los efectos ocasionados y las 

causas que la originan.  

Para una adecuada interpretación del problema debemos conocer qué actividades 

realiza una persona consciente del medio ambiente; bañarse en poco tiempo y de manera 

eficiente con el fin de no sobreexplotar el recurso del agua, tener preferencia por el 

vehículo público o el uso de bicicletas que no generan un impacto ambiental negativo ni 

aumente la cantidad del parque automotor, la separación de residuos domiciliarios con el 

fin de practicar el reciclaje, desconectar los artefactos sin uso y otras actividades que 

contribuyan con el medio ambiente.  

El párrafo previo nos menciona los factores que involucran la ausencia de 

concientización ambiental: el reciclaje, la contaminación vehicular, el incremento del 

parque automotor y los residuos sólidos, los cuales no solo afectan a nivel mundial, sino 

también a nivel nacional trayendo como consecuencia el deterioro de áreas naturales, la 

extinción de especies o la destrucción de ecosistemas, enfermedades, etc. 

Cada país nos ofrece una variedad infinita de recursos naturales que son necesarios 

para la supervivencia del hombre, sin embargo algunos generan desechos que tardan 

mucho en degradarse, por lo cual es importante darles un tratamiento para evitar el 

incremento de los residuos sólidos optando por la mejor solución, el reciclaje. Según el 
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Departamento de Comunicación Earthgonomic (OECD, 2013) quien encabeza la lista de 

los países que más reciclan en el mundo es Alemania con un 65%.Por otro lado, Perú no 

figura en esta lista considerando que el último es Nueva Zelanda con 0% respecto al 

reciclaje tal como lo expresa la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 .Países que más reciclan en el mundo (2013) 

Fuente: Departamento de Comunicación Earthgonomic OECD 
 

Según San Miguel Industrias PET (empresa que practica el reciclado de botellas PET para la elaboración 

de nuevos envases): 

 

[…]  En nuestro país si hablamos acerca de los residuos, el 85% cifra que corresponde a 

basura, lo cual equivale a 3 estadios nacionales tienen como punto final botaderos, quemados, 

o arrojados en el mar, ríos y lagos. 

Agregó también que gran cantidad de residuos sólidos podrían reciclarse, sin embargo esto 

no se lleva a cabo y día a día se va incrementando las consecuencias así como las emisiones 

de CO2, destrucción de suelos y mares, además la aparición de islas de basura en océanos y 

demás. (2017, p.1) 
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En el Perú se produce una cantidad desmesurada de residuos sólidos que sobrepasa 

la capacidad de las gestiones de los mismos, lo cual podría ser un motivo de la práctica 

del reciclaje y de esta manera disminuir las cifras alarmantes, la ONG explica los 

materiales que pueden ser re utilizados y el paradero de los residuos sólidos que no 

aprovechamos y lamentablemente son desechados en lugares que comprometen a nuestro 

planeta. 

De acuerdo a datos de la ONG Ciudad Saludable (2017), el 55% del total de 

residuos sólidos está compuesta por materia orgánica, mientras que 29% de ella se puede 

aprovechar, como papel, cartón, plástico y otros. Lamentablemente en la mayoría de casos 

este material que es útil  (p. 1). 

Además de los problemas que afectan nuestro país, el estado y las empresas no 

brindan el apoyo necesario y la orientación debida para el incremento del reciclaje de 

manera formal. 

Según Escrivá, jefe de la Unidad de Negocios de Reciclado de San Miguel 

Industrias PET, el reciclaje en el Perú no cuenta con apoyo por parte del Estado, a 

diferencia de otros países como Suiza y Japón donde aproximadamente el 80% de sus 

ciudadanos reciclan de manera adecuada los desechos además se aplica una multa a quien 

no cumple esta iniciativa. Con esto se evidencia que la solución en nuestro país es que 

empecemos a practicarlo nosotros mismos. 

Otro dato preocupante es que en el Perú solo existen 12 rellenos sanitarios autorizados, como 

se puede observar en la figura 2, donde se señala que 90% de la basura recolectada termina 

en botadores informales, de los cuales se estima que hay aproximadamente 1 850. (2017, p.1) 
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Figura 2. Cómo reciclamos en el Perú 

Fuente: El Comercio 
 

“World health organization detalla que la contaminación a causa de los vehículos es 

considerado uno de los problemas más frecuentes que se dan a nivel  mundial, lo que trae 

como consecuencia la contaminación atmosférica, siendo el principal riesgo ambiental 

para la salud” (OMS, 2016, párr. 1) 

El Programa Ambiental de la ONU, describe los tipos de vehículos responsables 

de las emisiones teniendo en primer lugar a los vehículos privados que emiten 150 

toneladas de CO2, en segundo lugar tenemos al transporte pesado que emite una mayor 

emisión de CO2 y en menor cantidad el transporte pesado que emite 134 toneladas de 

CO2, siendo los de menor índice las motocicletas y los autobuses, los cuales son los más 

recomendados para desplazarse ya que las motocicletas solo emiten 5 toneladas de CO2 

y 13 toneladas de CO2 tal como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3.Contaminación vial en América Latina 

Fuente: Programa Ambiental de la ONU 

En el Perú la contaminación vehicular se ha incrementado y uno de los principales 

factores es el incremento del parque vehicular o parque automotor sobre todo en los 

últimos años (2004 – 2013) como se puede observar en la tabla 1, el parque vehicular ha 

incrementado casi el doble, lo que nos muestra la cantidad de vehículos que circulan en 

el Perú ya sea en buen o mal estado de conservación, con o sin multas, brevetes, seguro 

del vehículo, mostrando el problema al cual nos exponemos a diario. 

“En el Perú, el parque vehicular ha incrementado su cifra en 63% durante los últimos 10 

años, esta cantidad pasó de 1,3 millones de unidades a 2,2 millones de vehículos 

(MINAN, 2004, párr. 19) 

 

TABLA 1. Parque vehicular a escala nacional, 2004-2013 (miles de vehículos) 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(Sunarp) –Elaborado por Equipo técnico EsDA-MINAM 
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Este incremento no solo se da por la población, en nuestro país existe una 

inadecuada gestión y no se sigue un plan que organice y limite el incremento del parque 

automotor, cada año aumenta la cantidad de compra de vehículos además aquellos 

vehículos que se encuentran en mal estado o con más de 10 a 20 años de antigüedad no 

dejan de circular. 

 El equipo técnico ESDA del Ministerio del Ambiente sostiene al respecto que las 

políticas de los años noventa coadyudaron con el crecimiento desmesurado de la entrada 

de vehículos usados, los cuales en su mayoría son empleados para realizar el servicio de 

transporte público. Actualmente la importación de vehículos de segunda mano ha 

limitado su cantidad gracias a las medidas que últimamente se han llevado a cabo (párr.19, 

2013) 

La contaminación atmosférica se ve reflejada principalmente en la cantidad de 

vehículos que emanan sustancias tóxicas contribuyendo a la contaminación, algo a lo cual 

las autoridades son indiferentes con el control del aumento desmesurado que sigue 

ascendiendo como lo indica la tabla 2. 

TABLA 2. Emisiones de contaminantes provenientes del parque automotor, 2000-2025 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité de Gestión de la iniciativa de aire limpio para Lima y Callao (CGIALLC)- Elaborado por Equipo 

técnico EsDA-MINAM 

El equipo técnico ESDA del Ministerio del Ambiente indica sobre las emisiones 

de CO2 que el mayor porcentaje corresponde a los automóviles con un 83.79%, taxis con 

un 48.94%.En el caso de hidrocarburos la situación es similar ya que los automóviles 

nuevamente tienen el mayor porcentaje con 72.97%. (párr. 19, 2000). 
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A nivel distrital, Carabayllo figura entre los 10 distritos que presentan más de 10 

puntos críticos, es decir basura regada en sus calles, lo cual refleja la falta de 

concientización ambiental por parte de sus habitantes, así lo indica el diario El Comercio 

en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Evaluación sobre el cumplimiento de las funciones en manejo y gestión de residuos sólidos 

Fuente: El Comercio 

 De acuerdo al compendio estadístico del INEI, las fuentes contaminantes en 

Carabayllo están conformados por gases de vehículos motorizados como consecuencia 

del mal estado en el que se encuentran ya que las personas no son consecuentes con los 

impactos negativos que generan al medio ambiente, otro factor son los relaves mineros 

ya que estos desechos son arrojados a cualquier lugar sin precaución alguna por parte de 

los trabajadores de la minería, así también la emanación de gases tóxicos de fábricas, 

ruidos ocasionados, acumulación y quema de basura, así como la crianza de animales 

domésticos sin el control adecuado, aguas servidas y deforestación, todo ello teniendo 

como principal promotor al ser humano que no toma las medidas necesarias para 

disminuir la consecuencia de sus actos que ha traído impactos ambientales negativos, ver 

tabla 3 y tabla 4. 
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TABLA 3.Provincia de Lima: Municipalidades que informaron sobre fuentes que originan la 

contaminación ambiental en el distrito, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEI 
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 TABLA 4. Provincia de Lima: Municipalidades que informaron sobre fuentes que originan la 

contaminación ambiental en el distrito, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEI 
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 La ausencia de conciencia ambiental ha traído como consecuencia que Carabayllo 

figure dentro de los 6 distritos más contaminados de Lima, debido a los focos 

contaminantes que presenta, como el famoso relleno sanitario El Zapallal el cual alberga 

más de 1200 toneladas de basura diariamente, por lo cual afecta al distrito pero sobre todo 

a Lomas de Carabayllo siendo el sector más contaminado y afectado, ver figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Lima: los 6 distritos más contaminados  

Fuente: América Noticias 
 

Estos problemas se dan a causa de la poca difusión de información ambiental ya 

que a nivel nacional se cuenta con el Plan Nacional de Educación tenemos un plan 

nacional de educación ambiental 2016-2021 PLANEA que no se desarrolla 

completamente y aun no se ven los objetivos propuestos. En el distrito de Carabayllo 

existen campañas para con la finalidad de incentivar la conciencia ambiental, estos son 

“techo limpio” y la campaña de “acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, 

sin embargo solo se llevan a cabo pocas veces durante el año, en cuanto a proyectos 

ambientales tenemos la ciclo vía ambiental centro de compostaje de residuos orgánicos y 

rutas de segregación en la fuente, los cuales aún figuran como proyectos dentro de estos 

encontramos; la ciclo vía ambiental y el centro de compostaje ubicado en la zona la Torre 

Blanca donde la cantidad de visitas no es frecuente debido al desconocimiento de todas 

las personas del distrito, además existen problemas al transmitir la información ya que a 

veces no es la adecuada o el intercambio con las instituciones regionales, nacionales y 

locales es escaso. 
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FALTA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO NATURAL 

A nivel latinoamericano las Áreas Naturales Protegidas se han incrementado en los 

últimos años como parte de una iniciativa de distintos países para incentivar  el turismo 

trabajando de manera amigable con el entorno; 

Según el Programa FAO/OAPN (2010) de esta manera se pretende denominar 

ANP con lo cual se promueve la actividad turística y así generar ingresos contribuyendo 

al crecimiento económico del país. Sin embargo países como El Salvador y Uruguay no 

tiene un número considerable de ANP lo cual refleja el poco amparo que muchos 

ecosistemas tienen a diferencia de Brasil siendo el país con mayor cantidad de superficie 

en cuanto a  ANP se refiere. En nuestro país estas áreas equivalen al 15% de la superficie 

total del país las cuales están gestionadas por SENARNP pero que no son suficientes para 

la cantidad de hábitat natural que poseemos y las que necesitan mayor protección. 

El Perú es un país mega diverso en cuanto a ecosistemas y especies de flora y 

fauna se refiere, formando parte de nuestro amplio patrimonio nacional. Sin embargo, la 

falta de protección al patrimonio natural reflejado en las áreas degradadas en Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) así como en zonas que no forman parte de esta clasificación, 

las cuales mayores pérdidas han sufrido tal como el Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA) lo muestra en la tabla 5 y la figura 6.   

TABLA 5. Superficie deforestada 1985, 1995 y 2000 

 

Fuente: SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental 
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Figura 6. Área degradada por categoría ANP 2018 

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 

De acuerdo a la información brindada por el MINAM que indica el riesgo a las 

que estas fuentes de vida se encuentran expuestas; teniendo como causa principal la 

inadecuada gestión del hábitat natural; Según Pedro Gamboa, jefe del SERNANP 

(Publimetro, 2016) En el año 2016 existía un déficit de US$14 millones anuales en 

inversión en áreas naturales protegidas y la cantidad insuficiente de 680 guarda parques 

para el cuidado y monitoreo de estas áreas. 

Tal como se menciona en el Programa FAO/OAPN (2010); parte fundamental de 

la gestión del hábitat natural es el presupuesto asignado, que en la última década ha ido 

incrementando dentro del presupuesto del Estado así como en recursos obtenidos por 

donaciones y aportes para áreas protegidas. Sin embargo; la complejidad de la gestión es 

cada vez mayor y en consecuencia los costos también se incrementan por lo que se 

necesita el mejoramiento de la gestión y por lo tanto un incremento significativo para la 

protección de Áreas Naturales.  

Lomas de Carabayllo no se encuentra dentro de las Áreas Protegidas de 

Administración nacional ni de Conservación privada, la Ordenanza Municipal N°251-

2011- MDC emitida por la Municipalidad de Carabayllo (2011)  indica la recuperación, 

protección y conservación de áreas verdes y la biodiversidad; lo cual no ha sido suficiente 

para prevenir la invasión por parte de los pobladores y es que en consecuencia de la 

insuficiente falta de protección, las lomas se han deteriorado con el paso de los años. 

Ante ello no se le brinda la importancia adecuada por parte de las instituciones 

públicas ni el presupuesto para poder prevenir y paralizar el deterioro del ecosistema de 

lomas, viéndose reflejado en la falta de señalización que indiquen las precauciones y el 

cuidado que deben tener los visitantes, así mismo falta de tachos, cercos en zonas 
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vulnerables o mobiliario que aporte a la disminución de los impactos negativos, así se ve 

reflejados en las figura 7 y figura 8, fotografías propias de Lomas de Carabayllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Falta de señalización en Lomas de Carabayllo 

Fuente: Propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Falta de inversión al patrimonio natural 

Fuente: Propia  
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 LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La contaminación a nivel mundial está cada año aumento y va de la mano con la 

inadecuada gestión que existe en algunos países en el que los residuos ya pasaron a ser 

problemas que no son solo medioambientales porque pasan a repercutir en la sociedad. 

El PNUMA es el órgano encargado de liderar los esfuerzos de protección del medio 

ambiente nos manifiesta que cada año, se generan a nivel mundial una alarmante cifra 

entre 7 .000 y 10.000 millones de toneladas entre residuos urbanos, industriales, 

construcción ,así como alrededor de 3.000 millones de personas que no se abastecen de 

la gestión de residuos. 

Así mismo Achim Steiner, director ejecutivo de esta organización (PNUMA, 2015) 

señala que se requiere de una solución inmediata  ante el problema de acumulación de 

basura a nivel mundial, el cual no solo abarca el sector de salud pública y medioambiental, 

sino que además requiere una inversión económica. La ineficiencia ante esta problemática 

provoca un mayor gasto a los países, entre 5 y 10 veces más que el costo de inversión en 

una adecuada gestión. Por lo que sería ideal un gran acuerdo de naciones que apliquen la 

reutilización, reducción y el reciclaje para transformar este problema en un beneficio 

económico.  

A nivel mundial tenemos muchos países con altos niveles de contaminación de los 

cuales sobresalen la India y Pakistán no solo son países más poblados sino también más 

contaminados que muestra el siguiente análisis de la figura 9 en la que nos demuestra que 

tienen de 4 a más ciudades por cada país en estados de emergencia por la contaminación 

ambiental. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 9.Ciudades más contaminadas a nivel mundial y latinoamericano 

Fuente: Infobae con datos de la Ambient Air Pollution Database - OMS 
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Según la Revista Estrategia y Negocios (2017) la investigación llevada a cabo por 

la científica Karen Cady-Pereira de la firma estadounidense Atmospheric and 

Environmental Research comprueba que Karachi la ciudad más poblada de Pakistán,  con 

más de 20 millones de habitantes, sufre los costos a consecuencia de la contaminación 

ambiental como resultado de la misma dinámica sobre la gestión de residuos sólidos.  

Si hablamos de América tenemos los siguientes datos que nos señalan las 

consecuencias de la contaminación atmosférica, mostrando la realidad que existe en los 

demás países. 

La OMS (2016) indica que la contaminación atmosférica es el principal riesgo 

para la salud en América, determinando que los índices por muerte resultado de 

condiciones relacionadas a este tipo de contaminación, es una de cada nueve muertes en 

este continente. 

La problemática en nuestro país es muy parecida a la situación que existe en los 

demás países, los datos revelan la realidad en la que vivimos y las consecuencias que 

traen a nivel nacional. 

La OMS señala al Perú como uno de los países más contaminados a nivel de 

América Latina; ya que al año en nuestro país se registran 10 mil muertes debido a la 

contaminación por agua y el deceso de aproximadamente 5 mil personas por 

contaminación aérea. Así mismo esta entidad estima que Lima es una de las ciudades con 

mayor contaminación de América Latina, teniendo una de las peores calidades de aire en 

toda la región señalada.  

En Lima a nivel departamental se produce 0.6 kg por habitante por día, como se 

demuestra en la tabla 6 por ello se deduce que este año puede incrementar por que las 

causas han ido en aumento y esto multiplicada por la cantidad de habitantes y por los días 

que contiene un año nos da 2 172 446.90 toneladas por año como se presenta en la tabla 

7. 
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TABLA 6. Generación per cápita de residuos sólidos en los departamentos del Perú (kilogramos por 

habitante por día) 

  
Fuente: SINIA 

 

 
TABLA 7. Generación per cápita de residuos domiciliarios en los departamentos del Perú (toneladas por 

año) 

  
Fuente: SINIA 
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Como muestra la tabla 7, la cantidad de toneladas de basura producida anualmente 

es exorbitantemente alto y no hay un lugar que tenga las condiciones adecuadas para su 

tratamiento, además no existe una buena gestión para el recojo de basura. 

En términos ambientales el distrito de Carabayllo afronta problemas graves 

gracias a que es una de las zonas más críticas de lima norte, se encuentra en un estado el 

cual posee una insuficiencia en la calidad ambiental, existen varios asentamientos 

humanos sin los servicios básicos así como espacios públicos (parques y jardines), una 

inadecuada higiene urbano, infraestructura urbana como pistas, veredas, muros de 

contención, escaleras, entre otros; lo que causa una insalubre condición para la vida, la 

contaminación del suelo, los trabajos informales y enfermedades. 

En el presente informe de la ONG CIDAP se describen estos problemas de manera precisa: 

[…] brinda una invitación a solidarizarnos con sus 30,000 habitantes, así como un llamado a 

las autoridades a actuar pronto como la situación lo exige, Lomas de Carabayllo es una zona 

que, como pocas, concentra diversidad de graves problemas ambientales, desde 

contaminación por plomo hasta la generada por una empresa supuestamente fabricante de 

abono orgánico, pasando por la basura del mal llamado relleno sanitario cercano y las 

concesiones mineras. Contaminación que hace presa, sobre todo, de niños y jóvenes, como 

suele suceder en áreas de este tipo. (2009, párr. 1) 

Tenemos la contaminación por varios factores como: el depósito de acopio y 

segregación, botadero tratado ”el Zapallal”, contaminación por plomo, ladrilleras y 

fundiciones, mineras y plantas de beneficio (chancadoras), chancherías, empresa 

ingemedios SAC, el ex botadero; todos estos factores influyen en la contaminación del 

distrito, siendo la más contaminante el relleno sanitario el Zapallal que no se encuentra 

en las condiciones adecuadas para atender la cantidad de basura que recibe y aunque 

parezca increíble el reciclaje es el trabajo de muchas familias que equivale al 27.6% de 

las familias, siendo esta su fuente de trabajo, y el 60% de los niños y niñas se dedica al 

reciclaje informal, tal como se muestra en la figura 10. 
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Figura 10.Causas y consecuencias de la contaminación ambiental en el distrito de Carabayllo 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Lomas de Carabayllo, 2007 
  

El problema que más afecta a las Lomas de Carabayllo es el relleno sanitario el 

Zapallal, que no se abastece, por la cantidad de basura que recibe a diario, América 

noticias revela que solo el 30% de la basura va a los rellenos sanitarios. 

Tipos de Contaminación en el distrito  

 Aire 

 De acuerdo al Plan Urbano del distrito de Carabayllo (2010) La principal fuente 

de contaminación aérea proviene de las ladrilleras y chancadoras informales, lo cual 

puede perjudicar la salud provocando infecciones respiratorias y daño a los pulmones 

principalmente en infantes, así también el incremento del parque automotor y la existencia 

del relleno sanitario El Zapallal, los que propician este tipo de contaminación. 

Una de las zonas críticas es el sector Lomas de Carabayllo en el que funcionan 

empresas ladrilleras, chancadoras, fundición de metales incumpliendo los estudios de 

impacto ambiental. Otros puntos críticos que fomentan la contaminación aérea se ubican 

en el km. 20.5 de la Av. Túpac Amaru y el, sector Torre Blanca. 
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Agua 

La contaminación del agua es preocupante en Carabayllo, siendo el río Chillón el 

principal abastecedor de agua del distrito, este se ve afectado debido al arrojo de residuos 

fecales de los animales, ya que a orillas se encuentran ubicados criadores porcinos, 

además recolectores arrojan residuos municipales al río alterando así su composición. 

De hecho la Dirección de Salud Norte identificó que el agua del río Chillón 

contiene plomo y cadmio, teniendo como causa principal las concesiones mineras que se 

ubican en la cuenca del río.  

Algunos puntos críticos se encuentran ubicados a la altura del paradero final de la 

empresa El Rápido, altura km. 19.5, Av. Túpac Amaru, paradero línea 13 Av. Chaperito-

Av. Universitaria, cruce de Av. Caudivilla y Condorcanqui. 

Suelo 

Teniendo en cuenta el recurso suelo, existe una alteración debido a la quema de 

desperdicios como basurales, arrojo de ácido de bacterias, crianza de animales porcinos 

de manera informal y el uso de pesticidas e insecticidas en la agricultura e incluso riego 

con agua contaminada. Algunos puntos críticos son: vía Chaperito, Asociación Huacoy, 

minera Vasconia y otras mineras, y es que esta actividad es determinante ya que 

Carabayllo posee el 95 % de concesiones mineras no metálicas mientras el 5% restante 

se encuentran ubicados en Comas y San Martin de Porres. 

América Noticias (2015) nos detalla que el resto de desperdicios van a parar en 

los botaderos alrededor de la capital. En Lima existen cuatro rellenos sanitarios: uno está 

ubicado en el Callao, otro en el Zapallal, el tercero en Huaycoloro y el cuarto en Portillo 

Grande en Lurín, como se muestra en la figura 11. (párr. 2) 

 

Figura 11. Los rellenos sanitarios en Lima 

Fuente: Carabayllo.net portal de noticias  
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La ministra del ambiente, Fabiola Muñoz (2018) afirma que es demasiada basura 

la que se producen el Perú y destaca la importancia de segregar la fuente; separando los 

residuos que se puedan reciclar. 

En Lima como refleja la información, los rellenos sanitarios no se abastecen ya 

que solo existen 5 rellenos sanitarios formales que reciben las toneladas de residuos que 

generan los demás distritos, que provienen no solo de los domicilios, sino también de las 

industrias y del sector de la salud. 

Ante ello el empresario experto en gestión integral de residuos sólidos Jorge 

Zegarra (2018) agrega que los municipios no cuentan con el presupuesto para brindar el 

servicio de limpieza pública, por lo que sugiere que se debería financiar con el arbitrio de 

los vecinos, que a nivel de provincia este no llega al 30% y en la capital muchos distritos 

no superan el 60%. 

La causa de los problemas de contaminación ambiental se da por factores 

antrópicos ya que las personas propagan la contaminación, así como lo demuestra el 

siguiente estudio de la Municipalidad del distrito de Carabayllo. 

 El Plan de Desarrollo local concertado del distrito de Carabayllo al 2021 (PDCL 

2017-2021) nos detalla que existen sectores rurales, asentamientos humanos, 

asociaciones de viviendas y otros sectores que se abastecen de agua a través de camiones 

cisterna, sin embargo estos distribuidores no cumplen estrictamente con este servicio, es 

decir no brindan calidad del agua al no contar con los requisitos químicos, físicos ni 

parasitológicos, además no informan a la autoridades competentes por lo que no cuentan 

con el respaldo sanitario que deberían brindar.  

Como demuestra el PDCL 2017-2021 no solo las personas contaminan el agua, 

también las personas involucradas y responsables de su distribución no son conscientes 

sobre la responsabilidad de la salud de miles de pobladores, es así que el agua que se 

distribuye en el distrito de Carabayllo no cumple con las condiciones de salubridad que 

debería, lo que podría provocar la emanación de enfermedades de los pobladores. 

Residuos sólidos en Carabayllo 

De acuerdo al Diagnóstico Ambiental del Distrito de Carabayllo realizado por la Sub 

Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Carabayllo (2015) señala 

que teniendo en cuenta la población del 2015 con 376 566 habitantes, la cantidad de 

residuos sólidos es de 269.58 toneladas por día, 8 087 toneladas por mes y 97 048.8 

toneladas anuales. Dentro de los residuos recolectados se encuentran residuos 
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domiciliarios, residuos de comercios, de vías públicas y desmonte. El servicio de 

recolección es del 80% de la población urbana y 20% en población rural. 

 Estas toneladas son recolectadas y trasladas al relleno sanitario El Zapallal, el cual 

se ubica en el sector Lomas de Carabayllo a 10km del centro de la ciudad, lo cual implica 

un mayor costo debido al alto costo de transporte y consumo de combustible. 

 En el Diagnóstico Ambiental del Distrito de Carabayllo (2015) se estima que, el 

servicio de barrido de calles recolecta 1.39 toneladas diarias de residuos sólidos cubriendo 

una superficie de 62,50km lineal/día, aquel servicio es brindado por 50 trabajadores con 

1 vehículo de transporte personal, 50 tachos de barrido, 50 escobas y 5 puntos de acopio. 

 Algunos de los puntos críticos donde los residuos sólidos no son recogidos son: 

Av. Merino, el Progreso, la cumbre, mercado El Progreso, Av. Túpac Amaru 

convirtiéndose en focos infecciosos y que provocan enfermedades, además que 

incrementan la contaminación del suelo y aire. 

 Actualmente la Municipalidad Distrital de Carabayllo viene implementando  el 

centro de Producción de Compostaje VERDECITO en la zona de Torre Blanca, con el 

objetivo de sensibilizar a la personas respecto a la reutilización de los residuos orgánicos. 

REDUCCIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 

Por otro lado, el  alto porcentaje de especies de fauna y flora amenazadas en distintas 

categorías es otro de los problemas que nos aqueja. Según “La Perspectiva Mundial sobre 

la Diversidad Biológica 3” hasta 2009, se habían evaluado 47 677 especies, de las cuales 

el 36% se consideró en peligro de extinción. Aquello no ha cambiado en los últimos años 

y de acuerdo a la lista roja que presenta la IUCN y lo cual se expresa en la  figura 12 de 

la publicación “La Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 3” se detalla la 

cantidad en porcentajes de especies en vulnerabilidad o que lamentablemente ya se han 

perdido a nivel mundial. 

 

 

 

 
Figura 12. Porcentaje de especies en distintas categoría de amenaza 

Fuente: IUCN   
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

los países pertenecientes a las regiones de América Latina y el Caribe cuentan con el 

mayor número de especies amenazadas, tal como se representa en la tabla 8 en la que 

también incluyen al Perú con 261 especies de fauna y 275 especies de plantas 

amenazadas. 

TABLA 8. Número de Especies de fauna y plantas amenazadas en países de América Latina y el Caribe 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)   

El Plan de Acción 2014-2018 realizado por el Ministerio del Ambiente 

(MINAM,2014) indica que el Perú alberga más de 3886 especies de fauna entre 

mamíferos,  aves, reptiles y peces marinos así también 20 375 especies de flora, lo cual 

nos indica la gran riqueza existente en nuestro país; a pesar de ello se está teniendo 

grandes pérdidas ya que esta fauna silvestre tiene un significativo número dentro del 

índice de especies amenazadas; de acuerdo al listado realizado por MINAGRI de especies 

silvestre amenazada en el Perú durante el año 2014 suman 492 especies de fauna y 

777  especies de flora afectadas tal como está indicado en la tabla 9. 

 

TABLA 9. Número de especies presentes en las listas de flora y fauna silvestre amenazadas en el Perú, 

2014 

 

 

 

Fuente: Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI, **Decreto Supremo N°43-2006-AG.  
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De acuerdo a la Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2014); a la fecha Lomas de Carabayllo ha 

perdido más de 71 especies de flora y 25, de fauna. La tabla 10 detalla el nombre y la 

abundancia de las especies de aves que podemos encontrar en este sector de Carabayllo; 

así mismo la tabla 11 señala el listado de flora con sus respectivos nombres de familia y 

especie a la que pertenecen; algo que se deberá tener en cuenta para revertir esta situación 

crítica. 

TABLA 10. Listado aves –Lomas de Carabayllo 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima. 
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TABLA 11. Listado de flora-lomas de Carabayllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI, **Decreto Supremo N°43-2006-AG. 
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La reducción de especies de flora y fauna tiene como causa social la invasión del 

hábitat natural producida por actividades antrópicas es decir realizadas por el hombre las 

que afectan gravemente a la biodiversidad, a lo cual nuestro país no es ajeno y mucho 

menos Lomas de Carabayllo que según el Reporte de la Subgerencia de Catastro de la 

Municipalidad de Carabayllo el año 2015, el tipo de ocupación del sector Lomas de 

Carabayllo es el equivalente al 38% conformado básicamente por asentamientos 

humanos, así lo indica la figura 13, estos asentamientos ocupan principalmente áreas 

vulnerables como pendientes, en este caso lomas de Carabayllo generando su deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Ocupación sector Lomas de Carabayllo 

Fuente: Reporte de la Subgerencia de Catastro – Municipalidad de Carabayllo, 2015 

PÉRDIDA DE IDENTIDAD CULTURAL 

La UNESCO indica, a nivel mundial existen 370 millones de pobladores indígenas que 

ocupan 20% del territorio. Un total de 5000 culturas diferentes representan la mayor parte 

de la diversidad cultural en todo el mundo, y más de 670 pueblos indígenas pertenecientes 

a la región de América Latina. Siendo el Perú el tercer país con mayor población indígena 

(CEPAL 2007).Estas cifras demuestran una vez más la variedad cultural en diferentes 

escalas en la cual estamos completamente inmersos. Lamentablemente la falta de 

identidad cultural con nuestra diversidad ha generado que lenguas pertenecientes a 

distintas comunidades indígenas se vean amenazadas, Según UNICEF Un 26% de ellas 

se encuentra en peligro de desaparecer y más de un quinto de las 557 lenguas habladas 

por los nativos solamente en América Latina están en serio peligro de extinción. 
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            Esta pérdida tiene mucho que ver con el grado de tolerancia e identificación con 

lo nuestro; de acuerdo a una encuesta realizada por COFOPRI en el 2012, 89.3% de los 

peruanos afirmaron que no les resultaba indeseable tener como vecinos a personas de 

otras culturas; así lo muestra la figura 14. 

 

Figura 14.Tolerancia existente en una sociedad con respecto a las personas de orígenes culturales 

diferentes 

Fuente: Encuesta Mundial de Valores (2012).Metodología IUCD-UNESCO 

 A pesar de ello a nivel nacional, la figura 15 perteneciente al Ministerio de 

Educación (MINEDU, 2012) indica que se encuentran vigentes 47 lenguas originarias, de 

las cuales forman parte 19 familias lingüísticas, 2 andinas y 17 amazónicas, además   37 

lenguas  ya están extintas, lo cual corrobora lo poco orgullosos que nos sentimos con 

nuestro patrimonio y la minúscula intención por conocer lo nuestro. 
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Figura 15. Lenguas vigentes y extintas en el Perú     

Fuente: Ministerio de Educación 

   La causa social identificada con este problema es el estado de nuestro patrimonio 

cultural, el cual se encuentra en abandono; por ende la comunidad al no conocer su 

patrimonio cultural local no tiene la posibilidad de reconocer el valor histórico, social y 

económico del mismo y en consecuencia nos vemos en la crítica situación de perderla. 

La Dirección General de Defensa de Patrimonio Cultural nos muestra los tipos de 

patrimonio muebles e inmuebles afectados desde el año 2009 hasta el 2016,siendo un 

total de 15504 y 793 respectivamente entre patrimonio arqueológico, histórico y 

paleontológico, tal como aparece en la tabla 12 y 13. 

TABLA 12. Tipo de patrimonio mueble afectado 

 Fuente: Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural/MC 
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TABLA 13. Tipo de patrimonio inmueble afectado 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural/MC 

 Ojo público muestra un contexto crítico sobre la destrucción del patrimonio 

inmueble perteneciente a la época precolombina debido a las restricciones por parte del 

Estado para realizar las adecuadas y severas sanciones a todo aquel que atente contra 

nuestro patrimonio, dentro de este panorama Carabayllo se encuentra en el ranking de los 

distritos con daños patrimoniales, tal como se verifica en la figura 16, la cual también 

muestra la evolución de los atentados que en el año 2017 han ascendido hasta 320 casos 

de la misma índole, lo que ratifica la falta de identificación cultural como la problemática 

que trae como consecuencia el estado deplorable de muchos patrimonios a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Comparador arqueológico: los números del desastre 

Fuente: Portal Ojo público 
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Esta falta de identidad también se da en Carabayllo, de acuerdo a la publicación 

cultural de “La Industria” (2011) el estado de uno de los patrimonios más representativos 

del distrito, la casa hacienda de Santiago de Punchauca, se encuentra en un estado crítico 

sin tomar medidas que eviten su pronta destrucción, su deterioro se ha dado de manera 

material e inmaterial, ya que falta el apoyo económico y la valorización por parte de sus 

habitantes, lograr su restauración dependerá de la identidad cultural que tienen los 

pobladores y las acciones tomadas por entidades públicas y privadas que fomenten su 

recuperación. 

El sitio arqueológico Huacoy también se ha visto afectado, Ojo público nos 

muestra y señala  que gran parte ha sido ocupada y pertenece a algunos habitantes que 

incluso cuentan con títulos de propiedad y que han sido otorgados por la misma 

Municipalidad de Carabayllo, existe poca identificación cultural con lo que en algún 

momento significó un monumento de suma importancia en la época prehispánica, por 

ende se ha dado una impresionante transformación en este templo, así se puede contrastar 

en la figura 17 que nos muestra su estado en el año 2003 y la figura 18 que muestra el 

avanzado deterioro al cual ha llegado hasta el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Estado Sitio arqueológico Huacoy año 2003 

Fuente: Google Earth 
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Figura 18.Estado Sitio arqueológico Huacoy año 2018 

Fuente: SIGDA 

1.2.2 Problemática Urbana 

INVASIÓN URBANA DE ECOSISTEMAS NATURALES 

A nivel mundial se ha visto afectado los ecosistemas naturales, muestra de ello es la 

fragmentación de los bosques, Según  por causas antropogénicas en respuesta a este 

acontecimiento se ha dado un cambio con referencia a la disminución de su tamaño pero 

un significativo aumento en el grado de vulnerabilidad. Existen medidas que se han 

tomado producto de esta pérdida, en el caso de Latinoamérica Según World Resoruces 

Institute la Iniciativa la Iniciativa 20X20 pretende llevar 20 millones de hectáreas de 

tierras degradadas a la restauración hacia el año 2020 y así recuperar parte del ecosistema 

que a lo largo de los años se ha ido perdiendo principalmente por el hombre, así lo 

describe la figura 19. 
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Figura 19. Compromiso de países Iniciativa 20x20, 2014  

Fuente: World Resources Institute 

La degradación de los ecosistemas se ha dado en diferentes ámbitos a nivel 

nacional, incluyendo  a las lomas costeras que de acuerdo al Geo Servidor del Ministerio 

del Ambiente (MINAM,2018) 12 595.10 hectáreas han sido degradas lo cual equivale al 

0.09 % de todos los ecosistemas degradados en todo el Perú y aunque es uno de los 

porcentajes más bajos a comparación de otros ecosistemas existentes en nuestro país que 

sumados dan el total de 14 212 142.91 hectáreas degradadas tal como se indica en la 

figura 20, se debe tomar medidas para evitar el aumento de este índice y por tanto 

recuperar este ecosistema que viene siendo afectado. 

 

  

  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 20. Degradación de los ecosistemas actualizado 2018 

Fuente: Geo Servidor MINAM 
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            Existen 67 lomas costeras a nivel nacional de las cuales la Dirección de Inventario 

y valoración realizadas por SERFOR en Setiembre del año 2017 ha realizado un listado 

de ecosistemas frágiles mostrado en la tabla 14 y figura 21 que detalla su ubicación en 

nuestro país, los cuales describen que Lomas de Carabayllo además de otras 9 

pertenecientes al mismo ecosistema en Lima se encuentran en situación vulnerable siendo 

la principal causa la invasión urbana de ecosistemas naturales. 

 TABLA 14. Lista sectorial de Ecosistemas Frágiles-MINAGRI 

  

            
  

   

 

 

Fuente: Dirección de Inventario y valoración-SERFOR (Setiembre 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Lomas costeras reconocidas como ecosistemas frágiles por el MINAGRI, 2013 

Fuente: MINAGRI 
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Tal como lo señala el Servicio Nacional Forestal  y de Fauna Silvestre hace 60 

años, las lomas se extendían en un total de 600,000 ha aproximadamente, sin embargo a 

raíz de la deforestación, el pastoreo y el crecimiento urbano, actualmente existen 100,000 

ha., así se muestra en la figura 22 donde se observa principalmente el crecimiento urbano 

y como ha afectado al ecosistema de las 22 lomas existentes en Lima.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ubicación de Lomas en Lima 2015  

Fuente: Guía de Flora de las Lomas de Lima. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

Como parte de los ecosistemas existentes en Lima, tenemos ecosistemas fluviales, 

humedales y lomas, en lo que respecta a Lomas está compuesta por Lomas 

Amancaes,  Atocongo, Pachacamac, Carabayllo y Villa María del triunfo, los cuales han 

sido víctimas de los impactos de la urbanización sobre ellos; CONAM indica como parte 

de esto la reducción de la superficie a causa de la expansión urbana y actividades 

antrópicas, así también la dominante vegetación de herbáceas ya que se ha dado la 
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desaparición de especies arbóreas, la vulnerabilidad de la flor de Amancaes ya que se 

encuentra en peligro de extinción y a pesar del avistamiento de vizcachas la fauna se 

encuentra mayormente ausente. 

 De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Local Concertado del 2012 -2021 del 

Distrito de Carabayllo (2015), la ocupación urbana de Lomas de Carabayllo se inicia 

aproximadamente en el año 1992 y ha perdido hasta la fecha más de 424 hectáreas, el 

equivalente a 594 campos de fútbol y hábitat natural de más de 72 especies de flora y 25, 

de fauna. 

La falta de Planificación Urbana es la principal causa de la invasión urbana de 

Lomas de Carabayllo, la figura 23 nos muestra el régimen del suelo de Lima y Callao de 

acuerdo al PLAM 2035 donde se proyecta el uso diferenciado tanto de expansión urbana 

y zonas que ya encuentran urbanizadas, tomándose en cuenta la existencia de lomas y 

cordilleras como parte del ecosistema de Lima  

  
 Figura 23. Ubicación de Lomas en Lima 2015 

Fuente: PLAM 2035 
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En el Plan de Desarrollo Urbano Local Concertado del 2012 -2021  del Distrito 

de Carabayllo (2015) se señala que existen dos modelos de ocupación en el distrito, uno 

de ellos es la urbanización hormiga con la cual se ha ido ocupando el área agrícola, 

principalmente por inmobiliarias informales y la venta de lotes sin servicio; así también 

otro tipo es la denominada invasión sobre todo en la zona norte del valle del distrito  y lo 

cual se repite a nivel metropolitano, apareciendo así distintos tipos de barrios tal como se 

señala en la figura 24, que han ido configurando el territorio y el espacio de urbanización 

tipo racimo de uvas lo cual contribuye a la pérdida de tierras agrícolas y ecosistemas como 

Lomas de Carabayllo y lo cual desencadenaron su vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

24. Carabayllo, Manzanas habitadas, 2011 

Fuente: Observatorio para el Desarrollo territorial 

La naturaleza de Carabayllo consta de 2 sectores importantes, la zona urbana y la 

zona rural donde principalmente se encuentra el área de uso agrícola, para lo cual La 

Municipalidad Distrital de Carabayllo ha realizado un plano de sectorización catastral 

urbano en el que se divide al distrito en 10 sectores formando parte de ello Lomas de 

Carabayllo que pertenece al Sector 10 caracterizándose por la existencia de terreno del 

Estado, lotes formalizados por COFOPRI y terrenos aún no saneados; esta división se 

encuentra sustentado en el acuerdo de concejo Nº 059-2011-A/MDC del 15 de Julio de 

2011.  
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EQUIPAMIENTOS DESTINADOS AL CUIDADO DE LA 

BIODIVERSIDAD ECOLÓGICA 

El déficit de equipamientos destinados a la capacitación e investigación de la 

biodiversidad a nivel nacional es un problema claro, teniendo en cuenta la cantidad 

significativa de áreas naturales protegidas y ecosistemas que poseemos como ya se ha 

mencionado en párrafos anteriores, 

 A nivel europeo los Centros de Educación Ambiental surgen como equipamientos 

para que el usuario entre en contacto con la naturaleza y en consecuencia aprenda sobre 

el cuidado ambiental, este tipo de equipamientos existe en mayor proporción en el 

continente europeo en el que la iniciativa por la preservación de la biodiversidad han 

tomado mayor fuerza gracias a estas edificaciones. Según el Portal Consumer Eroski 

(2008) España cuenta con más de 700 Centros de Educación Ambiental los cuales ofrecen 

la oportunidad de aprender más sobre la naturaleza y las formas de combatir los 

problemas a través de la buena práctica en la vida cotidiana de las personas. 

 Este contexto es muy diferente en nuestro país en el cual no existe ningún Centro 

de Educación Ambiental y existen escasos referentes que tengan la misma orientación a 

pesar de contar con una gran biodiversidad en nuestros ecosistemas. 

Tal como indica el Ministerio de la Producción actualmente el Perú cuenta con 17 

Centros de Investigación Tecnológica, los cuales se orientan  a la asistencia técnica, 

capacitaciones especializadas, servicios de análisis y ensayos de laboratorio para 

garantizar la calidad de productos e insumos en el sector agro industrial, forestal, minería, 

medio ambiente siendo estos los que aparecen en la figura 25; sin embargo ninguno de 

ellos está orientado a la investigación de la biodiversidad de hábitat natural. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.Centros de Investigación Tecnológica CITES en el Perú 

Fuente: PRODUCE – Elaborado por METIS GAIA 

El Instituto de Investigación de la Amazonía peruana es el tipo de equipamiento 

que mayor acercamiento tiene con el proyecto a considerar en esta investigación, el 

Ministerio del Ambiente (MINAM,2018) la define como una institución destinada a la 

investigación científica y tecnológica para el desarrollo, la cual está direccionada al uso 

adecuado y sostenible de la diversidad bilógica la región Amazónica; promoviendo así 

metodologías para la utilización eficaz y ordenada de los recursos naturales así como del 

territorio amazónico peruano, siendo muestra de uno de los pocos ejemplos a nivel 

nacional que se dedican a la investigación y preservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas. 

A nivel de la provincia de Lima se cuenta con un equipamiento destacado siendo 

este, el Centro de Investigación de Sanidad Animal ubicado en el distrito La Molina, el 

cual no tiene la misma orientación que se pretende con el desarrollo del proyecto a 

plantearse posteriormente. En cuanto a equipamientos en Lomas Costeras solo poseemos 

2 equipamientos de afluencia mínima como el Centro de Interpretación de Lomas de 
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Lúcumo en Pachacamac y el Centro de Interpretación de la Reserva Nacional de Lachay, 

ambos ubicados en Lima. 

A nivel distrital Según el Plan de Desarrollo Urbano Local Concertado del 2012 -

2021 del Distrito de Carabayllo (2015) existen 226 locales de institución educativa, 8 

equipamientos de salud, losas deportivas,  parques  y  espacios  de  recreación  habilitados 

en Carabayllo,  214  parques en total aunque también cuenta con áreas sin parques 

implementados siendo  este el caso de Lomas de Carabayllo con 2  asentamientos  de 

11,240  m2 de terreno  para  parques  sin  implementar, otros espacios existentes son los 

destinados a reuniones como espacios deliberativos y espacios destinados al comercio en 

el caso de mercados y espacios para acontecimientos festivos; sin embargo, estos no son 

suficientes para las necesidades de su población mucho menos en un distrito que está 

compuesto por una gran zona agrícola y la cual no presenta ningún tipo de equipamiento 

destinado a la biodiversidad ni la capacitación para los pobladores orientados a la 

actividad agropecuaria. 

DÉFICIT DE ÁREAS VERDES 

Las áreas verdes tienen un cometido en la ciudad, sobre todo ahora que atravesamos por 

distintos problemas ambientales, ya que son un medio de purificación del ambiente 

además de ser lugares de esparcimiento y recreación natural. A pesar de ello muchos 

países tienen insuficiente cantidad de zonas verdes sin iniciativas concretas para remediar 

este déficit lo cual influye en la habitabilidad del lugar y el confort de sus habitantes. 

La figura 26  muestra la cantidad de área verde por habitante que existe en cada 

ciudad del mundo, teniendo en cuenta que Curitiba en Brasil posee 52 m2 de área verde 

por habitante, Lima es una de las ciudades con menor área verde a nivel mundial con tan 

solo 2 m2 de área verde por habitante. 
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Figura 26.Metros cuadrados de área verde por habitante de las ciudades a nivel mundial 

Fuente: Portal Reserva 

 

Las áreas verdes son parte importante del medio ambiente y del espacio público, 

pero lamentablemente las personas hasta el día de hoy no les damos el cuidado adecuado 

para mantenerlas en óptimas condiciones, las áreas verdes nos sirven para reducir los 

niveles de CO2 por ende la contaminación atmosférica. 

“Según la OMS debe haber 9 m² de áreas verdes por habitante, algunos estudios muestran 

la mala distribución de los espacios verdes en nuestras ciudades como símbolo de 

inequidad.” (2014, párr.2). 

 Como revela la figura 27 podemos apreciar el estado de las diferentes ciudades 

del mundo en cuanto a la cantidad de áreas verdes que poseen, teniendo en primer lugar 

a Curitiba, después a Londres, Nueva York, Madrid, Canadá y México, este orden se les 

da por poseer de mayor a menor cantidad de áreas verdes y como muestra de ello el país 
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de México es el último en la lista con solo 4m2 de área verde por habitante, esto nos da 

noción de la situación crítica en la  que el Perú se encuentra con respecto al déficit de 

áreas verdes. 

 
 

Figura 27.Comparación de áreas verdes entre ciudades 

Fuente: Central municipal 

Tal como señalan Fuller y Gastón (2009), en el análisis de estudios llevados a 

cabo en Europa, tomados como referencia ya que estos cuentan con valores de densidad 

poblacional comparados a los de América Latina, se encontró uno realizado sobre 386 

ciudades.  

 De acuerdo a la tabla 15 el país con menor área verde a nivel latinoamericano es 

Barranquilla con 1 m2 de área verde por habitante, en nuestro país la ciudad de Trujillo 

posee solo 2.6 m2 de área verde por habitante comparado con Curitiba que tiene 51.5 m2 

de área verde por habitante mostrando la gran diferencia entre ciudades en cuanto a área 

verde. 
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TABLA 15.Comparación de áreas verdes en las ciudades de Latinoamérica (2001-2011). 

  

Fuente: Revista Ciudades Sostenibles 

  

A nivel nacional tenemos la comparación entre departamentos con área verde por 

habitante entre las cuales figura Cajamarca con 5.93 m2 en el año 2016, mientras que 

Lima posee 3.03m2 de área verde por habitante en el mismo año y Tumbes, el 

departamento con menor área verde figurando con 0.39 m2. Concluyendo que Lima no 

está alejada de la situación del departamento de Tumbes en cuanto a la pérdida de  áreas 

verdes durante los últimos años desde el 2010 hasta el 2016, así lo muestra la tabla 16. 
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TABLA 16. Superficie de área verde urbana por habitante (metros cuadrados por habitante). 

 
Fuente: SINIA 

 

 Lima tiene un problema significativo debido a  la carencia de áreas verdes además 

del estado en el que éstas se encuentran, ya que existen áreas verdes sin equipamiento ni 

vegetación que son llamadas áreas verdes. 

“De acuerdo al diario El Comercio Lima tiene un déficit de 56 millones de metros 

cuadrados en áreas verdes, la cifra representa 5185 canchas de fútbol. En 6 años, 10 

distritos disminuyeron sus parques y jardines en 2.4 millones de metros cuadrados” (2017, 

párr.1). 

Como se muestra el siguiente análisis del diario el comercio: 

[…] El último estudio del observatorio “Lima cómo vamos” revela que, al año 2015, existen 

32’073,014 m2 de áreas verdes públicas en la ciudad. Sin embargo, solo 27’030,000 m2 son 

áreas verdes implementadas que cuentan con piso verde; es decir, el resto está categorizado 

como área verde pero no cuenta con vegetación. El centro y este de la ciudad son los que 

concentran la mayor parte de área verde. 

Las áreas verdes pueden llegar a ser lugares estimulantes o relajantes por lo que las 

autoridades deberían incentivar más el cuidado de áreas verdes y su adecuado 

mantenimiento, “El Comercio” tal como se describe en la figura 28 considera a las lomas 
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como los pulmones de Lima, de las cuales muchas se encuentran en estado crítico debido 

a invasiones o concesiones dentro de las que figura Lomas de Carabayllo, que de la misma 

manera se encuentra en una zona crítica donde existen ladrilleras formales e informales 

que contaminan tanto a los pobladores y afectan a las lomas, Por otro lado no son los 

únicos problemas por los que las lomas están en situación crítica, como muestra el análisis 

anterior las lomas también pasan problemas de contaminación y deterioro por parte de los 

asentamientos humanos que se sitúan en las riveras de las lomas. 

 

Figura 28. Los pulmones verdes de Lima 

Fuente: SERPAR – Elaborado por José Manuel Mamani  
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Todos los estudios muestran la cantidad de áreas verdes que poseemos en nuestro 

país y departamento, en cuanto se refiere al  distrito de Carabayllo encontramos; ver tabla 

17. 

TABLA 17. Superficie de área verde públicas en lima metropolitana (metros cuadrados por habitante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SINIA 
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1.2.3 Problemática Arquitectónica 

El Perú no cuenta con Centros de Educación e Investigación Ambiental, por lo cual el 

análisis respecto a la realidad arquitectónica se ha desarrollado teniendo en cuenta 

equipamientos orientados a la investigación, preservación y cuidado ambiental, para de 

esta manera tener un amplio panorama de la situación nacional a comparación de 

proyectos desarrollados a nivel internacional como referentes que tengan la misma 

intención y de similar contextualización. 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN CENTROS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  

A nivel internacional los centros existentes destinados a la investigación y cuidado 

ambiental pretenden generar un impacto a los retos de sostenibilidad, teniendo en cuenta 

el contexto climático para de esta manera adaptarse y generar la comodidad pertinente al 

usuario que participe del equipamiento. Según la Arquitecta Garzón (2007) los edificios 

deben tener en cuenta el entorno y buscar orientaciones favorables así como el 

aprovechamiento de recursos naturales como el sol, vegetación, lluvia y viento, con el fin 

de colaborar con el medio ambiente. Este tipo de arquitectura se ve reflejado en distintos 

proyectos elaborados a nivel mundial, uno de ellos es el Centro De Tecnologías 

Alternativas (Cat) Machynlleth, Inglaterra el cual toma en cuenta la energía solar, eólica 

e hídrica del entorno y la cual a pesar de tener una gran extensión en el territorio no rompe 

con la vida ecológica. 

El Centro de Educación Ambiental El Campillo ubicado en España es ejemplo del 

adecuado empleo de la arquitectura bioclimática en este tipo de equipamientos tal como 

lo menciona Fonseca, M.(2011).El concepto bioclimático, este adecuado manejo de las 

condiciones climáticas se refuerza con la estrategia del diseño solar pasivo,  manteniendo 

una adecuada temperatura gracias al recurso solar, la utilización de ventanas, claraboyas 

u otros componentes arquitectónicos que generen la ganancia solar pero además su apto 

control. La creación de una galería mirador acristalada acompañado de voladizo y lamas 

móviles que permitan un agradable y permanente flujo del aire, por lo que se optó su 

orientación al sur que faciliten almacenar calor en época de invierno creando un ambiente 

de apropiada calefacción con el apoyo de muro trombe, mientras que en verano se 

garantiza un efecto contrario sin generar la ganancia solar directa permitiendo el ingreso 

de aire frío al espacio. Así también se emplea el efecto Venturi a través de la chimenea 
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que logra la expulsión del aire de manera vertical y por lo tanto disminuye el calor en 

toda el área. 

Según Fonseca (2011) El Centro de Educación Ambiental Oostvaarders situado 

en Holanda con la finalidad de reducir el impacto medioambiental y el óptimo control del 

medio natural, buscó minimizar el plazo de construcción a través de paneles prefabricados 

que ofrecen ventajas como la de reducir el plazo de ejecución, así como la calidad del 

material, estos paneles de madera maciza empleados en muros y losas brindan mayor 

resistencia y reducción de equipos, además posibilitaron un voladizo con proyección de 

8m al ser una material ligero y que genera aislamiento térmico. 

Del mismo modo Edén Proyect Cornwal ubicado en Reino Unido es reflejo de un 

tipo de equipamiento que promueve el cuidado ambiental principalmente con la 

arquitectura que refleja la intención del aprovechamiento de factores externos que 

colaboren eficientemente al contexto natural. Ver figura 29 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Emplazamiento Edén Proyect Cornwal 

Fuente: Recuperado de www.edenproject.com 

 De acuerdo a la revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

(2003). El Centro de visitantes y energías renovables ubicado en Granadilla, España 

incorpora, como es lógico debido a su función principal, toda una serie de energías 

renovables comenzando por la eólica, pasando por la solar térmica y terminando por la 

solar fotovoltaica. Sus volúmenes están acabados fundamentalmente con muros de piedra 

del lugar construidos de forma tradicional en la zona correspondiente al basamento y con 

acabados continuos coloreados en el resto, lo cual es un claro modelo que utiliza las 
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condiciones climáticas de manera que disminuye los impactos ambientales a través de la 

arquitectura. 

 Tomando en cuenta el análisis realizado por diferentes arquitectos en cuanto a 

equipamientos destinado al cuidado ambiental en Europa, se corrobora el empleo del 

diseño arquitectónico así como factores ambientales para el aprovechamiento adecuado 

de recursos naturales existentes. 

Según el Mg. Arq. Alejandro E. Gómez Ríos (2018) el empleo de arquitectura 

bioclimática es deficiente en el Perú, la falta del aprovechamiento eficaz de los recursos 

naturales como modo de colaborar a la preservación ambiental a través de la arquitectura 

no existen de manera significativa, sin embargo existen pocos arquitectos dedicados a 

esta iniciativa y que han logrado consagrarse a través de proyectos realizados al interior 

del país, el Arquitecto Hugo Zea ha desarrollado este tipo de arquitectura en la ciudad de 

Puno como el Hotel Calasaya, Terminal terrestre de Puno y otros. 

La arquitectura bioclimática está definida por elementos climáticos Rodríguez 

(2001) señala: “Los aspectos básicos de la Arquitectura Bioclimática para el confort son: 

la orientación de los edificios, el asoleamiento, la ventilación e iluminación natural, el 

control solar, los calentadores solares, los paneles fotovoltaicos, la arquitectura con tierra” 

En relación a Centros de Investigación y Capacitación destinados al cuidado 

ambiental y la biodiversidad existentes en nuestro país, como el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana- IIAP a nivel nacional y  el Centro de 

Investigación de Sanidad Animal a nivel metropolitano, cuentan con una arquitectura 

básica y sin aprovechamiento de los recursos naturales de la edificación, su falta de 

orientación no permite y no fue diseñado para tal finalidad. Hernández (2013) afirma: 

“[…] es el clima, el elemento básico al que nos enfrentamos cuando queremos que los 

espacios urbanos que diseñamos, o reordenamos, den el mejor acomodo posible a los 

ciudadanos […]” (p. 138). 

Sin importar la función destinada de cada equipamiento, los Centros de Educación 

Ambiental destinados a la preservación ambiental y la revalorización de ecosistemas 

como lomas no deben ser ajenas al propósito mencionado en el párrafo anterior, 

justamente al tener la finalidad de mantener la biodiversidad y recuperar áreas del hábitat 
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de Lomas de Carabayllo este equipamiento deberá aportar de manera significativa con su 

entorno a través de la arquitectura.  

INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO  

A nivel internacional tres de los proyectos ubicados en Reino Unido son Centros de 

Investigación y Tecnologías sobre modos de vida ecológicas, por lo cual expresan esta 

intención a través de la arquitectura y la manera en la que esta se encuentra implantada 

en la naturaleza; lo que permite al usuario tener contacto directo con el paisaje haciendo 

de su visita una experiencia más confortable.  

Fonseca, M (2011). Señala que el edificio del Centro de Actividades Ecológicas 

localizado en la Reserva Natural Litolveslké en República Checa fue planteado como una 

duna de tierra habitable que con fluidez se funde con el terreno circundante y 

simétricamente sigue exactamente los ejes norte-sur. Lo que refleja la integración del 

entorno convirtiéndolo en un elemento como parte del contexto y ambiente en el que se 

encuentra en este caso una reserva natural. 

El Centro Ambiental El Campillo también se integra con el entorno del Parque 

Regional Sureste en Madrid, España. Según Fonseca, M. (2011). Se potencia el entorno 

existente, como el lago que lo rodea empleado como lámina de agua como un recurso 

bioclimático y que colabore en el equilibrio térmico del espacio, así mismo a nivel 

paisajístico brindando serenidad al usuario y a nivel interpretativo utilizando el concepto 

de palafitos de madera los cuales son empleados en ríos o lagunas, complementando al 

paisaje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.Centro de Educación El Campillo 

Fuente: Recuperado de centrocampillo.wordpress.com 
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En el caso del Centro de Educación Ambiental Cory Mucking en Reino Unido, tal 

como se menciona en la Revista de Arquitectura de la Universidad de Chile (N° 27) Las 

ventanas tienen el tamaño necesario para cada orientación, asegurando la máxima 

penetración de luz natural y facilitando la ventilación natural. La ganancia solar y el 

deslumbramiento están controlados por la rampa vertical y la celosía de madera que rodea 

el edificio. Los altos niveles de aislamiento y estanqueidad reducen significativamente el 

consumo de energía. La calefacción es proporcionada por una caldera de leña que utiliza 

la madera de origen local de la Essex Wildlife Trust Nature Reserve. (p.37). 

La integración con el entorno de los Centros de Educación Ambiental es efectiva 

ya que se incorporan en el contexto de forma amigable utilizando materiales acorde al 

lugar logrando es mínimo impacto al ambiente además de su adaptación en la topografía 

del lugar en algunos casos encontrando el equilibrio en la inserción de la edificación con 

la naturaleza. 

Por el contrario en Latinoamérica el Instituto de Ecología de la Universidad 

Nacional autónoma de México orientado a la investigación ecológica, se integra de 

manera parcial con el contexto; la fachada de muro verde con especies nativas busca esta 

relación a través de la fachada a base de especies propias y adaptables a las condiciones 

ambientales del lugar. Ver figura 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31.Fachada Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Fuente: Recuperado de web.ecologia.unam.mx 
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Así mismo existe una debilidad en la integración de equipamientos con su entorno 

a nivel nacional, ante ello el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana no 

responde de manera eficiente con las condiciones físicas de Loreto así mismo el Centro 

de Investigación de Sanidad Animal en relación al contexto limeño teniendo en cuenta 

características que aportan al emplazamiento de la edificación y el entorno. Geoffrey H. 

Baker (1997), en su libro Le Corbusier Análisis de la Forma, menciona que “la relación 

entre edificio y entorno se establece de la forma más positiva, considerando factores tales 

como las vistas, trayectoria solar, o proximidad de vías de acceso. Los factores de 

emplazamiento sea este colina o valle, sus fuerzas un río o una carretera, son aspectos que 

influyen directa o indirectamente en la forma”. 

Los equipamientos analizados a nivel nacional provocan la fricción del espacio 

interior con el espacio exterior por la falta de consideración de los factores naturales que 

forman parte del entorno; por ello se requiere el análisis del lugar en el cual se ubica la 

edificación y así brindar la funcionalidad y el confort óptimo, a través del material, 

orientación, forma, función, hacia los visitantes.  

Gastón y Roviera (2007) señalan que todo proyecto debe ser analizando partiendo 

de las condiciones del lugar en el que se encuentra, su emplazamiento actual pero además 

el entorno en el momento preciso en el que el arquitecto intervino. Para ello se considerará 

la topografía, posición y ubicación del terreno, extensión y la funcionalidad. 

 Como vemos hay la falta de conexión directa con el entorno en los pocos 

equipamientos existentes en nuestro país; sin embargo con un previo análisis y la 

intención de participar de manera eficiente con el medio ambiente podemos lograr una 

arquitectura confortable. 

ÁREAS QUE COMPLEMENTEN AL EQUIPAMIENTO  

A nivel mundial los equipamientos con la temática ecológica cuentan con espacios 

diversos los cuales no solo están aptos para la investigación y tecnología ecológica sino 

también se busca la preservación del ecosistema a través de áreas que permiten la 

participación directa con el contexto natural, eco cabañas y otras áreas que reflejan las 

técnicas constructivas e integración propias del lugar.  

Según Fonseca, M.(s.f) Estos centros especializados se caracterizan por integrar 

en su programa espacios dedicados a la divulgación de programas dirigidos a la formación 
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medioambiental, se incluyen salas de interpretación, proyección en la que se brinden 

conferencias, aulas donde se impartan clases o capacitaciones, y en ocasiones espacios 

que ofrezcan residencia de corto plazo y ambientes de venta, este tipo de equipamiento 

están orientados a estudiantes en su mayoría en etapa escolar e investigadores de esa rama, 

así mismo a grupos colectivos conformados por familias y público en general en días de 

celebración y fines de semana. 

En Latinoamérica el Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México 

cuenta con la infraestructura propicia para el desarrollo de tecnologías e investigaciones 

especializadas, su arquitectura permite la práctica de actividades en función de su campo 

de estudio al cual está orientado, a pesar de ello carece también de espacios destinados a 

la difusión de esos conocimientos por lo que se refleja la carencia de áreas que 

complemente al equipamiento y lo conviertan en un centro de investigación y 

capacitación ecológica. 

Otro proyecto orientado a la difusión del cuidado ambiental de nuestro país es el 

primer parque temático sobre cambio climático en Sudamérica ubicado en el distrito de 

Surco denominado “Voces por el Clima” que de acuerdo a la Revista Digital de 

Arquitectura este parque cuenta con pabellones de diversos temas en los que el usuario 

puede observar de manera didáctica las consecuencias del cambio climático en el Perú y 

a nivel mundial, lo cual significa un gran avance en esta tipología de equipamiento, sin 

embargo haciendo un contraste con proyectos a nivel internacional  y nacional como el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana observaremos la carencia de áreas 

en el segundo caso. 

A comparación del proyecto anterior el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana no posee una edificación con ambientes destinados al desarrollo de 

tecnologías e investigación especializada, la infraestructura de la edificación no ha sido 

planteada para esta finalidad y básicamente están orientadas a la difusión y 

concientización de la Amazonía; esta carencia nos indica que los equipamientos en 

nuestro país necesitan la implementación de espacios que brinden un mayor servicio y 

desarrollo para la biodiversidad de los innumerables ecosistemas que habitan en el Perú. 

Ver figura 32 
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Figura 32.Fachada Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

Fuente: Portal Diario La Región  

Según el Gobierno del Estado de Veracruz (UNESCO-CIPAE-SECCCEE, 2001) 

los espacios educativos son importantes para brindar un adecuado servicio educativo, por 

lo que su programación, diseño, construcción, el uso del equipamiento pero además su 

mantenimiento van más allá del ámbito administrativo ya que implican el trabajo 

colectivo y participativo de agentes educativos, arquitectos y la comunidad, produciendo 

un adecuado desarrollo. Todos estos factores se ven beneficiados gracias al diseño 

arquitectónico que propicia que la comunidad disfrute y aproveche estos espacios, a la 

vez mejora la calidad educativa y se convierte en un hito para la comunidad y repercute 

en la identidad individual y colectiva. 

Por lo cual el Centro de Educación e Investigación Ambiental  deberá estar 

compuesto por ambientes que impulsen el desarrollo de la biodiversidad de Lomas de 

Carabayllo y del mismo modo, la capacitación de sus habitantes dedicados a la actividad 

agropecuaria dándoles una mejora a su calidad de vida,  e identificación con su territorio. 

De acuerdo a los problemas identificados y desarrollados en párrafos anteriores 

tomando en cuenta el aspecto social en el cual se identificó como problema principal la 

ausencia de conciencia ambiental por parte de la población en el distrito , a nivel urbano 

se identificó principalmente la invasión urbana de los ecosistemas naturales, a escala 

distrital tenemos el caso de Lomas de Carabayllo mientras que a nivel arquitectónico la 

escasa arquitectura bioclimática en los Centros de Educación Ambiental , sustentan que 

existe una urgente necesidad de la restauración de Lomas de Carabayllo a través de una 

intervención sostenible y en consecuencia generar la revalorización por parte de sus 

habitantes; así mismo el planteamiento de un equipamiento con la finalidad de fomentar 
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la investigación y capacitación orientada al estudio de la biodiversidad del ecosistema de 

lomas y la actividad agropecuaria para mejorar la calidad de los pobladores que tienen 

como principal ingreso los recursos obtenidos de esta. Se busca identificar la relación de 

la variable independiente y  la variable dependiente, es así que el tema a investigar se 

plantea con el título; “Centro de Educación e Investigación Ambiental y Restauración 

Ecológica de Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019”. 
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1.2 TRABAJOS PREVIOS  
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 1.2.1 Trabajos previos internacionales 

Camacho (2009) desarrolló su tesis de grado en la Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad De Arquitectura Y Diseño denominada “Centro de investigación y Monitoreo 

Ambiental Páramo del Sumapaz”. El tipo de investigación es descriptivo. El objetivo 

principal  es desarrollar programas enfocados en la preservación y restauración del 

sistema natural del páramo, para la mejora ambiental y por lo tanto de la estructura natural 

del lugar, a través de políticas de desarrollo sostenible que a la vez conserven los 

elementos naturales propios del lugar.Como conclusión se evidencia que a través de un 

equipamiento que aporte de manera significativa al entorno del parque natural de 

Sumapaz a través de la investigación de los recursos que ofrece para así lograr su 

crecimiento pero sobre todo la conservación y mejora territorial. Esta investigación es 

importante por la similitud del entorno con Lomas de Carabayllo, además el marco 

conceptual desarrollado aportará al entendimiento de este a la hora de su redacción en 

nuestra investigación. 

Naveda (2014) desarrolló su tesis de grado en la Pontificia Universidad Católica 

Del Ecuador denominada “Aplicación del diseño biomimético para la realización del 

centro de investigaciones de la biodiversidad del lago san pablo”. El tipo de investigación 

utilizada parte de la Biomimesis la ciencia que estudia a la naturaleza y crea resultados 

con novedosas tecnologías que se asemejan a soluciones que brinda la naturaleza a 

situaciones o problemas que actualmente tienen las personas. El objetivo principal es 

diseñar un equipamiento orientado a la investigación biológica en el lago San Pablo 

poniendo en práctica el diseño regenerativo; lo cual da la opción de construir a orillas del 

lago con la menor intervención ambiental posible y proporciona la adaptación a los 

sistemas biológicos, geológicos y entre otros que organizan el territorio. Como conclusión 

se confirma que al insertar el diseño regenerativo en un proyecto arquitectónico, este se 

acondiciona con facilidad. Pero es aún más significativo recordar que el estudio de los 

sistemas biomimético abarca otras áreas como el social, económico y religioso, a lo cual 

el proyecto responde de manera adecuada integrándose en estos. Tal particularidad 

potencia el proyecto, sabiendo que la afectación al construir un nuevo equipamiento es 

de igual forma ambiental y social. Esta investigación es importante debido al análisis del 

territorio realizado además del análisis del concepto arquitectónico para llevar a cabo el 

proyecto teniendo en cuenta las facultades del territorio.  
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 Tamayo (2017) desarrolló su tesis de grado en la Universidad Católica de Pereira 

denominada “Centro de Educación Ambiental La Virginia: Sustentabilidad y 

Bioclimática”. El tipo de investigación es descriptivo, mediante un análisis planimétrico, 

encuestas, fotografías y entrevistas personales. El objetivo principal es diseñar una 

intervención integral desde una perspectiva urbano-ambiental, como centralidad en el 

departamento de Risaralda, en materia de sostenibilidad que permita ofrecer 

oportunidades a los habitantes de la Virginia para convertir el territorio en un foco de 

regeneración y recuperación de la estructura ambiental de la madre vieja. Como 

conclusión se ve que existe la necesidad de recuperar la identidad y cultura de la región a 

través de una planeación y restauración de zonas naturales y ambientales con el desarrollo 

de espacios comunitarios y equipamientos planteados en la tesis. Esta investigación es 

importante por el marco teórico que ofrece ya que nos muestra el panorama de cómo 

surgen estos tipos de equipamiento mediante una iniciativa ambiental que ha progresado 

con los años. 
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 1.2.2 Trabajos previos nacionales  

Mamani y Salazar (2017) desarrollaron su tesis de grado en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann denominada “Centro de investigación y de interpretación para la 

conservación y puesta en valor del ecosistema de los humedales ITE con enfoque 

sostenible, región Tacna”. El tipo de investigación que se realizó fue no experimental 

transaccional. La  investigación  documental  involucra  la  recopilación  de  data  de  las 

distintas instituciones involucradas directamente con los humedales como son  la  

Municipalidad  Distrital  de  ITE,  Municipalidad  Provincial  Jorge Basadre,  Gobierno  

Regional  de  Tacna,   Southern  Perú  Copper Corporation, y estudios de investigación 

acerca los humedales de ITE. El objetivo principal será Diseñar  la  infraestructura  física  

de  un  Centro  de  Investigación  y  de Interpretación para alcanzar la conservación y 

puesta en valor de los humedales de ITE, con enfoque sostenible en la región de Tacna al 

2026.Como conclusión El diseño de la infraestructura física del Centro de investigación 

y de Interpretación  se  realizó  con  la  finalidad  de  poner  en  valor  los humedales de 

ITE de manera sostenible en la región de Tacna con proyección al 2026, teniendo como 

ejes de desarrollo el vincular a la población con los humedales mediante el uso público 

del edificio, el uso  de  energía  limpia,  la  conservación  de  los  humedales  y  la 

mimetización con el entorno. Para lo cual durante el desarrollo de la tesis  se  propuso  la  

aplicación  de  tecnología  rentable  y  sustentable como  el  uso  de  aerogeneradores  

verticales,  para  la  generación  de energía eléctrica, mallas atrapa nieblas, para la 

recolección de agua, concreto  ecológico,  para  mejorar  la  adaptación  del  edificio  y  

un sistema  de  ventilación  autosuficiente  logrando  generar  una infraestructura amigable 

en el medio ambiente. Esta investigación es importante por los ejes realizados en la 

investigación, donde se tiene en cuenta los factores físicos que influyen y los cuales 

suman al desarrollo de la investigación. 

Flores y Serrano (2016) desarrollaron su tesis de grado en la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann denominada “Centro de capacitación, investigación y 

procesamiento agroindustrial del orégano en la provincia de Candarave”. El tipo de 

investigación que se realizó fue descriptivo. La muestra de estudio fue la población  rural  

de  la  Provincia  de Candarave  dentro  de  un  rango  de  edad  entre  los 15  a  64  años. 

La técnica que se utilizó fue recopilación de datos, observación directa, encuestas y 

entrevistas. El objetivo principal será proponer un proyecto arquitectónico de un Centro 

de Capacitación, Investigación y Procesamiento Agroindustrial que  contribuya  a  
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desarrollar  la  calidad del orégano  a través de la  capacitación,  investigación  y  

procesamiento  agroindustrial en la Provincia de Candarave. Como conclusión enfatizan 

en el impulso del mejoramiento productivo del orégano a través del equipamiento el cual 

cuenta con áreas necesarias y funcionales facilitando la capacitación, investigación y 

procesamiento agroindustrial del orégano, así mismo mantener la identidad del lugar y 

del usuario a través del diseño del proyecto planteado. Este trabajo de investigación es 

importante debido a que el equipamiento planteado da una propuesta similar a la idea del 

proyecto a plantear posteriormente en esta investigación, así también se destaca el análisis 

realizado del lugar donde se llevó a cabo la tesis.  

Alpaca (2016) desarrolló su tesis de grado en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas denominada “Centro de investigación de la biodiversidad en Madre de Dios”. 

El tipo de investigación que se realizó fue descriptivo. La técnica que se utilizó fue 

recopilación de datos y procesamiento de información.  El objetivo principal es diseñar y 

desarrollar un Centro de Investigación de la Biodiversidad en Madre de Dios ,así como 

también facilitar y mejorar la calidad de estudio de alumnos y/o profesionales , logrando 

que este Centro responda a las demandas del programa arquitectónico respetando la 

relación volumétrica y espacial entre la arquitectura y su entorno natural (énfasis) para 

así poder mejorar el rendimiento académico y crear una conciencia ecológica de la selva 

en los usuarios , promoviendo la revaloración del lugar y la cultura del mismo. Como 

conclusión se busca proyectar una imagen que combine el paisaje con la arquitectura sin 

dañarla o ser competencia con materiales que realcen las características del lugar. De la 

investigación se destaca el marco referencial donde se presentan las tipologías existentes 

y proyectos de referencia que aportan a incrementar el conocimiento y el análisis de la 

arquitectura en este tipo de equipamientos. 
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1.3 MARCO REFERENCIAL 
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1.3.1 Marco Teórico  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 1: Centro de 

Educación e Investigación Ambiental 

1.3.1.1 Aportaciones de los Centros de Educación Ambiental en la 

enseñanza formal en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Portada del artículo “Aportaciones de los Centros de Educación Ambiental en la enseñanza 

formal en Andalucía” 

 

TABLA 18. Ficha técnica del artículo “Aportaciones de los centros de educación ambiental en la 

enseñanza formal en Andalucía” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTORES Juan Jesús Martín Jaime, Antonio Matas 

Terrón y Ligia Isabel Estrada Vidal 

AÑO 2011 

TÍTULO Aportaciones de los centros de educación 

ambiental en la enseñanza formal en 

Andalucía  

LUGAR Malaga, España 

EDITORIAL Universidad de Málaga 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El artículo “Aportaciones de los Centros de Educación Ambiental en la enseñanza formal 

en Andalucía” enfatiza en la finalidad de los Centros de Educación Ambiental, a 

continuación se presenta una definición extraída sobre este tipo de equipamientos 

orientados al cuidado ambiental. 

Según Martín (2012) Los Centros de Educación Ambiental se corresponden con una 

variada tipología de denominaciones, presentan diferencias en infraestructuras y servicios 

prestados, en el carácter público o privado de su gestión, en las diversas modalidades de 

programas educativos y en las fórmulas de relación con el entorno y con los usuarios. 

Disponen de elementos interpretativos, creados con la intención de desarrollar 

sensibilidades, construir conceptos, aplicar métodos de trabajo interdisciplinares y 

fomentar actitudes positivas en relación con la protección del medio. (p.308). 

 Los autores señalan que estos tipos de equipamiento parten de una iniciativa para 

colaborar con la mejora ambiental y así buscar soluciones en el campo de la ciencia. 

Actualmente la educación ambiental se encuentra fortalecida en diferentes sentidos, 

teniendo en cuenta el sistema, participación de empresas, asociaciones ciudades, entre 

otros, aunque inicialmente la educación ambiental tenía una orientación principal a los 

escolares y visitantes de espacios naturales donde el medio natural era el centro de 

atención.  

 Partiendo de ello, el artículo afirma que los Centros de Educación Ambiental y el 

entorno donde se ubican puede ser una prolongación de los espacios educativos formales, 

ya que estos son espacios no formales con recursos e infraestructura especializada que 

funcionan de manera dinámica con agentes externos diferentes al contexto escolar. En el 

caso de la educación no formal, la cual corresponde a los centros de educación ambiental, 

cuenta con la participación de voluntarios con programas de actividades de corta duración 

sin embargo al conectar este centro a la educación formal se amplía el programa a uno de 

larga duración.  

Los Equipamientos de Educación Ambiental se caracterizan por constituirse como un conjunto 

organizado de recursos que se ponen a disposición de los usuarios, desarrollando un programa de 

actividades acorde con los fines de la educación ambiental (Gutiérrez, 1995). 

 Las actividades de los equipamientos de educación ambiental se centran en la 

educación no formal, es decir se desarrollan fuera del sistema educativo por lo que ofrece 

programas flexibles para su aplicación y con distintos destinatarios. Para lo cual se 
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promociona la participación ciudadana con el objetivo de recuperar la flora y fauna a 

través de acciones como la reforestación, conservación de hábitats y voluntariado.  

  Dentro de los objetivos más representativos del grupo de Centros de Educación 

Ambiental indicados en el artículo,  tomando en cuenta el carácter educativo, científico 

ambiental y actitudes, estos son los siguientes: 

-  Brindar un medio que complemente al servicio educativo y formal, 

proporcionando una infraestructura básica abastecida de materiales, programa 

educativo y personal especializado.  

-  Instruir a todo participante sobre el conocimiento del medio natural y su defensa.  

- Impulsar el interés,  el afán por formular interrogantes, la actitud exploratoria de 

descubrimiento. 

-  Abastecer a las personas con los instrumentos necesarios para analizar los 

procesos y cambios de nuestro entorno a través del acercamiento a los problemas y 

a la realidad; así como, la utilización de metodologías de aprendizaje innovadoras. 

 Además se indica que el público objetivo de los Centros de Educación Ambiental 

es la comunidad educativa, sin embargo cada vez hay una mayor ampliación de las 

actividades para personas con discapacidad, trabajadores de empresas, organismos 

públicos, asociaciones deportivas y culturales, el sector turístico y personas mayores. Del 

mismo es importante mencionar la tarea de los Centros de Educación Ambiental, los 

cuales en enfocan de manera educativa, ambiental y social a través de la participación y 

experimentación. 

 Las áreas de contenido que se transmiten están relacionadas con el conocimiento 

del medio a nivel natural, rural, marino y urbano, también las ciencias sociales y 

actividades deportivas realizadas en la naturaleza. La constante interacción con el medio 

lo cual conllevará al aprendizaje del mismo mediante la manipulación directa y 

observación. 

 Estas actividades se llevan a cabo a través de recursos; proyección audiovisual, 

programas informáticos, material de laboratorio, maquetas, colecciones que además están 

acompañados de elementos básicos como, espacios dedicados a talleres, laboratorios, 
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biblioteca y mediateca, aulas, itinerarios, jardín botánico o huerto, museos y entre otros 

que aporten a la interacción con el medio ambiente y conocer de las bondades que ofrece.  

 Existen distintas tipologías de Centros de Educación Ambiental; 

Aulas de la Naturaleza: Espacios orientados a la observación, registro de datos, 

conservación e investigación del entorno socio-natural, a través del estudio de 

especies, ecosistemas y análisis del paisaje. 

Granjas-Escuela: Centros ubicados en el medio rural con el objetivo de descubrir 

la vida agrícola y ganadero, con tareas de mantenimiento de granjas o huertos. Están 

destinados al trabajo con escolares y pueden estar dotados de animales locales y 

cultivos nativos. 

Centros de Recepción e Interpretación Ambiental: Se vinculan mayormente con 

Áreas Naturales Protegidas aunque pueden ser un espacio urbano, rural o litoral, de 

acuerdo al contexto. Está destinado para la población en general con la finalidad de 

brindar información y sensibilizar sobre el entorno donde se encuentra ubicado. 

Eco museos o Museos de la Naturaleza, Museos de la Ciencia, Acuarios, 

Zoológicos, Jardines Botánicos, Centros de Recuperación de Especies 

Amenazadas y Parques Temáticos: Ofrecen programas de corta duración 

aproximadamente menos de un día, principalmente con exposiciones e itinerarios, 

buscan acercar la naturaleza al público y de esta manera influenciar de manera 

positiva en la conservación del medio ambiente. 

 Finalmente el aporte de este artículo recae en las funciones básicas y la orientación 

específica que tiene un Centro de Educación Ambiental, así mismo nos menciona los 

espacios mediante los cuales se desarrollan las actividades en este tipo de equipamiento 

y que lo componen. De esta manera nos presentan distintas tipologías que permiten la 

interacción con el medio ambiente para que el público al que va destinado, como lo es la 

comunidad educativa, participe y conozcan el medio natural, especies y recursos que la 

conforman.  
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1.3.1.2  Modelos de calidad y prácticas evaluativas predominantes en los 

equipamientos de educación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Portada del artículo “Modelos de calidad y prácticas evaluativas predominantes en los 

equipamientos de educación ambiental” 

TABLA 19. Ficha técnica del artículo “Modelos de calidad y prácticas evaluativas predominantes en los 

equipamientos de educación ambiental” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTORES José Gutierrez, Javier Benayas y Teresa 

Pozo 

AÑO 1999 

TÍTULO Morelos de calidad y practices evaluativas 

predominantes en los equipamientos de 

Educación Ambiental  

LUGAR España 

EDITORIAL Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El artículo “Modelos de calidad y prácticas evaluativas predominantes en los 

equipamientos de educación ambiental” nos presenta los equipamientos destinos a la 

educación ambiental, por lo que se presenta su definición desde el punto de vista de los 

autores. 
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Según Gutiérrez, Benayas y Teresa.(1999) Bajo  el  nombre  genérico  de  equipamientos  

para la  EA se integran una amalgama de centros tales como  aulas  de  naturaleza,  granjas-

es cuela,  campos de  aprendizaje  y  experimentación  escolar,  centros  de ecología,  aulas  

del  mar,  aulas  urbanas,  escuelas  de naturaleza, todas  iniciativas  centradas  en  la  

conservación  del  ambiente  y  el  desarrollo  de  programas  de educación  ambiental. 

El artículo señala la importancia del aporte de las experiencias educativas que 

ofrecen los equipamientos de educación ambiental hacia la sociedad urbana del cual 

somos parte, así los autores indican la necesidad de verificar los programas que se llevan 

a cabo en estos equipamientos para brindar un servicio de calidad tanto en los programas, 

infraestructura y recursos. Parte de esta iniciativa implica el contacto con la naturaleza ya 

que el desarrollo urbano ha propiciado que esta experiencia disminuya y por lo tanto el 

contacto con el entorno natural se ha visto afectado desapareciendo de manera progresiva. 

Esta falta de interacción constante con la naturaleza ha generado una limitación 

en el aprendizaje que promueven los equipamientos de educación ambiental ya que existe 

una necesidad de un modelo de aprendizaje vivencial el cual permita desarrollar 

concepciones y una perspectiva diferente acerca del entorno que nos rodea. 

Los equipamientos de Educación Ambiental presentan los siguientes atributos; 

a) Son espacios e instalaciones ubicados en zonas naturales con elevado 

interés ecológico, áreas de riesgo ambiental e incluso en un entorno 

urbano, núcleos rurales, agropecuarios o industriales. 

b) Compuesta por una infraestructura que ofrece la posibilidad de hospedaje 

a los visitantes ya sea en tiempo parcial o completo, y de esta manera 

desarrollar itinerarios, actividades al interior y por el entorno en el que se 

encuentra el equipamiento. 

c) Son proyectos educativos dirigidos al desarrollo de actitudes ambientales 

y la difusión del tema ecológico en relación al entorno natural y artificial, 

la materia y energía, cadenas de depredación y otros temas 

complementarios a la protección del ecosistema. 

d) Se busca la exploración individual y colectiva mediante recursos 

audiovisuales y programas que permitan ampliar el conocimiento 

ecológico. 

e) Dentro de los servicios ofrecidos se hace partícipe la  artesanía popular y 

rural así como artefactos cibernéticos y audiovisuales, instrumentos 
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básicos del naturalista hasta materiales científicos en laboratorios; todo 

ellos con el objetivo de aportar con el aprendizaje sencillo y efectivo de 

los usuarios. 

Los autores coinciden en la importancia de la experiencia directa con el medio 

natural sobre todo en jóvenes y escolares ya que repercute de manera significativa en su 

relación posterior con el entorno principalmente en su vida adulta, por ende se deben 

ofrecer programas duraderos que aporten a generar un interés por la protección con su 

entorno. Estos equipamientos influyen y motivan a través de las experiencias que brindan, 

siendo un factor que se debe aprovechar para lograr cambios a futuro en la sociedad con 

respecto al comportamiento respetuoso hacia nuestro medio natural. 

Gutiérrez (1999) los autores plantean seguir el siguiente criterio, tratándose de 

equipamientos que brindan programas de un día o solo por horas, así como programas de 

más de un día, las condiciones para cada tipo será diferente como el caso de la capacidad 

de acogida, el cual se relaciona con la disponibilidad de los espacios tanto para estadías 

breves o largas los cuales deberán incorporar hospedaje, comedor y otros espacios por la 

demanda, la calidad de acuerdo al servicio ofrecido estará relacionada con 3 dimensiones, 

el qué queremos evaluar, cómo se evaluará y para qué sirve el proceso.  

Para la evaluación de calidad de los equipamientos de educación ambiental se 

deberá tomar en cuenta algunas  dimensiones y por ende indicadores como: 

Certificación: Se basa en comprobar las condiciones legalmente establecidas para 

el adecuado funcionamiento del equipamiento, los indicadores empleados están ligados a 

permisos y licencias específicas. 

Acreditación: Proceso en el que una institución o programa con fines educativos 

recurre a un ente independiente para obtener información sobre su funcionamiento y 

logros. Este proceso es voluntario con la finalidad que estos sean reconocidos socialmente 

por el hecho de su calidad, lo que significa que con la acreditación se certifica las 

condiciones de calidad que requieren estas instituciones 

Auditoría: Proceso de control por un ente externo, con el fin de detectar las 

deficiencias observadas por los auditores presentes para la eficiencia y eficacia de la 

institución como herramienta de desarrollo y mejora.  
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Teniendo en cuenta estos factores se define a la calidad como el instrumento por 

el cual se evaluará a los equipamientos para la Educación Ambiental, el cual depende de 

la subjetividad de cada persona a la hora de percibirla, estos pueden estar centrados en la 

eficacia, en la mejora y en la gestión de calidad total. 

Finalmente el aporte del artículo recae en los patrones que se mencionan para que 

un Centro de Educación Ambiental brinde la calidad correspondiente y así lograr un 

aprendizaje eficaz a través de una enseñanza vivencial, lo cual se dará mediante sus 

instalaciones, infraestructura, programas y actividades que se relacionen de manera 

directa con la naturaleza. Así también estos deberán ser evaluados con procedimientos 

básicos como la certificación, acreditación y auditoría, los cuales serán primordiales para 

complementar la funcionalidad y capacidad de este tipo de equipamientos. 
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1.3.1.3 Los Centros de Educación Ambiental (CEA) brasileños y los Equipamientos 

de Educación Ambiental (EEA) españoles: Aproximaciones y diferenciaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Portada del artículo “Los centros de educación ambiental (CEA) brasileños y los 

equipamientos de Educación ambiental (EEA) españoles: Aproximaciones y diferenciaciones” 

TABLA 20. Ficha técnica del artículo “Los centros de educación ambiental (CEA) brasileños y los 

equipamientos de Educación ambiental (EEA) españoles: Aproximaciones y diferenciaciones” 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Fabio Deboni Da Silva y Marcos Sorrentino 

AÑO 2003 

TÍTULO 

Los Centros de Educación Ambiental 

(CEA) y los Equipamientos de Educación 

Ambiental (EEA) españoles: 

Aproximaciones y diferenciaciones 

LUGAR Brazil 

EDITORIAL 

Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El artículo “Los centros de educación ambiental (CEA) brasileños y los equipamientos 

de Educación ambiental (EEA) españoles: Aproximaciones y diferenciaciones” presenta 

el enfoque de los equipamientos de educación ambiental a nivel europeo y sudamericano, 

en el cual los autores presentan la siguiente definición: 
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Deboni (2003) indica que los Equipamientos de Educación Ambiental es un grupo 

organizado de recursos que brinda ventajas al visitante; espacios para el desarrollo de 

actividades y un proyecto pedagógico, por lo que esta tipología es un medio que ofrece 

diferentes experiencias. La agrupación de estos equipamientos se rige de acuerdo a ciertos 

criterios según su interés, incluyendo centros más completos y que no limitan sus 

actividades.  

Los centros de Educación Ambiental surgen como focos promotores de la 

enseñanza formal y no formal, para lo cual debían renovar la vida de la comunidad, 

colaborar con los experimentos pedagógicos y la difusión de nuevos conocimientos 

orientado a la conciencia de manera crítica y reflexiva, inicialmente estos equipamientos 

ofrecían recorridos para la observación así como el estudio de ecosistemas y paisajes 

forestales, así aparecen equipamientos como centros de interpretación, centros educativos 

del medio ambiente a partir de las cuales se da una evolución reveladora como parte de 

esta iniciativa de protección natural. 

Los tipos de Equipamientos de Educación Ambiental (EEA) se agrupan de 

acuerdo a ciertos criterios e intereses a los cuales van orientados; 

TABLA 21. Tipología de los EEA, según CENEAM (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENEAM  
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Existen diferentes iniciativas por parte de estos equipamientos y del mismo modo 

distinciones entre sí, de acuerdo al análisis realizado en 2 países, España y Brasil, se ha 

determinado algunas comparaciones para ver el funcionamiento de acuerdo al contexto 

europeo y latinoamericano, los cuales son: 

Localización de los equipamientos: La existencia de este tipo de equipamiento 

en la ciudad son escasas, lo cual impide el acercamiento de la población en ambos 

contextos. 

Contenidos trabajados: Están orientados a la naturaleza y medio ambiente, 

siendo poco frecuente el tema de energía, agua, residuos, problemática ambiental, entre 

otros. 

Público atendido: En el contexto brasileño actúan en función del público escolar 

e incluyen otros tipos de destinatarios, así existe una mayor diversidad de público 

formando parte de ellos; escolares, profesionales, población local, turistas, familias, 

trabajadores rurales, etc. a diferencia del contexto europeo donde se enfocan 

principalmente al público escolar. 

Distribución geográfica: En el caso español existe una distribución de estos 

equipamientos desproporcionadamente, sin embargo en Brasil no existen datos exactos 

acerca de ello debido a la falta de un inventario, lo cual también se debe tener en cuenta 

para la mejora de estos centros de educación ambiental. 

Vinculación con el sistema educativo: Los equipamientos españoles buscan 

vincular la oferta educativa con el sistema educativo, en referencia a los equipamientos 

brasileños estos no buscan esta interrelación debido al público amplio al cual se ofrecen 

los servicios. 

De acuerdo a esta comparación se observa que existen mayores similitudes entre 

los equipamientos del contexto español y brasileño, sin embargo existen a la vez 

dificultades por las cuales atraviesan. Estas han sido clasificadas como dificultades de 

orden ecológico, de orden social, de orden pedagógico, de orden ideológico y de 

orden económico.  
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Se concluye que en el caso de América Latina los centros de educación ambiental 

tienen un gran potencial para su desarrollo y contribución con el medio natural, sin 

embargo necesitan una mayor fomentación y estimulación para generar iniciativas 

dependiendo de la realidad de cada país y por lo tanto del entorno. 

 Finalmente el aporte del artículo recae en la comparación que se realiza sobre los 

Centros de Educación Ambiental en distintos contextos, siendo estos el europeo y 

latinoamericano, así nos permite tener un panorama de cómo se desarrollan, el público 

objetivo, enfoques, contenidos y su distribución en países de ambos continentes. También 

se muestra la aparición de este tipo de equipamiento y su evolución a nivel europeo y 

sudamericano, lo cual ha posibilitado las iniciativas gracias a la cual surgió y se han 

desarrollado hasta la actualidad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 2: Restauración ecológica de 

Lomas de Carabayllo 

1.3.1.4 Restauración ecológica: biodiversidad y conservación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Portada del artículo “Restauración ecológica: biodiversidad y conservación” 

 

TABLA 22. Ficha técnica del artículo “Restauración ecológica: biodiversidad y conservación” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Orlando Vargas Ríos 

 

AÑO 2011 

TÍTULO Restauración ecológica: biodiversidad y 

conservación   

ISSN 0120-548X 

LUGAR Bogotá, Colombia 

EDITORIAL Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El artículo nos presenta la finalidad de la Restauración Ecológica teniendo en cuenta los 

factores que la propiciaron, por los autores del artículo “Restauración ecológica: 

biodiversidad y conservación “nos plantean esta definición de la siguiente manera: 

 Según Vargas (2011) la restauración del ecosistema abarca diferentes 

conocimientos para llegar a concretarlo, desde su estado anterior a la alteración como 

después de la misma, el grado del disturbio de la hidrología, geomorfología y suelos 

también es relevante, las causas que propiciaron el daño, composición y funcionamiento 

del ecosistema existente anteriormente, tener un amplio conocimiento de las condiciones 

ambientales, además de la interrelación ecológica, cultural y socioeconómica, patrones 

de regeneración y estados sucesionales de las especies existentes, factores que podrían 

detener esta sucesión y el papel de los procesos de regeneración.    

  Indica que los ecosistemas son un conjunto de factores comprometidos entre sí, 

por ende al modificarse de manera directa o indirecta alguno de sus componentes todo el 

funcionamiento se verá afectado, en caso que el ecosistema se vea demasiado destruido 

o  afectado de alguna manera es necesario asistirlo a través de la restauración activa; el 

cual implica la participación humana con el fin de regenerar y garantizar el desarrollo de 

su recuperación, para lo cual será primordial conocer el manejo de paisajes y así priorizar 

el mantenimiento de la biodiversidad y el potencial que brinda el ecosistema en diferentes 

escalas. 

Para conocer el paisaje deberemos tener en cuenta ciertas preguntas que permitan 

adquirir mayores datos acerca del ecosistema afectado siendo estas; 

-  ¿Cómo establecer el tipo de ecosistema que se va a restaurar? 

- ¿Cuáles son los conocimientos básicos sobre el sitio que se va a restaurar? 

- ¿Cuáles son los factores tensionantes para la restauración que impiden la 

regeneración natural de los sitios a restaurar? 

- ¿Cómo se pueden superar estos tensionantes? 

- ¿Qué variables se pueden monitorear, para saber si la restauración se está 

desarrollando? 

- ¿Cómo garantizar la continuidad de un proceso de restauración? 
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 En consecuencia Vargas (2011) presenta el procedimiento compuesto de 

13 pasos a seguir en la restauración ecológica; 

 Definir el ecosistema de referencia, el cual  será un modelo para plantear 

algún proyecto de restauración y dentro del que se tendrá en cuenta 6 

aspectos fundamentales para entender dicho ecosistema, en primer lugar 

se desarrollará especificaciones ecológicas y listas de las especies antes de 

sufrir la alteración todas estas procedentes de fuentes acreditadas, así 

mismo se captaran fotos reales y actuales, incluyendo tomas aéreas, así 

como terrestres y mapas de la ubicación del proyecto y su entorno previo 

al daño ocasionado, rastros del lugar que será restaurado que evidencien 

las condiciones físicas anteriores, evidencias del paisaje original que han 

quedado a pesar del daño o desaparición de gran parte del ecosistema, 

reseñas  ecológicas y la lista de especies del ecosistema que tenga similitud 

y que estén en condiciones intactas, así como testimonios orales de 

personas que tengan conocimiento con el sitio del proyecto antiguamente, 

finalmente evidencias paleo ecológicas. 

 Evaluar el estado actual del ecosistema, , en este proceso se realizará el 

análisis de las condiciones previas y  existentes del ecosistema, en esta fase 

se obtienen evidencias del problema para luego plantear los objetivos de 

la restauración, así también será determinante las condiciones del paisaje, 

teniendo en cuenta la ubicación de restos del ecosistema original, los usos 

de tierra y su relación con las áreas a restaurar, tipos de comunidades es 

decir especies existentes y procesos que la involucran. Del mismo modo 

se verán involucrados factores abióticos como el estado tanto de suelo 

como agua, hidrología y geomorfología así como el clima del ecosistema. 

 Definir las escalas y niveles de organización, existen diferentes niveles 

los que a su vez presentan diferentes objetivos críticos estos variaran de 

acuerdo a la escala e investigación en la que se llevará a cabo la 

restauración, los cuales son escala local y a nivel de especie, escala local 

y nivel de comunidad, escala regional o nivel eco sistémico y finalmente 

escala de paisaje la cual se enfoca en preservar la reintegración de 

ecosistemas y paisajes que han sido fragmentados por diferentes causas. 
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 Establecer las escalas y jerarquías de disturbio, involucra a la dinámica 

producida en los ecosistemas por disturbios naturales, dentro de los más 

significativos  tenemos deslizamientos, lluvias, vientos fuertes y otros 

fenómenos meteorológicos, además el desorden producido por animales  y 

actividades realizadas por el hombre a base de animales y plantas como 

ganadería y la agricultura, otras actividades como minería, deforestación, 

construcciones de obras civiles, la explotación excesiva de especies, y 

cualquier actividad provocada por el hombre lo que genera la pérdida del 

ecosistema. 

 Consolidar la participación comunitaria, la participación de la 

comunidad en proyectos de restauración será fundamental teniendo en 

cuenta que parte de los disturbios que ocasionan la desaparición de los 

ecosistemas viene principalmente de actividades realizadas por el hombre, 

por lo que se necesitará de un manejo regional que involucre a la 

población, comunidad campesina, comunidades indígenas, entidades 

locales y especialistas como investigadores de la conservación y 

restauración ecológica para generar la consolidación de este tipo de 

proyectos e iniciativas. 

 Evaluar el potencial de regeneración, está definido como el conjunto de 

especies que ofrece un paisaje, en este proceso se determinará las especies 

dominantes, codominantes pero principalmente las especiales que están 

aptas para ser utilizadas en experimentos que aporten al programa de 

restauración. 

 Establecer los tensionantes para la restauración a diferentes escalas, 

tensionantes o barreras a la restauración ecológica se entiende todos 

aquellos factores que impiden, limitan o desvían la sucesión natural en 

áreas alteradas por disturbios naturales y antrópicos (Vargas et al., 2007) 

estas barreras que impiden la restauración ecológica están clasificadas en 

tipo, ecológicos y socioeconómicos, el primero se relaciona con factores 

provenientes de disturbios naturales y antrópicos, el segundo incluye a 

factores políticos, económicos y sociales que limitan la regeneración 

ecológica. 
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 Seleccionar las especies adecuadas para la restauración, la selección e 

especies deberá ser de manera estricta y con el previo análisis de las 

características por las cuales serán participes del proceso de restauración  

por ende se seleccionarán las especies con mayores rasgos útiles para el 

proceso. 

 Propagar y manejar las especies, la propagación es la capacidad de 

reproducción que las plantas poseen para preservar las cadenas 

reproductivas y de esta manera recuperar la estructura del ecosistema, para 

ellos se plantearán viveros o invernaderos que permitan este proceso 

fundamental.  

 Seleccionar los sitios, es un proceso cuidadoso donde se tomará en cuenta 

la ubicación de sitios que sean accesibles, áreas de interés comunitario, 

identificar la presencia de disturbios en alguna de las áreas seleccionadas 

y su explicación a las comunidades para que tengan conocimiento de su 

importancia, evaluación de las actividades humanas para buscar el mayor 

beneficio con el proyecto a proponer, evaluación de especies adyacentes 

al ecosistema y la función que cumplen, evaluación del estado del suelo, 

entre otros no menos importantes.   

 Diseñar estrategias para superar las barreras a la restauración, estas 

se basaran en 5 conjuntos de estrategias basadas en; remoción y control de 

los tensionantes leves, adición de especies, regulación e la tasa de 

procedimientos ecos sistémicos, remoción de tensionantes severos y 

regulación de fuentes de entradas de energía, todas estas estrategias y en 

consecuencia acciones deberán estar orientadas a lidiar  y resolver las 

barreras que impidan la restauración ecológica. 

 Monitorear el proceso de restauración, la evaluación continua será un 

factor para preservar el proceso de restauración lo cual permitirá obtener 

información para las modificaciones y mejoras de la restauración 

ecológica (Brunner y Clark, 1997; Block et al., 2001; Díaz, 2007)  

 Consolidar el proceso de restauración, es la última etapa del proceso de 

restauración ecológica después de haber superado las interferencias y 

obstáculos presentados, sin embargo no significa que no sigan realizando 

acciones en función del ecosistema por el contrario se seguirá 
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implementando la investigación y participación de la comunidad con la 

finalidad de seguir mejorando la calidad del ecosistema y en consecuencia 

la mejora de su entorno la cual se verá beneficiada con dicho proceso de 

restauración ecológica. 

El aporte de este artículo recae en los objetivos que son indicados como parte de 

la restauración ecológica, así mismo se señala el procedimiento a seguir para lograr la 

restauración de un ecosistema, donde se deberá tener en cuenta las escalas, la 

participación comunitaria, las barreras, especies y sitios que formaran parte de esta 

recuperación ambiental. 
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1.3.1.5 Temas sobre restauración ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.Portada del artículo “Temas sobre restauración ecológica” 

TABLA 23. Ficha técnica del artículo “Temas sobre restauración ecológica” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Óscar Sánchez, Eduardo Peters,  

Roberto Márquez-Huitzil,  

Ernesto Vega, Gloria Portales,  

Manuel Valdez y Danae Azuara 

 

AÑO 2005 

TÍTULO Temas sobre restauración ecológica 

ISBN 968-817-724-5 

LUGAR México, D.F. 

EDITORIAL Instituto Nacional de Ecología 

Fuente: Elaboración Propia 
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El artículo “Temas sobre restauración ecológica” desarrolla la definición acerca de la 

Restauración Ecológica en base a autores que han enfocado su estudio en esta iniciativa 

ambiental, así mismo se explicará el análisis en el que se desarrollará los cuales serán 

presentados en posteriores párrafos.  

Sánchez (2005) señala que la restauración ecológica busca el retorno de un 

ecosistema a su estado original y previo a su deterioro por alguna actividad que 

tuvo participación humana, se reafirma que la restauración ecológica no solo 

implica el hecho de plantar mayores especies o reintroducir especies animales en 

el terreno afectado sino más bien se pretende la sucesión de estas a través de 

acciones viables constantes en el lugar. Parte de este proceso fundamental en 

ecosistemas existen conceptos que permitirán el desarrollo eficaz de la 

Restauración ecológica; la sucesión ecológica y la sustentabilidad, los cuales 

se debe trabajar de manera conjunta y así conservar la biodiversidad que el 

ecosistema en cuestión ofrece. 

Cardona (2005) indica  que existe un análisis socio económico en dicho 

proceso, ya que los ecosistemas forman parte de un sistema en  el cual debe 

colaborar 3 aspectos; ambiental, social y económico, si le logra esta interacción 

equilibrada y perdurable se logrará alcanzar con éxito los objetivos de la 

restauración ecológica. Las actividades humanas tendrán un rol fundamental en el 

avance del proyecto principalmente para lograr la efectividad a largo plazo, la 

intervención en un lugar y su comunidad para la restauración ecológica debe 

aportar al desarrollo de conocimientos y actitudes en la población, de esta manera 

se logrará hacerlas participes de la conservación y restauración de los recursos 

naturales que ofrece el ecosistema; en consecuencia este tipo de proyectos deben 

ir paralelamente con un plan de contribución a la mejora de la calidad de vida de 

las comunidades colaboradoras, como la reducción de pobreza y acciones que 

generen la reducción de efectos negativos en el progreso no solo del ecosistema 

sino también de la comunidad.  
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Responsabilidad compartida, creando alianzas entre la comunidad y los 

responsables del proyecto a desarrollarse, ya que a largo plazo el beneficio será 

reciproco y todos podrán aprovechar los beneficios de la restauración, por ello se 

deberá priorizar la participación activa y la colaboración de la población en toma 

de decisiones, además concientizar y aumentar su conocimiento acerca del 

impacto que trae consigo la iniciativa de restauración. 

Ecoturismo, como parte del desarrollo y conservación del ecosistema y la 

población, el beneficio económico que la comunidad obtenga a través de la 

participación como parte del ecoturismo generará una mayor contribución a la 

preservación del área protegida, lo cual es un elemento decisivo en todo tipo de 

plan conservacionista. Las actividades realizadas  en proyectos que incluyan el 

ecoturismo trae como consecuencia la potenciación del lugar y la articulación de 

los proyectos de conservación por lo cual no deben generar el deterioro gradual 

de las áreas naturales. 

Agroturismo, impulso al desarrollo rural como parte de una iniciativa que 

pretende la valoración de actividades propias del lugar y que a la vez las 

producciones de las actividades generadas por los pobladores se den a conocer de 

manera amplia y así reconocer las expresiones de la misma, dentro de estas 

alternativas tenemos la práctica de actividades simples como el cuidado de 

animales, recolección de frutos, contemplación del paisaje siendo parte de la 

actividad turística que se puede ofrecer. 

Masera y otros autores (1999) indican que la participación del humano y 

su incorporación en los ecosistemas traerán consigo consecuencias, a nivel de la 

investigación y la gestión, por lo cual se debe abordar estas disciplinas para lograr 

mayores niveles de sustentabilidad.  

Según Chazdon (1998) los humanos han estado en constante interacción 

con el ecosistema, aprovechando además los recursos que nos brinda, por lo que 

en la actualidad no existe ecosistema que no haya sufrido algún tipo de alteración 

por parte de las actividades realizadas por el hombre.  

Sin embargo este aprovechamiento debe ser de manera sustentable y sobre 

todo con la concientización de la importancia de los recursos que los ecosistemas 
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nos brindan y que si bien pueden ser aprovechados estos deben ser cuidados para 

no saturarlos. 

 García (2005) indica que debido a la pérdida y al deterioro ambiental se ha 

incrementado las iniciativas de restauración de ecosistemas, esta necesidad ha 

generado el interés de especialistas por definirlas, sin embargo hay pocas 

experiencias sobre el tema, principalmente en países con mayor biodiversidad 

aunque suene contradictorio, por lo que existen conceptos básicos que forman 

parte de la definición de la restauración ecológica; 

Estabilidad de los ecosistemas, la idea de estabilidad tiene dos 

componentes principales: i) la resistencia, que es la capacidad que tienen los  

ecosistemas  de  hacer  frente  a  una  perturbación sin cambiar su estructura y 

dinámica, dependiendo del tamaño de sus almacenes de materia y energía, y ii) la 

elasticidad (resiliencia) que es su capacidad de regresar al estado anterior a la 

perturbación, lo cual está determinado por sus tasas metabólicas (Bormann y  

Likens,  1979;  May,  1977;  Trojan,  1984;  Trudgill, 1979; Webster et al., 1979). 

Línea base, son los valores comparativos que se hace en función del efecto 

generado después de la implementación del proyecto y el valor de referencia que 

existía antes de la intervención, ya que a causa del impacto de la restauración 

ecológica se pretende aumentar la calidad y efectividad del ecosistema como 

consecuencia netamente del proyecto y no por factores externos. 

Márquez (2005) afirma que la restauración ecológica involucra la 

recuperación de características naturales originales del ecosistema del mismo 

modo la moderación de disturbios ocasionados por el hombre en el ecosistema, 

para lo cual es importante llevar la teoría a la práctica y no basta con definiciones 

amplias a la hora de hablar del proceso ecológico, si bien es necesario el estudio 

completo y la intervención de especialidades a la hora de llevarlo a la práctica nos 

plantea 5 pasos a seguir; 1) terminar con la causa de la afectación, 2) mitigar los 

efectos producidos por la misma, 3) llevar al sistema a condiciones semejantes a 

las que se presentaban en algún estadio sucesional previo, 4) reincorporar 

elementos bióticos o abióticos originales al sistema y, 5) monitorear y modificar 

de forma iterativa los trabajos de restauración, dirigiendo el proceso sucesional de 

manera congruente con el objetivo de ésta. 
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En conclusión el artículo, Temas sobre restauración ecológica, nos provee 

de conceptos de enfoque ambiental y de igual manera un análisis socio económico 

para lograr la mejora en estos 3 aspectos en el cual se deberá trabajar de manera 

equilibrada para lograr el beneficio a nivel de todos los sectores en beneficio del 

ecosistema y por ende de su comunidad. 
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1.3.1.6 Patrones del paisaje y escenarios de restauración: acercando escalas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.Portada del artículo “Patrones del paisaje y escenarios de restauración: acercando escalas” 

TABLA 24. Ficha técnica del artículo “Patrones del paisaje y escenarios de restauración: acercando 

escalas” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Dolors Armenteras y Orlando Vargas 

AÑO 2016 

TÍTULO Temas sobre restauración ecológica 

ISSN 0120-548X 

LUGAR Bogotá, Colombia. 

EDITORIAL Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá 

Fuente: Elaboración Propia 
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El artículo “Patrones del paisaje y escenarios de restauración: acercando escalas” 

desarrolla la definición de la Restauración Ecológica así como el impacto de lograr tal 

iniciativa y escalas, los autores nos presenta la siguiente definición: 

Armenteras y Vargas (2016)  afirman que la restauración ecológica implica la 

recuperación de un ecosistema dañado, muchos la definen de esa manera teniendo en 

cuenta la transformación del paisaje al cual se le atribuye como parte de un cambio a 

través de los años a causa de factores que lograron modificarla sobre todo por causas 

antrópicas, y que se describe como una relación recíproca entre paisajes y personas. Por 

ello se enfatiza en que la huella humana es parte básica para alcanzar los objetivos de una 

restauración ecológica así mismo se tomará en cuenta conocimientos históricos que han 

sido parte de este cambio y así entender mejor la situación actual del paisaje. 

El impacto que trae consigo la restauración ecológica afecta a todos los niveles de 

organización, poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes, por ello se menciona en 

el artículo que el primer paso es evaluar los ecosistemas tomando en cuenta su hidrología 

y los tipos de suelo que presenta; de la misma manera se señala que la relación entre los 

factores ecológicos, culturales e históricos son primordiales para conectar y hacer 

partícipe a las comunidades del proceso de restauración. Esta relación del conocimiento 

científico y cultural suma mucho al proceso ecológico principalmente si es desarrollado 

a una escala paisajística ya que la preservación de la biodiversidad se da en intervenciones 

a grandes escalas para lo cual se deberá aprender a manejar el paisaje. 

Los objetivos planteados en la restauración ecológica se establecerán de acuerdo 

a un análisis de escala regional, integrando los factores de gran escala con los de pequeña 

escala, a pesar de ello es probable que no exista el retorno total a la situación histórica a 

la que inicialmente se encontraba, debido al constante cambio de los procesos que generan 

el desarrollo de las comunidades y ecosistemas. Por ende deberá existir una interrelación 

entre paisaje y restauración, de esta manera aumentar la conectividad de paisajes a través 

de redes ecológicas que consiste en un modelo de protección al territorio incrementando 

las relaciones entre hábitat, especie y población para la preservación de la biodiversidad. 

La restauración a escala paisajística implica un modelo de zonificación distribuidos de la 

siguiente manera; i) zonas núcleo o nodos de conservación (parches), (ii) zonas tampón 

o de amortiguación (bordes), (iii) corredores y mosaicos, (iv) barreras ecológicas, y (v) 

zonas de restauración. 
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Esta conectividad debe ser aplicada también en parches ecológicos grandes y 

pequeños para establecer una matriz que sea aplicada en la restauración del paisaje, por 

ello se debe incrementar el tamaño de parches pequeños y generar su relación con otros 

de mayor dimensión. Se considerará el tamaño de los parches para entender el 

comportamiento y la relación de las especies con este y comprender también la relación 

entre la escala local y regional donde algunas especies pueden estar en estado crítico y 

para lo cual será primordial rehabilitar sus hábitats. 

En conclusión el paisaje está compuesto por espacio y tiempo los cuales irán 

variando su estructura y composición, así como el comportamiento de los elementos que 

la componen por lo que se deberá generar la conectividad y el análisis en diferentes 

escalas y dimensiones para su mejor entendimiento y en consecuencia una mayor 

efectividad con el proceso de restauración a fin de regenerar y re habitar el territorio.  

El aporte del artículo, Patrones del paisaje y escenarios de restauración: acercando 

escalas, recae en la importancia de la restauración ecológica y los niveles que están 

implicados en este proceso, población, comunidad, ecosistema y paisaje, y las relaciones 

que se deben establecer para lograr de manera eficiente la restauración ecológica, también 

se mencionan las escalas y el análisis que se deberá realizar en cada uno de ellos para una 

mayor efectividad, como se mencionó en párrafos anteriores. 
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1.3.2 Teorías relacionadas  

 1.3.2.1  Arquitectura y educación: perspectivas y dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39.Portada del artículo “Arquitectura y educación: perspectivas y dimensiones” 

 
TABLA 25. Ficha técnica del artículo “Arquitectura y educación: perspectivas y dimensiones” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Teresa Romaña Blay 

AÑO 2014 

TÍTULO Arquitectura y educación: perspectivas y 

dimensiones 

ISBN 199-220 

LUGAR España, Barcelona 

EDITORIAL Revista Española de pedagogía 

Fuente: Elaboración Propia 

Tal como se menciona en el artículo el ser humano ha tenido el rol de construir entornos 

y objetos para poder habitar el mundo, siendo justamente la arquitectura el medio por el 

cual se ha logrado posibilitar el hecho de “habitar”. A lo cual se suma su relevancia 

educativa, la arquitectura, sus espacios y los objetos con los que adaptamos nuestras 

actividades como una manera de enseñanza.  
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La relación entre el sur humano y los lugares tiene distintos enfoques, para 

Christopher Alexander el entorno físico debe estar diseñado de acuerdo a la manera en el 

que su función no provoque algún conflicto entre las actividades humanas, para Norberg-

Schulz el entorno es significativo siempre y cuando ofrezca posibilidades de 

identificación, así muchos autores se han manifestado y coinciden en la importancia de la 

relación ser humano-ambiente y la manera en el que este influye en cada individuo, así 

se observa en la figura 31. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 40.Aspectos de la relación del ser humano y el ambiente 

La arquitectura es el medio por el que se genera la realización de funciones, 

posibilita o dificulta movimientos y  la ejecución de tareas, de la misma manera transmite 

valores, promueve la identidad individual o de forma colectiva y favorece la relación y 

convivencia, en pocas palabras la arquitectura se hace lugar y educa, todo lugar incluye 

la racionalidad, afectividad, funcionalidad y socialidad.  

En el ámbito pedagógico se ha optado por acercar al usuario al entorno mediante 

salidas sin embargo esto no es suficiente para la motivación del alumno debido a la escasa 

relación entre la experiencia y el entorno significativo. Por lo cual los espacios son 

elementos arquitectónicos que forman parte de la personas por lo que deben ser estudiados 

como agentes educativos, no solo físicos sino también sociales. En estos espacios se 

desarrollan actividades como interacción y convivencia por lo que se deberá actuar en el 

aspecto personal y espacial. 

Finalmente el aporte del artículo recae en la importancia de la relación entre el ser 

humano y el ambiente, desarrollado por diferentes autores, lo cual será fundamental en el 

desarrollo de las actividades en un equipamiento educativo. Los espacios influencian en 

el comportamiento de las personas, una buena arquitectura sumada a una experiencia 



 

92 

 

vivencial con el entorno desarrollará un mejor aporte educativo en los usuarios que 

formen parte de este tipo de equipamientos. 

1.3.3 Marco Conceptual 

Espacios pedagógicos 

Ambientes destinados a la educación con el fin de ampliar oportunidades de aprendizaje. 

Estos a su vez deben ser flexibles, accesibles, sostenibles y funcionales para brindar 

infraestructura de calidad para el éxito de los logros de aprendizaje. 

Espacios naturales protegidos 

Está conformado por zonas geográficas, terrestres o marítimas dedicas a la protección y 

mantenimiento de la diversidad biológica, recursos naturales y culturales los cuales se 

asocian a estas áreas, los cuales serán gestionados y administrados de manera legal para 

así alcanzar objetivos netamente de conservación.   

Espacios no formales 

Este tipo de espacios se dan en un contexto educativo no formal, en el cual se inclinan 

por el entorno social y productivo, las propuestas de aprendizaje irán orientadas a un 

grupo de personas con características comunes. Estos se llevaran a cabo en espacios desde 

la geografía los cuales pretenden enseñar mediante la percepción del entorno.  

Smitter (2006) indica que los contextos son importantes para favorecer el 

aprendizaje en grupos particulares de la población, los contextos no formales no dan 

salida a niveles o grados educativos a diferencia del sistema formal, se orientan al entorno 

social y productivo, por su flexibilidad y funcionalidad en sus programas y métodos.  

Desde la geografía se pueden fundamentar los espacios no formales que también educan, […] 

y abordar desde esta disciplina conceptualizaciones sobre: el espacio geográfico, lugar, 

ciudad, parque temático, educación para el trabajo y el desarrollo humano (educación no 

formal), todo esto enmarcado en la perspectiva teórica del lugar, desde la visión de la 

geografía crítica, la didáctica de la geografía y la pedagogía crítica. (Ruiz, 2015, p.12).    

Interacción ambiental 

Es la relación que el ser humano tiene con su entorno natural este se puede dar a través 

de las acciones que realiza en la misma y las cuales se modifican de acuerdo a la 

percepción de cada uno. 

La interacción humano-natural produce una dinámica emergente compleja que puede ser 

analizada bajo la perspectiva de los modelos de los sistemas humano-naturales acoplados 

(SHN). Estos modelos simulan las interacciones entre los grupos humanos y el paisaje 
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natural, y cómo se modifican estos comportamientos con base a la percepción de los cambios 

en el ambiente debido a estas acciones. Aunque las interacciones humano-ambientales, tanto 

actuales como de la antigüedad, se han estudiado durante muchos años (e.g., Gomez-Pompa 

y Kaus, 1990,1992; Redman 1999; Turner et al. 1990a), resulta novedoso utilizar técnicas 

matemáticas y de computación para abordar estos estudios. Los modelos computacionales se 

están usando en las ciencias sociales con este propósito (Openshaw 1995; Parker et al., 2003). 

Educación no formal 

Las definiciones coinciden en que la educación no formal es aquel tipo de educación que 

permite acumular conocimientos a través de experiencias diarias y su relación con el 

medio ambiente de esta manera permite el aprendizaje espontáneo y continuo de grupos 

particulares de la población, además no necesitan espacios definidos o formales para 

desarrollarse. 

La educación no formal incluía toda actividad educativa organizada, sistemática, realizada 

fuera del marco del sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a 

subgrupos particulares de la población, tanto de adultos como niños(as). Finalmente, la 

educación informal fue definida como un proceso que dura toda la vida y en el que las 

personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de 

discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente" 

(Marenales, 1996, pp. 2-3; Sirvent, 2006, p. 3; Trilla, 2009, p. 112).   

Trilla (2009) señala que la educación no formal, al no estar incluida en el sistema habitual 

de la enseñanza en base a reglas, tiene ciertas ventajas en el aspecto metodológico así 

como un carácter no obligatorio, lo cual facilita que los métodos y la organización sean 

más abiertas a comparación del sistema educativo formal. 

Medio ambiente natural 

El medio ambiente natural nos conlleva automáticamente al medio físico en el cual nos 

desarrollamos, este medio está compuesto por especies y organismos naturales así como 

aspectos físicos que forman parte de los ecosistemas y hábitats que componen de manera 

amplia el medio ambiente. 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, s.f.) la 

palabra medio ambiente hace referencia al ambiente natural, incluyendo a componentes 

vivos y abióticos que rodean a un organismo o un conjunto de ellos. Este medio ambiente 

natural está compuesto por elementos físicos como aire, temperatura, suelos e integrantes 

vivos desde plantas hasta microorganismos. Así como existe el medio natural también se 

encuentra el medio ambiente construido el cual abarca todos los elementos y procesos 

realizados por el hombre, por lo que el uso de este término incluye a ambos. 
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Comunidad 

Conjunto de personas que habitan un área geográfica específica pero que a la vez 

comparten un sentido de pertenencia, historia, interés compartido, costumbres, entre 

otros. A nivel de la comunidad se busca la interacción junto con el medio abiótico, los 

cuales componen un ecosistema, así mismo la cooperación para la mejora conjunta y 

la convivencia mutua. 

Héctor Arias (2003, p.28) menciona la de F. Violich, según la cual la comunidad es un “grupo 

de personas que viven en un área geográficamente específica y cuyos miembros comparten 

actividades e intereses comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente para 

la solución de los problemas colectivos”. 

 

Elena Socarrás (2004, p. 177) define la comunidad como “[…] algo que va más allá de una 

localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. 

Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, 

hábitos, normas, símbolos, códigos”. 

Calidad de vida 

Según la OMS, se refiere a la percepción que tiene un individuo respecto a su lugar de 

existencia, cultura, valores con los que convive, objetivos, inquietudes, los cuales están 

influidos por la salud física y psicológica, sus relaciones sociales y de la misma manera 

la relación con su entorno. 

Según Vyrna (2001) "Calidad de vida" no es conocer cuáles son las características 

socio-demográficas, los bienes o las necesidades de las personas, sino conocer desde una 

perspectiva societal la riqueza de sus relaciones interpersonales, las posibilidades de 

acceso a los bienes culturales, la salud de su entorno ecológico-ambiental, los riesgos a 

los que encuentra sometida su salud física y psíquica, la diversidad de los espacios de 

participación, el respeto a los derechos humanos y políticos, etc.  

Arquitectura bioclimática 

Según D’ Amico (2000) la arquitectura bioclimática se basa en el acondicionamiento y 

utilización positiva de las condiciones medioambientales y los materiales, en el proceso 

del proyecto como también en la obra. Se busca la lógica adecuación del diseño 

arquitectónico para el uso de los distintos procesos naturales y su protección.  
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Eco arquitectura 

También denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde o arquitectura 

ambientalmente consciente; Según Maqueira (2011) la base de la sostenibilidad se 

conforma por el aspecto ambiental, económico y social, con lo cual se busca la armonía 

global. En el aspecto arquitectónico la sostenibilidad conlleva al aporte ambiental que se 

logra mediante la edificación y factores que tendrán en cuenta para lograr este cometido, 

como la reutilización de materias primas, eco eficiencia, tecnologías constructivas que 

disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y el aprovechamiento de manera 

consciente de los recursos que este nos brinde en la construcción. 

Resiliencia socio- ecológica 

Según Altieri (s.f) la resiliencia socio ecológico se refiere a la capacidad con la que un 

sistema mantiene su estructura organizativa y productiva frente a una alteración, por lo 

cual a nivel ecológico se deberá preservar la biodiversidad y los niveles tróficos, ya que 

si alguno sufre alguna perturbación esto alterará el ecosistema. 

Sucesión ecológica 

Khan Academy define la sucesión ecológica como el orden por el cual se dan cambios de 

manera gradual en las especies que habitan y componen una comunidad a lo largo del 

tiempo. Existen dos tipos de sucesión, estas son; Sucesión primaria la cual ocurre cuando 

se da la extensión de tierra nueva o la exposición de alguna roca desnuda donde surgirán 

por primera vez un hábitat y será colonizado por primera vez Sucesión secundaria se da 

cuando un área que ha sido ocupada con anticipación vuelve a ser colonizada después de 

haber sufrido alguna alteración que elimina gran parte de su comunidad. 

Biota  

Conjunto de organismos vivos que habitan un territorio, el término puede dividirse en 

flora y fauna, de acuerdo a los límites en botánica y zoología. El término también abarca 

las especies de un compartimiento del ecosistema como suelo, rizosfera o el ecosistema 

acuático. La biota es muy diferente a biocenosis, ya que biocenosis abarca otros conceptos 

de diversidad, relacionados a la organización y riqueza de manera específica. 
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Parche ecológico 

Según Romero y Monrláns (2007) forma parte del nivel de organización del paisaje y es 

la unidad elemental de un mosaico paisajístico, representan áreas o periodos de tiempo 

que cuenta con condiciones ambientales  los cuales modifican e influencian en el 

comportamiento de los individuos, poblaciones y comunidades de las especies. 

Bordes  

 Según Romero y Monrláns (2007) también son denominados ambientes edge o ecotonos, 

son zonas de transición entre dos comunidades vegetales ubicadas continuamente, estas 

áreas se caracterizan alta productividad y diversidad. También puede representar hábitats 

fronterizos, el micro clima se este sector es diferente al microclima interior el que 

corresponde al núcleo.      

Escala ecológica 

Según García (s.f.) se relaciona con los niveles de organización compuesto por 

dimensiones espaciales y temporales, célula, organismo, población, comunidad, 

ecosistema, paisaje, bioma y biósfera, además presenta una estructura jerárquica de la 

combinación espacio temporal de diferentes tipos al nivel inferior, como ejemplo tenemos 

que una población está compuesta por organismos individuales, la importancia de su 

análisis radica en que este permite explicar y entender la relación entre los organismos y 

el ambiente. 
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1.3.4  Marco Histórico 

1.3.4.1 Historia de la educación ambiental a nivel mundial 

Hace más de 40 años ya se escuchaban los problemas que estábamos causando como el 

deterioro de la tierra, extinción de especies, ecosistemas, entre otros.  

La UNESCO (1990) nos informa que todo esto se reflejó en mayor magnitud 

después de la industrialización que fue causada por la segunda guerra mundial; Los países 

observaban los incrementos de niveles de contaminación atmosférica a nivel mundial y 

las consecuencias que se veían cada vez en el agua o en los lugares fríos con la 

desglaciación, así como la degradación de los bosques y todos estos fenómenos se 

mostraban en la sociedad, en torno a estos fenómenos que han ido aumentando a lo largo 

del tiempo, por esto la preocupación por el medio ambiente cada vez estaba aumentando 

pero no se veía en los países como una reforma para mejorar la situación ambiental que 

ocurría en el mundo sino como como una restricción a intercambios comérciales, o como 

un lujo de personas con mayores ingresos económicos.  

 Los gobiernos al percibir los problemas idearon programas específicos orientados 

a mitigar y prevenir las consecuencias negativas que ya se estaban mostrando en mayor 

magnitud, se organizan grupos de trabajo binacionales para enfrentar las adversidades 

ambientales que compartían. 

  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrollo comisiones para 

iniciar medidas de carácter mundial. En una de las conferencias de naciones unidas que 

se dio en el año 1972 (Estocolmo), se llega a la conclusión de la implementación de 26 

puntos de los derechos ambientales de la humanidad, así como las formas de la 

conservación y la creación  del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) estableciéndose el 5 de junio como el día de apertura de la conferencia, 

fijándose como el Día Mundial del Medio Ambiente. 

A raíz de los notorios problemas ambientales se acuerda la elaboración de un 

programa educativo sobre los asuntos ambientales. 3 años más tarde con el PNUMA se 

da inicio al Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA)) el cual estuvo a 

cargo de William Stapp, pero el PIEA no tuvo mayor envergadura como se buscaba por 

lo cual solo opero hasta el año 1995. 

El PIEA buscaba inducir una acción de conciencia ambiental, prevención, 

solución a dichos problemas de la mano con la ciudadanía entre el sector público y 

privado para el beneficio de ambos de la mano con el gobierno para que se incluya la 

dimensión ambiental en las políticas.  
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Del año de 1974 al 1975 el seminario internacional de educación ambiental fue 

desarrollado y organizado como plataforma de lanzamiento del PIEA (UNESCO, 1977) 

Sus resoluciones como el de la carta de Belgrado buscan un marco referencial para 

realizar una reunión general, regionales y a la Conferencia Intergubernamental de 

Educación Ambiental, celebrándose del 14 al 26 de octubre de 1977 con la cual se 

concluye la primera fase. (UNESCO, 1980).  

A partir del año 1981 se aplicó una encuesta mundial sobre las necesidades y 

prioridades de ese momento, de esta manera se buscó fortalecer la directiva, esta iniciativa 

se basó en varios análisis desarrollados a lo largo del proceso sobre la educación 

ambiental, por lo cual esta propuesta pretende obtener una visión general de situación 

ambiental de cada nación. (Contacto, 1982).  

[…] La cuarta fase (1984-1985) se inició con la 22ª Conferencia General de la UNESCO, 

celebrada en París (1983), donde se aprobaron las actividades propuestas por el X Programa 

Principal, intitulado “El medio ambiente humano y los recursos terrestres y marinos”, que 

promovía la educación e información ambientales para “estimular en la vida diaria, 

profesional, y en la acción para el desarrollo, una ética, actitudes y conductas individuales y 

colectivas que contribuyan a la protección y al mejoramiento del ambiente” (Contacto, 

1983:1) 

 

Esta fase fue dirigida por especialistas educativos, para impulsar la reforma de los 

programas que existían a nivel nacional de educación en la que se da el intercambio de 

experiencias relacionadas con los avances que se dan en el sector pedagógico. 

A causa de los problemas ambientales que surgían a nivel mundial y de los 

programas que se implementaron para solucionarlos que no tuvieron el éxito esperado se 

busca la creación de una edificación que apoye y difunda de manera didáctica la 

información acerca del cuidado ambiental y en el que se desarrollen actividades para la 

difusión de los problemas ambientales que estamos causando y la mitigación de este. 

En el caso europeo, específicamente España debido a la presión internacional 

generada, el año 1977 surge la primera escuela orientada a la preservación de la naturaleza 

ubicada en Cataluña, un año más tarde se crea la primera granja escuela de nombre 

“Huerta La Limpia” ubicada en Guadalajara. Luego aparecen 2 equipamientos de 

diferente tipología pero igual orientación ambiental, el primero un Centro de 

Interpretación en el parque Andalucía y el segundo el Centro de Educación Ambiental 

“Los Molinos” en Alicante.  Posteriormente se crea el Centro Nacional de Educación 

Nacional (CENEAM) en Segovia con el objetivo de impartir la educación ambiental en 
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diferentes ámbitos, ello significaría el surgimiento de nuevas iniciativas. Así se empiezan 

a dictar cursos orientados a la ecología y temas ambientales. En este periodo se dieron 

avances y descubrimientos en el campo biológico, lo cual impulsó la enseñanza 

universitaria en España. 

A nivel latinoamericano tenemos como referente a Brasil en el cual los Centros de 

Educación Ambiental surgen años más tarde específicamente en 1992 como parte del “I 

Encuentro Nacional de CEA” en la ciudad de Foz de Iguazú. 

En consecuencia surgen los Centros de Educación Ambiental y otros tipos de 

equipamientos ambientales inicialmente como edificaciones con itinerarios para la 

observación y el estudio de ecosistemas así como paisajes forestales. Cada Centro de 

Educación Ambiental nace en base a diferentes necesidades con el fin de mejorar y 

recuperar el medio ambiente y a través de los años los servicios así como los tipos de 

equipamientos con la misma finalidad se han incrementado. 

1.3.4.2 Historia de la educación ambiental a nivel nacional 

De acuerdo a la publicación  “Historia Ambiental del Perú. Siglos XVIII Y XIX” 

elaborado por el MINAM (2016) El Perú es uno de los primeros países en América Latina 

en  participar de la iniciativa ambiental a causa de la crítica situación por la cual el planeta 

venía atravesando, es así que el año 1972 el Programa Nacional de Mejoramiento de la 

Enseñanza de la Ciencia desarrolla operaciones para la formación, producción de 

materiales  y divulgación fomentando la educación ambiental. El año 1976 se lleva a cabo 

el Taller Sub Regional de América Latina en Educación Ambiental para Educación 

Secundaria.  

Mientras que entre 1981 y 1983 se desarrollan iniciativas piloto en educación 

ambiental lo cual sirve para fundar el Comité Técnico Permanente de Educación 

Ambiental donde se plantea un conjunto de orientaciones abocadas a la educación 

ambiental. Años más tarde, entre 1984 y 1987, el Ministerio de Educación y el Ministerio 

de Agricultura ejecutan el Programa de Educación Forestal para escuelas andinas, poco 

después entre 1988 y 1995 surge el Programa de Educación Ecológica dirigida a escuelas 

rurales lo cual logró la articulación de la escuela con la comunidad. 

El año 1981 se crea el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana la cual 

es la institución científica más importante sobre estudios amazónicos en el mundo, se 

encuentra ubicada en Iquitos y se creó con la finalidad de generar conocimiento y 

tecnologías para el progreso sostenible y eficaz de la Amazonía peruana.  
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Entre el 2001 y 2003 el MINEDU desarrolla el Programa de Protección del Medio 

Ambiente y Prevención de Desastres, con capacitaciones ambientales para instituciones 

educativas. Finalmente en el año 2002 se suscribe el Convenio Marco Interinstitucional 

de Educación Ambiental entre el MINEDU, INRENIA, CONAM y DEVIDA lo que 

permitió constituir la Red Nacional de Educación Ambiental. 

Finalmente el año 2005 se da la creación del Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica o también conocido como CONCYTEC, esta 

institución surge con la finalidad de ser un ente rector encargado de normar, orientar 

dirigir, y supervisar las acciones del Estado peruano en temas de la ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica, así mismo promover el crecimiento de programas y proyectos 

planteados por entidades públicas, empresariales u organizaciones sociales y participantes  

del SINACYT o Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología  e Innovación Tecnológica. 

Nuestro país no cuenta con ningún Centro de Educación Ambiental, sin embargo 

existen un par de equipamientos dedicados a la preservación y conservación de la 

biodiversidad como el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana el cual es 

fundado el año 1981, este equipamiento es un Instituto Científico dedicado a la 

investigación y desarrollo. Actualmente contamos con 2 centros de interpretación 

ubicados y construidos el año 2011 y 2014 en lomas de Lúcumo y lomas de Lachay 

respectivamente, ambos equipamientos son espacios didácticos y culturales con el fin de 

dar a conocer la diversidad de los ecosistemas de lomas costeras. Con ello se ve reflejada 

la necesidad de implementar un equipamiento destinado al cuidado ambiental y la 

preservación del medio ambiente a través de la investigación y el estudio de las especies 

propias del hábitat pero sobre todo impartir la conciencia ambiental a los habitantes. 
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1.3.4.3 Historia del distrito de Carabayllo 

De acuerdo al libro “Carabayllo, Génesis de Lima Norte” (2011) El distrito de Carabayllo 

es ocupado inicialmente durante los años 1000-600 a.C por un grupo reducido de 

personas, asentadose en el cerro Chivateros y valle del río Chillón quienes se dedicaban 

a la recolección y caza como modo de subsistencia. Posteriormente hacia los años 6000-

4000 a.C se da el paso a una economía recolectora y horticultora con lo cual se da inicio 

a la Alta Cultura con la concentración de grupos humanos en las orillas de las playas 

formando pequeñas aldeas. De esta manera se da la consolidación de culturas denominado 

“periodo formativo” el cual se caracterizó por la construcción y consolidación del poderío 

costero con complejos piramidales en forma de U. Así surge el conjunto arqueológico 

más importante del distrito como lo es hasta la actualidad Huacoy o también denominado 

coloquialmente huaca “La viuda” el cual tuvo aportes de la Cultura Chavín. Como 

muestra de esta influencia Chavín durante el periodo formativo tenemos también al sitio 

arqueológico Garagay, el cual se encontraba gobernado por una élite de sacerdotes que 

ejercía poder a través del miedo, influencia Chavín que se manifestó en el distrito de 

Carabayllo. 

 Posterior a este desarrollo inicial se da una consolidación e independización 

religiosa, política y social, apareciendo así La cultura Lima durante los años 200-600 d.C 

la cual abarcaba la costa central desde Chancay hasta el valle de Lurín, esta cultura se 

caracterizó por la construcción de un sistema hidráulico en los valles Rímac y Chillón, 

más adelante surgen las sociedades urbanas del Horizonte medio con la cultura Wari la 

cual no tuvo tanto aporte ni influencia en Lima dándose su decadencia en los años 900 y 

en consecuencia se da la consolidación de los señoríos Ychsma y Colli ubicados en el 

valle Rímac y Lurín como también el valle Chillón respectivamente durante 1000-1470.  

 Años más tarde el poderío inca conquistaría el valle del Chillón entre los años 

1470 y 1533, los incas se apoderan de los señoríos y curacazgos de Lima, entre ellos los 

Colli e Ychsma. Sin embargo la llegada de los españoles en el año 1532 desencadenaría 

una nueva etapa colonial donde se da el dominio por parte de ellos a los Incas y etnias 

indígenas de ese entonces. Con la llegada española el 18 de enero del año 1525 se daría 

la fundación de la ciudad de Lima la cual cambia el territorio y  reduce la población 

indígena. 
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Posteriormente con una ciudad más desarrollada y el crecimiento poblacional de 

Lima norte el virrey Toledo Funda San Pedro de Carabayllo en las tierras del curaca de 

Collique el año 1569, así mismo se dan varios hechos surgiendo la primera reducción 

indígena el año 1577 en el actual distrito de Pueblo Libre, estas tenían como finalidad 

evangelizar a los pobladores indígenas como parte de un organismo administrativo 

manejado por los españoles. Así durante los siglos XVI y XVII priman las haciendas 

coloniales y aparición de instituciones que reprimían a la población indígena. 

El año 1732 fue relevante ya que se inició una nueva etapa agrícola con el cultivo 

de caña de azúcar pero un hecho que marcó al distrito de Carabayllo fue el terremoto de 

1746 el cual fue considerado uno de los más fuertes de la ciudad,  como consecuencia 

muchos habitantes sufrieron la usurpación de sus tierras como parte de este nuevo 

régimen de plantaciones cañaverales. 

El general San Martin Elevo al pueblo de San Pedro de Carabayllo a la categoría 

de distrito el año 1821 esta fundación fue llevada a cabo sin ningún documento que 

acredite tal hecho por lo que su fundación hispana es considerada el 29 de junio de 1571 

mientras que su creación política está registrada como el 2 de enero de 1857. 

En consecuencia de la revolución industrial el año 1870 cuando era presidente 

José Balta se construye la vía ferra Lima – Ancón, el cual llegaba a Carabayllo. En siglo 

XIX se da la  crisis de los hacendados, las haciendas entran en crisis como consecuencia 

de la Independencia del Perú el 28 de Julio de 1821 y posteriormente la guerra con Chile, 

por lo que os hacendados tienen que pagar cupo a los chilenos impuestas por Patricio 

Lynch. 

A partir de 1874, se produce la división del territorio de Carabayllo lo cual 

desencadena la aparición de cinco distritos nuevos, los cuales además tuvieron que sufrir 

recortes produciendo la creación de otros distritos. Años más tarde entre 1960 y 1969 

hubo una expansión masiva de lima y se crea el distrito de Ventanilla así como el distrito 

de Santa Rosa y finalmente se cancela el servicio del tren. El año 1960 específicamente 

se da la expansión urbana de Carabayllo, lo que genera la ocupación de quebradas cerca 

de la carretera que conecta Lima y Canta, todo esto dado previamente a la última 

disminución territorial del distrito.   

Alrededor de 1970 la municipalidad distrital traslada su sede próximo al kilómetro 

18 de la Av. Túpac Amaru, ubicado al margen opuesto del río Chillón, y más adelante 

durante el año 1996 a consecuencia de la migración por parte de pobladores del interior 

del país se produce la diversidad en la estructura poblacional del distrito, en su mayoría 
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de procedencia andina, compuesta principalmente por pobladores de Ancash (14,7%), 

Ayacucho (8,97%) y Junín (8,03%).Con ello se da la ocupación de Lomas de Carabayllo 

el proceso de su ocupación urbana se inicia aproximadamente en el año 1992, como 

vemos el distrito de Carabayllo cuenta con una significativa historia ya que fue el origen 

de lo que actualmente representa una ciudad de crecimiento constante, siendo uno de los 

distritos con mayor índice a nivel metropolitano el cual tiene como actual alcalde a 

Marcos Espinoza. 
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1.3.5 Referentes arquitectónicos 

 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOURGOYEN. GANTE 

(BÉLGICA,2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.Fachada Centro de Educación Ambiental Bourgoyen Gante  

Fuente: Artículo Centro de Educación Ambiental en Europa 

 
TABLA 26. Ficha técnica del proyecto “CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOURGOYEN. 

GANTE (BÉLGICA)” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

ÍTEMS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Reserva Natural Bourgoyen Ossemeersen. 

Gante (Bélgica).  

 

ARQUITECTO EVR-Architecten 

FECHA DE 

CONSTRUCCIÓN 

2009 
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Este Centro de Educación Ambiental ubicado en la Reserva Natural del 

Bourgoyen Ossemeersen tiene la finalidad de impartir la educación  basada en la 

sostenibilidad y el medio ambiente, mediante el contacto directo con la reserva natural a 

través de este equipamiento. La primera planta es básicamente un espacio público y 

abierto mientras que la segunda planta ofrece ambientes para la educación y el estudio. 

Los materiales del proyecto también contribuyen a la finalidad sostenible a través del uso 

de madera laminada que además de ser un material económico es un aporte ecológico con 

el entorno al ser un material renovable y sensible. Así mismo se ofrece un ambiente termo 

acogedor creando un clima interior confortable mediante uso de persianas térmicas y 

cubierta verde. Estas características la describen como un edificio público pasivo el cual 

no altera ni rompe de manera drástica con el entorno ni mucho menos la sostenibilidad 

para la preservación del medio natural en el que se encuentra.  

Programa Arquitectónico 

Planta baja: Espacio abierto y público 

Planta superior: lugar para la educación y el estudio.  

Es un edificio compacto, limitando las superficies de contacto con el exterior al 

mínimo  evitando así mayor pérdida de energía. Al analizar el contexto y el programa 

desde el principio, se obtiene una huella ecológica limitada, sin la más mínima 

interferencia con las soluciones técnicas. 

Material: 

La estructura es un entramado de madera laminada, lo cual permite la industrialización y 

prefabricación, así se da un ahorro considerable en mano de obra, la importancia de ello 

es que se trata de un material renovable el cual contribuye con el medio ambiente de la 

Reserva Natural Bourgoyen. 

 Fachada: Compuesta por laminas fijas de madera con propiedad de aislamiento 

térmico. Esta permite la termorregulación del ambiente con la ventilación y 

precalentamiento o enfriamiento previo, generando un clima interior confortable para el 

usuario. 
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 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO. RIVAS-

VACIA MADRID (ESPAÑA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 42.Fachada Centro de Educación Ambiental El Campillo 

Fuente: Artículo Centro de Educación Ambiental en Europa 

 

 TABLA 27. Ficha técnica del proyecto “CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO. 

RIVAS-VACIA MADRID (ESPAÑA)” 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Parque Regional del Sureste. 

RivasVaciamadrid 

 

ARQUITECTO Manuel Fonseca Gallego 

FECHA DE 

CONSTRUCCIÓN 

2000 
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Se ubica en el Parque Regional del Sureste. Rivas Vacia Madrid a orillas del río, 

el cual se tomó en cuenta para el emplazamiento de la edificación con palafitos de madera 

que reflejan su contextualización con el entorno, así también se logró el cambio de 

temperatura para lograr una adecuada ventilación y refrigeración con ayuda de la 

corriente del agua que atraviesa debajo de la edificación. Este Centro de Educación 

Ambiental también consta de ambientes económicos y adecuadamente orientados para 

facilitar una corriente de aire continua en algunos espacios y en otros como la sala de 

exposiciones lograr la calefacción apropiada mediante sistemas constructivos como el 

muro trombe. Todo ello convierte a este equipamiento como un proyecto amigable con el 

entorno del Parque regional Rivas Vaciamadrid y su concepto bioclimático. 

Área Equipamiento 905.94 m2  

Programa Arquitectónico 

Galería-mirador: Este espacio social es acristalado con un gran voladizo y lamas 

móviles en la fachada, estas lamas permiten la circulación de la corriente de aire 

para una adecuada ventilación, situación que cambia en invierno donde este 

adopta los mecanismos de muro trombe. En conclusión su fachada es adaptable a 

las condiciones climatológicas lo cual es ideal para brindar el confort pertinente a 

los visitantes. 

Chimenea solar: Hito del proyecto, que gracias al efecto Venturi, es decir el aire 

que ingresa por este, al ser un conducto cerrado disminuirá la presión pero 

aumentará la velocidad lo cual es ideal para generar una corriente vertical 

ascendente. 

Fachada: La fachada principal es acristalada, lo cual permite extender el entorno 

mediante el reflejo generado del lago y entorno en general. 

Otras áreas: salas audiovisuales, aulas, salas de exposiciones temporales, 

biblioteca 
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Materiales 

Para la cubierta se empleó el uso de Grava, la cual es una cubierta invertida protegida 

con este material, el tipo de cubierta del proyecto es no transitable, la ventaja es la 

durabilidad gracias al aislante e impermeabilización que funcionan de manera invertida a 

lo que comúnmente conocemos, la impermeabilización es importante ya que impide el 

deterioro de la estructura y filtración de agua. 

Los muros son de hormigón con un acabado árido visto, el que se caracteriza por 

ser rugoso, a la vez antideslizante y muy resistente al desgaste. 

 Estructura de madera laminada, al interior se utilizó pino sueco, este material es 

ideal por su integración con el contexto ya que es un material reciclable lo que es 

compatible con la orientación del equipamiento. 

Arquitectura bioclimática 

Este equipamiento ha aprovechado las condiciones físicas del lugar implementando 

tecnologías y el aprovechamiento de sistemas sostenibles. 

- Sistemas térmicos de aislamiento (doble puerta, puertas con doble acristalamiento 

y techo verde) 

- Sistemas de ventilación y enfriamiento (extractores) 

- Muro trombe 

- Ventilador chimenea 

- Energía geotérmica (uso de la temperatura dentro de la tierra) 

- Reflexión solar (vinilos reflectantes para reflejar el sol y así reducir la entrada de 

calor al equipamiento) 

- Energía solar térmica 

- otros 
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 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARQUE NATURAL 

CANTALAO PRECORDILLERA (CHILE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.Propuesta Parque Natural Cantalao Pre Cordillera 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile 

 
TABLA 28. Ficha técnica del proyecto “CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARQUE 

NATURAL CANTALAO PRECORDILLERA (CHILE)” 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este proyecto se encuentra inmerso en las cuencas De Ramón y Quebrada De 

Macul, donde se ubica el Parque Natural Cantalao Pre cordillera, una pequeña quebrada 

con pendiente baja de la sierra de Ramón en Chile. Las acciones llevadas a cabo fueron 

Rehabilitación de edificaciones preexistentes (caballerizas, polvorines y galpón) que 

actualmente funcionan como administración, servicios, recepción y ambientes de 

educación ambiental, restauración de albañilería de algunos ambientes y la originalidad 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Parque Natural Cantalao Pre cordillera 

 

ARQUITECTO  

FECHA DE 

CONSTRUCCIÓN 

2016-2018 
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del hormigón y el mejoramiento paisajístico de la plaza, revalorando el valora natural y 

cultural que tiene. La rehabilitación de algunos espacios pre existentes a la intervención 

fueron tanto interiores conformadas por la administración y la sala multiusos a la cual se 

le dio una cubierta con volúmenes variados de acuerdo al uso que tenían, a mayor 

concurrencia se le dio mayor altura a los ambientes, en el caso de los espacios exteriores 

se rehabilito la plaza principal así como el anfiteatro natural el cual permite el contacto 

directo con la quebrada y el entorno paisajístico que posee, así también el proyecto consta 

de ambientes aptos para el cultivo y reciclaje con ambientes para tecnologías como 

invernadero y huerto orgánico para el aprovechamiento de recursos de productos zonales.  

Programa Arquitectónico 

La intervención se realizó tanto en espacios interiores como exteriores, en algunos de 

ellos simplemente se realizó una remodelación de la infraestructura pre existente y su 

mejoramiento. 

. Administración  

- Recepción                                   - baños inclusivos 

- centro de visitantes                    - patio interior  

- oficina de administración           -  cabaña guarda parque 

- sala de reuniones  

. Sala multiusos                                        . Centro de compostaje 

. Punto limpio                                           . Huerto orgánico 

.  Invernadero  

Materiales y sistemas constructivos empleados 

Cúpula piramidal Se sostienen en los muros existentes, estas cúpulas representan las 

cordilleras del lugar y han sido colocados uno más alto que el otro de acuerdo a su uso, 

en espacios comunes mayor altura y en privados más bajos.   

Muros Fueron restaurados adoptando el color de las albañilerías y originalidad del 

hormigón. 

Revestimiento En algunas áreas se retiró el revestimiento para dejar de manera explícita 

la estructura, dándole un nuevo revestimiento a mitad de altura. 

Perfileria metálica Esta fue empleada en el invernadero y fue cubierta con policarbonato, 

el cual es resistente, durable y liviano además de brindar gran iluminación. 

 

 

  



 

  

114 

 



115 

 

 CENTRO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS (CAT) 

MACHYNLLETH, INGLATERRA (1974) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 44.Entorno Centro de Tecnologías Alternativas  

Fuente: Eco habitar 

 TABLA 29. Ficha técnica del proyecto “CENTRO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS (CAT) 

MACHYNLLETH, INGLATERRA” 

      

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Parque natural de Snowdonia en Gales  

ARQUITECTO Activista Gerard Morgan-Grenville 

FECHA DE 

CONSTRUCCIÓN 

1974 
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Este centro de tecnologías ubicado en Inglaterra tiene un enfoque holístico, donde 

se pone en práctica la aplicación de teorías y conceptos en uso de suelos, el manejo 

orgánico de cultivos y bosques comestibles, así como la construcción de viviendas, 

conservación de energía, gestión de residuos y reciclaje. Así también cuenta con una 

Escuela del Medio Ambiente donde se dictan cursos, diplomados y postgrados que el 

Centro de Energías Alternativas viene desarrollando a lo largo de estos años. 

El equipamiento se encuentra inmerso en un contexto completamente natural con 

ocho acres de terreno donde se  da el uso de energía solar, eólica e hídrica, construcciones 

que ahorran energía, la agricultura orgánica y la transformación de la materia orgánica. 

Así también se brinda facilidades para grupos escolares con excursiones y  eco cabañas 

para visitas residenciales, todo ello como parte de la iniciativa por la preservación del 

entorno en el que se ubica. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
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Problema General: 

 ¿Cuál es la relación entre el Centro de Educación e Investigación 

Ambiental y la Restauración Ecológica en Lomas de Carabayllo, distrito 

de Carabayllo, Lima 2019? 

Problemas Específicos: 

 ¿Cuál es la relación entre los Espacios Pedagógicos  y el Medio Ambiente 

Natural en Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre los Espacios Naturales y la Comunidad en 

Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre los Espacios no formales y la Calidad de Vida 

en Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  



 

121 

 

1.5.1 Justificación social 

La investigación desarrollada es relevante para el mejoramiento del ecosistema y 

por lo tanto las condiciones físicas de lomas de Carabayllo, propiciando la mejora 

de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Carabayllo, quienes 

actualmente por la ausencia de conciencia ambiental han generado la pérdida del 

hábitat natural de muchas especies existentes. De esta manera se busca despertar el 

interés de sus habitantes por la preservación del ecosistema natural, dándoles a 

conocer las facultades que este entorno brinda para mejorar las condiciones 

económicas, sociales y  culturales de su comunidad pero sobre todo lograr un 

impacto favorable para frenar el deterioro ambiental y aportar de manera 

sustentable con el entorno de uno de los grandes pulmones de Lima. 

 

1.5.2 Justificación teórica 

Esta investigación se realiza como una prolongación de los espacios educativos 

formales, ya que los Centros de Educación e Investigación Ambiental  son espacios 

no formales con recursos e infraestructura especializada que funcionan de manera 

dinámica con agentes externos diferentes. Tal como lo menciona Gutiérrez los 

equipamientos de educación ambiental se ponen a disposición de los usuarios y 

desarrollan un programa de actividades acorde con los fines de la educación 

ambiental, así mismo este busca generar un impacto en la restauración ecológica de 

Lomas de Carabayllo, ya que  espacios e instalaciones ubicados en zonas naturales 

con elevado interés ecológico, áreas de riesgo ambiental e incluso en un entorno 

urbano, núcleos rurales, agropecuarios o industriales para mejorar las condiciones 

del lugar y la calidad de vida de los habitantes. 

1.5.3 Justificación metodológica 

La investigación se llevará a cabo de encuestas y el procesamiento de ellas mediante 

el Software SPSS, con el que se medirán los resultados obtenidos, identificando la 

relación entre el Centro de Educación e Investigación Ambiental y la Restauración 

Ecológica de Lomas de Carabayllo, teniendo como objetivos determinar la relación 

entre los espacios pedagógicos y el medio ambiente natural, los espacios naturales 

protegidos en la comunidad y los espacios no formales en la calidad de vida de los 



 

122 

 

habitantes del distrito, así los resultados de la investigación se apoyan en las 

técnicas de investigación correlacional. 

 

1.5.4 Justificación práctica 

 Como parte de la investigación los objetivos permitirán encontrar soluciones a los 

problemas de cómo se relaciona el centro de educación ambiental y la restauración 

ecológica, de la misma manera cómo los espacios pedagógicos, naturales 

protegidos y espacios no formales impactan en el medio ambiente natural, en la 

comunidad y en la calidad de vida en un lugar con ecosistema en situación 

vulnerable, lo cual se pretende cambiar con los resultados mediante acciones que 

cambien la realidad problemática identificada en beneficio de los habitantes en tal 

situación.  
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1.6 OBJETIVOS  
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Objetivo General: 

 Determinar la relación entre el Centro de Educación e Investigación 

Ambiental  y la Restauración Ecológica  en Lomas de Carabayllo, distrito 

de Carabayllo, Lima 2019. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la relación entre los Espacios Pedagógicos  y el  Medio 

Ambiente Natural  en Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 

2019. 

 Determinar la relación de los  Espacios Naturales y la  Comunidad en 

Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

 Determinar la relación de los  Espacios no formales y la  Calidad de Vida  

en Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 HIPÓTESIS  
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Hipótesis General: 

 El Centro de Educación e Investigación Ambiental  se relaciona con 

la Restauración Ecológica en Lomas de Carabayllo, distrito de 

Carabayllo, Lima 2019. 

Hipótesis Específicas: 

 Los  Espacios Pedagógicos se relacionan con el  Medio Ambiente  en 

Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

 Los  Espacios Naturales se relacionan con la  Comunidad en Lomas de 

Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

 Los Espacios no formales se relacionan con la  Calidad de Vida  en Lomas 

de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 
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1.8 ALCANCES Y LIMITACIONES  
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1.8.1 Alcances  

 Brindar un equipamiento que logre la concientización ambiental y el 

interés de la comunidad por conocer y valorar el ecosistema de lomas de 

Carabayllo. 

 Recuperar áreas perdidas de Lomas de Carabayllo a través de la 

restauración ecológica 

 Brindar datos que aporten a la ampliación del desarrollo de equipamientos 

orientados al cuidado ambiental ya que en nuestro país estos son escasos. 

 Esta investigación servirá de modelo para otros investigadores que 

busquen mejorar esta problemática. 

1.8.2 Limitaciones 

 Escasos referentes e iniciativas ambientales a nivel nacional del tipo de la 

investigación desarrollada. 

 Tiempo limitado para la realización de las encuestas en campo y el 

procesamiento de las mismas. 
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II. METODOLOGÍA   
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Enfoque  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que los datos que se 

obtendrán son resultado de mediciones, las cuales se expresan con números que describen 

cantidades necesarias para el análisis de los métodos estadísticos (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010, p.5). 

Método 

El método aplicado en la investigación es de tipo hipotético deductivo, es decir se plantea 

una posible hipótesis para determinar si existe o no una relación o impacto entre ambas 

variables establecidas las cuales pueden ser negadas o aceptadas de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación. 

2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación presenta las características de diseño no experimental, por 

lo cual ninguna de las variables establecidas deberá ser manipulada. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.149) el diseño de investigación no 

experimental es aquella en la que los estudios se realizan sin la manipulación de las 

variables, simplemente los fenómenos son observados y luego analizados en su 

medio natural. 

Este tipo de investigación presenta la siguiente fórmula  

 

   Dónde:  

 M:     muestra, la cual se encuestará 

 Xo:    Variable 1 (Centro de Educación Ambiental) 

 Yo:    Variable 2 (Restauración Ecológica) 

 r:       Es la correlacional entre las variables 

 

2.2 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

La investigación desarrollada es de tipo transversal ya que la recolección de datos es dada 

en un momento único, es decir se describen las variables en el momento dado (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 149). 

A su vez la investigación es de tipo Transversal Correlacional causal debido a que la 

recolección de datos pretende describir la relación existente entre las variables 

establecidas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 154). 
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2.3 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

En la investigación se establecieron 2 variables 

 VARIABLE 1 (Centro de Educación e Investigación Ambiental): 

En el artículo de Deboni y Sorrentino (2003). “Los centros de educación ambiental 

(CEA) brasileños y los equipamientos de Educación ambiental (EEA) españoles: 

Aproximaciones y diferenciaciones” se indica que los Centros de Educación 

Ambiental surgen como focos promotores de la enseñanza formal y no formal, para 

lo cual debían mejorar la vida de la comunidad, contribuir a experimentos 

pedagógicos y la difusión de nuevos conocimientos orientado a la conciencia de 

manera crítica y reflexiva, inicialmente estos equipamientos ofrecían recorridos para 

la observación así como el estudio de ecosistemas y paisajes forestales, así aparecen 

equipamientos como centros de interpretación, centros educativos del medio 

ambiente a partir de las cuales se da una evolución reveladora como parte de esta 

iniciativa de protección natural. 

Definición operacional: La variable 1 se midió de manera cuantitativa y se 

operacionalizó en 3 dimensiones para facilitar su medición 

   D1: Espacios pedagógicos 

  D2: Espacios naturales protegidos 

 D3: Espacios no formales 

 VARIABLE 2 (Restauración ecológica): 

Sánchez (2005) señala que la restauración ecológica busca el retorno de un ecosistema 

a su estado original y previo a su deterioro por alguna actividad que tuvo participación 

humana, se reafirma que la restauración ecológica no solo implica el hecho de plantar 

mayores especies o reintroducir especies animales en el terreno afectado sino más 

bien se pretende la sucesión de estas a través de acciones viables constantes en el 

lugar. Parte de este proceso fundamental en ecosistemas existen conceptos que 

permitirán el desarrollo eficaz de la Restauración ecológica; la sucesión ecológica y 

la sustentabilidad, los cuales se debe trabajar de manera conjunta y así conservar la 

biodiversidad que el ecosistema en cuestión ofrece. 

 

Definición operacional: La variable 2 se midió de manera cuantitativa y se 

operacionalizó en 3 dimensiones para facilitar su medición 

D1: Medio ambiente natural 

 D2: Comunidad 
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D3: Calidad de vida 

    Las dimensiones identificadas contienen indicadores específicos para facilitar aún más 

la medición y cuantificación, a través de estos indicadores se establecieron los ítems en 

modo afirmativo para luego ser transformados en preguntas y formar parte del 

cuestionario que se llevará a campo con el fin de obtener resultados que midan la relación 

existente o inexistente entre las variables mencionadas..
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TABLA 30. Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Centro de 

Educación e 

Investigación 

Ambiental  

 

En el artículo de Deboni y Sorrentino (2003). “Los centros de 

educación ambiental (CEA) brasileños y los equipamientos de 

Educación ambiental (EEA) españoles: Aproximaciones y 

diferenciaciones” se indica que los centros de Educación 

Ambiental surgen como focos promotores de la enseñanza 

formal y no formal, para lo cual debían mejorar la vida de la 

comunidad, contribuir a experimentos pedagógicos y la 

difusión de nuevos conocimientos orientado a la conciencia de 

manera crítica y reflexiva, inicialmente estos equipamientos 

ofrecían recorridos para la observación así como el estudio de 

ecosistemas y paisajes forestales, así aparecen equipamientos 

como centros de interpretación, centros educativos del medio 

ambiente a partir de las cuales se da una evolución reveladora 

como parte de esta iniciativa de protección natural. 

 

 

 

 

 

 
 

Será operacionalizada 

a través de 

dimensiones y 

manifestaciones de los 

indicadores previstos. 

 

ESPACIOS 

PEDAGÓGICOS 

Accesible  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

Integrado 

Dinámico 

ESPACIOS 

NATURALES 

PROTEGIDOS 

Protección 

Mantenimiento 

Gestión 

ESPACIOS NO 

FORMALES 

Funcional 

Flexible 

Polivalente 

 

Variable 

Dependiente: 

Restauración 

ecológica 

Sánchez (2005) señala que la restauración ecológica busca el 

retorno de un ecosistema a su estado original y previo a su 

deterioro por alguna actividad que tuvo participación humana, 

se reafirma que la restauración ecológica no solo implica el 

hecho de plantar mayores especies o reintroducir especies 

animales en el terreno afectado sino más bien se pretende la 

sucesión de estas a través de acciones viables constantes en el 

lugar. Parte de este proceso fundamental en ecosistemas existen 

conceptos que permitirán el desarrollo eficaz de la 

Restauración ecológica; la sucesión ecológica y la 

sustentabilidad, los cuales se debe trabajar de manera conjunta 

y así conservar la biodiversidad que el ecosistema en cuestión 

ofrece.. 

MEDIO AMBIENTE 

NATURAL 

Diversidad Biológica 

Suelo y territorio 

Clima 

COMUNIDAD 
Cooperación 

Convivencia 

Identidad 

CALIDAD DE VIDA 

Relación con el entorno 

Relaciones sociales 

Salud física 
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2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  
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2.4.1 Población general 

La población general estuvo conformada por los habitantes del distrito de Carabayllo, 

provincia de Lima y departamento de Lima año 2017. 

 TABLA 31. Distribución del universo poblacional de habitantes del distrito de Carabayllo, Lima 2017   

 

                

                                      

 

Fuente: CPI – Elaboración propia 

 

2.4.2 Población de estudio  

Si bien se consiguió la población distrital estimada al año 2017, la población de estudio 

fue 106 940 habitantes del distrito de Carabayllo entre jóvenes y adultos, distribuidos tal 

como se muestra en la tabla 32.  

TABLA 32. Distribución del universo poblacional de habitantes del distrito de Carabayllo, Lima 2017   

 

 

 

 

                

                                        

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2016 – Elaboración propia 

Criterios De inclusión 

 

- Los jóvenes entre los 15 y 24 años habitantes del distrito de Carabayllo 

- Población con formación superior universitaria del distrito de Carabayllo 

- Población con formación superior no universitaria del distrito de 

Carabayllo 

- Los adultos entre los 25 y 69 años habitantes del distrito de Carabayllo  

- Los adultos dedicados a la actividad de la agricultura en el distrito de 

Carabayllo 

 

N° Distrito N° de habitantes 

01 Carabayllo 310 100 

Ítem  N° de habitantes 

Adultos agricultores 300 

Habitantes con formación 

superior universitaria   

46 810  

Habitantes con formación 

superior no universitaria  

59 830 

TOTAL 106 940 
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Criterios de exclusión 

 

-   Los adultos dedicados a otras actividades económicas 

-   Adultos y jóvenes con algún déficit sensorial severo 

2.4.3 Muestra                      

La investigación será aplicada a jóvenes y adultos habitantes del distrito de Carabayllo, 

siendo la muestra del presente trabajo de  investigación un total de 383 habitantes. 

Para su aplicación se usará la siguiente fórmula: 

 

 

 

TABLA 33.Valores de Z 

 

 

Dónde: 

 n: Tamaño de la muestra 

 N: Tamaño del universo (71 705 jóvenes adultos de 15 a 39 años) 

 Z: Es el nivel de confianza (1.96) 

 e: Es el margen de error máximo admitido (p.e. 5% = 0.05) 

 p: Es la proporción que se espera obtener (50% = 0.5) 

 
Entonces: 

𝑛 =
106 940 × (1.962) × 0.5 × 0.5

(106 940 − 1) × (0.052) + (1.962) × 0.5 × (1 − 0.5)
=

102 705.176

268.3079
 

𝑛 = 382.8 
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2.4.4 Muestreo 

El muestreo utilizado será probabilística estratificada, ya que la población de estudio 

también es probabilística teniendo en cuenta que los grupos de la población o diversos 

segmentos reflejan mismos estratos. (Hernández, 2014, p. 181). 

Esta se llevó a través de la fracción de afijación, la cual presenta la siguiente fórmula: 

Fracción de afijación 

 

 

 

Dónde: 

 

 f: Factor de distribución 

 Nh: Subpoblación o grupo 

 N: Población total 

 n: Muestra 

 

Entonces: 

𝑛 =
 106 940 

310 000
× 382.8 

𝑛 = 132.1 

El redondeo se debe realizar para un mayor dato estadístico, entonces 

 

Nh = 135 personas 
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2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 

MEDICIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
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2.5.1. Técnicas de recolección de datos  

a. Fuentes primarias  

Este tipo de fuente es la observación a través de la cual se identificó un problema 

mediante el uso de los sentidos así se dio la búsqueda de datos para llegar finalmente a la 

realidad problemática y posteriormente al planteamiento del problema. Así mismo se 

utilizará esta fuente para probar las hipótesis a través de dos instrumentos de medición 

para la recolección de datos. 

b. Fuentes secundarias 

- Fichas bibliográficas de acuerdo a libros, artículos, revistas, investigaciones y 

publicaciones  

- Encuestas  

- Estadística, procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas a través del software 

SPSS 

- Planes de desarrollo y planos catástrales para identificar y analizar el contexto de 

Carabayllo y a otras escalas para la identificación de la realidad problemática. 

- Tomas fotográficas realizadas por mi persona 

2.5.2  Instrumento de recolección de datos  

En la investigación desarrollada se empleó el cuestionario con alternativas de respuestas 

a cada pregunta, todo ello a través de la escala de Likert la cual especifica el nivel en el 

que la persona califica si está de acuerdo o desacuerdo a la pregunta o ítem realizado. 
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TABLA 34. Sobre el instrumento de recolección de datos de la variable 1   

 

VARIABLE 1: CENTRO DE EDUCACIÓN  E INVESTIGACIÓN 

AMBIENTAL  

ASPECTOS 
COMPLEMENTARIOS 

DETALLES 

Objetivo Determinar la relación entre el Centro de Educación e Investigación 

Ambiental y la Restauración Ecológica en Lomas de Carabayllo, 

distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

Lugar Distrito de Carabayllo 

Administración Individual 

 

Niveles 

 MUY ALTO (5) 

 ALTO (4) 

 MEDIO (3) 

 BAJO (2) 
 MUY BAJO (1) 

 

Dimensiones 

Número de dimensiones: 3 

 Primera dimensión: 3 ítems 

 Segunda dimensión: 3 ítems 

 Tercera dimensión: 3 ítems 
TOTAL = 9 ítems 

 

Escalas 

 Muy de Acuerdo (5) 

 Algo de Acuerdo (4) 

 Poco de acuerdo  (3) 

 Nada de acuerdo  (2) 

 En Desacuerdo (1) 

 

 

 
Descripción 

Se aplicará el programa IBM SPSS V. 22 

 Si las respuestas aplicadas son altas: El valor 
será de ítems 9x5= 45 

 Si las respuestas aplicadas son bajas: El valor 
será de 9x1=9 

 El valor máximo y valor mínimo (RANGO): 
76-55=21 
 Rango entre niveles (CONSTANTE): 21/5= 4 

 

Baremación 

 Muy de acuerdo = 72 - 76 

 De acuerdo = 71- 75 

 Poco de acuerdo = 66 - 70 

 Nada de acuerdo = 61 - 65 

   En desacuerdo = 55 – 60  

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 35. Sobre el instrumento de recolección de datos de la variable 2  

 

VARIABLE 2: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  

ASPECTOS 
COMPLEMENTARIOS 

DETALLES 

Objetivo Determinar la relación entre el Centro de Educación e Investigación 

Ambiental y la Restauración Ecológica en Lomas de Carabayllo, 

distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

Lugar Distrito de Carabayllo 

Administración Individual 

 

Niveles 

 MUY ALTO (5) 

 ALTO (4) 

 MEDIO (3) 

 BAJO (2) 

 MUY BAJO (1) 

 

Dimensiones 

Número de dimensiones: 3 

 Primera dimensión: 3 ítems 

 Segunda dimensión: 3 ítems 

 Tercera dimensión: 3 ítems 
TOTAL = 9 ítems 

 

Escalas 

 Muy de Acuerdo (5) 

 De Acuerdo (4) 

 Poco de acuerdo  (3) 

 Nada de acuerdo  (2) 

 En Desacuerdo (1) 

 

 

 
Descripción 

Se aplicará el programa IBM SPSS V. 22 

 Si las respuestas aplicadas son altas: El valor será 
de ítems 9x5= 45 

 Si las respuestas aplicadas son bajas: El valor será 
de 9x1=9 

 El valor máximo y valor mínimo (RANGO): 76-
55= 21 

 Rango entre niveles (CONSTANTE): 21/5= 4 

 

Baremación 

 Muy de acuerdo = 72 - 76 

 De acuerdo = 71- 75 

 Poco de acuerdo = 66 - 70 

 Nada de acuerdo = 61 - 65 

   En desacuerdo = 55 – 

60  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.3 Medición de datos 

En la investigación se utilizará el software IBM SPSS Versión N° 22 (programa 

estadístico) el cual será aplicado con los criterios de estadística inferencial, es decir se 

realizan inferencias de una población determinada y de una parte más reducida que es la 

muestra. 

2.5.4 Validación del instrumento  

La aprobación del instrumento con el que será medida la investigación debe estar 

aprobada por expertos en la investigación, la cual a través de un formato de validación ha 

sido presentado ante ellos y evaluado para que de esta manera hayan resultados admisibles 

para continuar con el propósito de la investigación.  

 

TABLA 36. Datos de los expertos que validaron el instrumento de medición 

 

                

                                       

 

 

                                  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.5 Confiabilidad del instrumento de medición 

En el trabajo desarrollado se llevó a cabo un pequeño cuestionario tipo piloto para 

garantizar las condiciones en la realización oficial de las encuestas. Por lo cual se optó 

por seleccionar un grupo reducido de individuos ajenas a la muestra. La prueba estuvo 

compuesto por 10 personas por lo cual la fiabilidad se dará a través de este cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos en la investigación N° de DNI 

Arq. Espinola Vidal, Juan 08518979 

Arq. Reyna Ledesma, Victor 06734425 

Arq. Utia Chirinos, Fernando Hernan 06102532 
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TABLA 37. Resumen de procedimientos de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: SPSS 

TABLA 38. Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

 
                                                Fuente: SPSS 

De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad que es de ,453 puntos y según 

el rango de la tabla de valores de Cronbach, se determina que el instrumento de medición 

es de consistencia interna moderada. 

 

TABLA 39. Prueba binomial  

                                                Fuente: SPSS 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,453 18 

 

Prueba binomial 

CLARIDAD Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

Experto 1 Grupo 1 SI 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

Experto 2 Grupo 1 SI 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

Experto 3 Grupo 1 SI 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   



 

144 

 

TABLA 40. Prueba binomial 

Fuente: SPSS 

 

TABLA 41. Prueba binomial 

Fuente: SPSS 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 = ,002 + ,002 + ,002 = ,006 ÷ 3 = 0,002 

Finalmente la prueba binomial de pertinencia, claridad y relevancia de ambas 

variables indica que el instrumento de medición es válido en su contenido, ya que P 

promedio es 0,002 menor que el nivel de significancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prueba binomial 

PERTINENCIA Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

Experto 1 Grupo 1 SI 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

Experto 2 Grupo 1 SI 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

Experto 3 Grupo 1 SI 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

Prueba binomial 

RELEVANCIA Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

Experto 1 Grupo 1 SI 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

Experto 2 Grupo 1 SI 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

Experto 3 Grupo 1 SI 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   
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TABLA 42. Baremación de la dimensión Espacios pedagógicos 

 
Fuente: SPSS 

 

TABLA 43. Baremación de la dimensión Espacios naturales protegidos 

 
Fuente: SPSS 

TABLA 44. Baremación de la dimensión Espacios no formales 

 

Fuente: SPSS 

TABLA 45. Baremación de la dimensión Medio ambiente natural 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 5 En desacuerdo 

2 6 - 8 Nada de acuerdo 

3 9 - 11 Poco de acuerdo 

4 12-14 De acuerdo 

5 13-15 Muy de acuerdo 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 5 En desacuerdo 

2 6 - 8 Nada de acuerdo 

3 9 - 11 Poco de acuerdo 

4 12-14 De acuerdo 

5 13-15 Muy de acuerdo 

ESPACIOS NO FORMALES 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 5 En desacuerdo 

2 6 - 8 Nada de acuerdo 

3 9 - 11 Poco de acuerdo 

4 12-14 De acuerdo 

5 13-15 Muy de acuerdo 
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Fuente: SPSS 

 

TABLA 46. Baremación de la dimensión Comunidad 

 
Fuente: SPSS 

TABLA 47. Baremación de la dimensión Calidad de vida 

 

Fuente: SPSS 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 2 En desacuerdo 

2 3 - 5 Nada de acuerdo 

3 6 - 8 Poco de acuerdo 

4 9 -11 De acuerdo 

5 12-14 Muy de acuerdo 

COMUNIDAD 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 5 En desacuerdo 

2 6 - 8 Nada de acuerdo 

3 9 - 11 Poco de acuerdo 

4 12-14 De acuerdo 

5 13-15 Muy de acuerdo 

CALIDAD DE VIDA  

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 2 En desacuerdo 

2 3 - 5 Nada de acuerdo 

3 6 - 8 Poco de acuerdo 

4 9 -11 De acuerdo 

5 12-14 Muy de acuerdo 
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2.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
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1. Se elaboró la base datos para ambas variables, los valores se guardaron mediante 

la aplicación de los instrumentos de medición para ser analizados mediante el programa 

SPSS y Excel. 

2. La base datos fue elaborada en el programa SPSS donde se elaboraron tablas de 

frecuencia para resumir la data insertada de las variables de estudio, se esta manera de 

obtuvo un análisis que ofrece mayor información y de manera más comprensiva. 

La prueba de hipótesis se llevará a cabo a través de la prueba Rho de Spearman, ya 

que las escalas utilizadas son ordinales para aprovechar los rangos obtenidos los cuales 

están clasificados. (Guillen, 2013, p.91). 
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2.7 ASPECTOS ÉTICOS  
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Por cuestiones éticas no se ha mencionado los nombres de las personas que fueron parte 

de la unidad de análisis de investigación, esta acción se estableció de igual manera con 

los docentes responsables de las asignaturas de la investigación, ya que dicha información 

cubre las bases de la privacidad de las personas. 

 Así también fue necesario contar con documentos de la Facultad de Arquitectura 

donde se da constancia del conocimiento que ellos tienen acerca del desarrollo de la 

investigación llevada a cabo, de esta manera las personas podían constatar ello y ser 

partícipes de la aplicación del instrumento. 

 También se les permitió retractarse de su participación si en tal caso percibían que 

las encuestas realizadas tenían otra finalidad diferente al tema investigativo o los intereses 

personales de cada persona encuestada. 
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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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3.1 RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

TABLA 48.Recursos y presupuestos 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD (S/) 

COSTO 

TOTAL (S/) 

Materiales     

Papel bond de 80 gr. Millar 1 20.00 20.00 

Lapicero Stabilo azul Unidad 2 1.50 3.00 

Lápiz Faber Castell Unidad 1 1.00 1.00 

Tajador Stabilo Unidad 1 3.00 3.00 

Borrador Artesco Unidad 1 0.50 0.50 

Resaltador Faber Castell Unidad 1 2.00 2.00 

Folder manila A-4 Ciento 1 25.00 25.00 

Cuaderno anillado Surco Unidad 1 8.00 8.00 

Agenda Unidad 1 6.00 6.00 

Post – it de colores Unidad 1 5.00 5.00 

Resaltadores Faber Castell Unidad 6 2.80 16.80 
   Sub total 90.30 

Materiales bibliográficos     

Fotocopias Semanal 12 40.00 480.00 

Impresiones Semanal 7 80.00 80.00 

Ploteos Semanal 4 30.00 120.00 
   Sub total 680.00 

Materiales Tecnológicos     

Softwares Unidad 4 5.00 20.00 

Instalación de antivirus Unidad 1 100.00 100.00 

Servicios técnicos Unidad 2 60.00 120.00 

Comunicación telefónica Meses 5 70.00 350.00 
   Sub total 770.00 

Mobiliario     

Lámpara de mano Unidad 1 40.00 40.00 

Cargador de laptop Unidad 1 50.00 50.00 

Portapapeles Unidad 1 5.00 5.00 
   Sub total 95.00 

Movilidad     

Transporte a campo Día 60 10.00 600.00 

Pasajes Día 250 10.00 2500.00 
   Sub total 3100.00 

Otros     

Mensualidad Meses 6 650.00 3900.00 

Comida Día 60 5.00 300.00 
   Sub total 4200.00 

Presentación     

Impresión Unidad 1 120 120.00 

CD Unidad 1 5.00 5.00 

Anillado Unidad 1 5.00 5.00 
   Sub total 130.00 

   TOTA

L 

9,065.30 
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3.2 FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto de investigación será autofinanciado 

3.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

TABLA 49.Cronograma de ejecución 

  

1er Mes – agosto- Septiembre 

 

2do Mes - Octubre 

 

3er Mes - Noviembre 

 

4to mes- Diciembre 

 

 
Sema 

na 1 

 

 
Sema 

na 2 

 

 
Sema 

na 3 

 

 
Sema 

na 4 

 
 

Se 

man 

a5 

 
 

Sem 

ana 

6 

 

 
Sema 

na 7 

 

 
Sema 

na 8 

 

 
Sem 

ana 9 

 

 
Sema 

na 10 

 

 
Sema 

na 11 

 
 

Sem 

ana 

12 

 

 
Sema 

na 13 

 

 
Sema 

na 14 

 

 
Sema 

na 15 

Se 

ma 

na 

16 

 

Formulación de 

proyecto de tesis 

                

Realidad 

Problemática 

                

Ciencia y 

Método de la 

Investigación 

                

Planteamient o 

del problema 

                

Hipótesis y 

Objetivos 

                

Marcos 

Teórico y 

Conceptual 

                

Referentes 

Arq. 

                

Variables y 

operacionalizaci 

on 

                

Justificación 

del Tema 

                

Objetivo, 

Hipótesis 

                

Alcances y 

Limitaciones 

                

 

Primera entrega 
                

 

Metodología 
                

 

Resultados 
                

Discusión, 

Conclusiones 

                

Recomendaci 

ones 

                

Propuesta de I. 
                

Análisis 

Urbano 

                

 

Entrega Final 
                

 

Sustentación 
                

Fuente: Elaboración propia 
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IV. RESULTADOS  
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4.1   DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Variable 1: CENTRO DE EDUCACIÓN  E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL  
 

TABLA 50. CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 

Centro de Educación Ambiental 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 8 10,0 10,0 10,0 

4,00 24 30,0 30,0 40,0 

5,00 48 60,0 60,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a través del programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 45.Centro de Educación e Investigación Ambiental 

Fuente: SPSS 

 

Interpretación  

Se observa a través de la tabla N° 44 de la encuesta realizada a los habitantes del distrito 

de Carabayllo, que los resultados de la variable 1 Centro de Educación e Investigación 

Ambiental, evidencian que el 10.00 % de los encuestados se muestran en desacuerdo, el 

30.00 % se encuentra de acuerdo y finalmente 60.00 % indican estar muy de acuerdo.  
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Dimensión 1.- Espacios pedagógicos 

 
TABLA 51. ESPACIOS PEDAGÓGICOS  

 

Espacios pedagógicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 8 10,0 10,0 10,0 

3,00 19 23,8 23,8 33,8 

4,00 34 42,5 42,5 76,3 

5,00 19 23,8 23,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a través del programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 46. Espacios pedagógicos 

Fuente: SPSS 

Interpretación  

Se observa a través de la tabla N° 51 de la encuesta realizada a los habitantes del distrito 

de Carabayllo, que los resultados de la dimensión 1 Espacios pedagógicos, evidencian 

que el 10.00 % de los encuestados se muestran en desacuerdo, el 23.75 % se encuentra 

poco de acuerdo, así mismo 42.50 % está de acuerdo y finalmente 23.75 % indican estar 

muy de acuerdo.  
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Dimensión 2.- Espacios naturales protegidos 

 

 
TABLA 52. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

Espacios naturales protegidos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 8 10,0 10,0 10,0 

4,00 43 53,8 53,8 63,7 

5,00 29 36,3 36,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a través del programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 47.Espacios naturales protegido 

Fuente: SPSS 

 

Interpretación  

Se observa a través de la tabla N° 52 de la encuesta realizada a los habitantes del distrito 

de Carabayllo, que los resultados de la dimensión 2 Espacios naturales protegidos, 

evidencian que el 10.00 % de los encuestados se muestran en desacuerdo, el 53.75 % se 

encuentra de acuerdo y finalmente 36.25 % indican estar muy de acuerdo.  
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Dimensión 3.- Espacios no formales 

TABLA 53. ESPACIOS NO FORMALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a través del programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 48. Espacios no formales  

Fuente: SPSS 

 

Interpretación  

Se observa a través de la tabla N° 53 de la encuesta realizada a los habitantes del distrito 

de Carabayllo, que los resultados de la dimensión 3 Espacios no formales, evidencian que 

el 10.00 % de los encuestados se muestran en desacuerdo, el 14.25 % se encuentra poco 

de acuerdo, así mismo 13.75 % está de acuerdo y finalmente 60.00 % indican estar muy 

de acuerdo.  

Espacios no formales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 8 10,0 10,0 10,0 

3,00 13 16,3 16,3 26,3 

4,00 11 13,8 13,8 40,0 

5,00 48 60,0 60,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Variable 2: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  

TABLA 54. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Restauración ecológica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 13 16,3 16,3 16,3 

2,00 8 10,0 10,0 26,3 

4,00 26 32,5 32,5 58,8 

5,00 33 41,3 41,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 49.Restauración ecológica 

Fuente: SPSS 

 

Interpretación  

Se observa a través de la tabla N° 54 de la encuesta realizada a los habitantes del distrito 

de Carabayllo, que los resultados de la variable 2 Restauración ecológica, evidencian que 

el 16.25 % de los encuestados se muestran en desacuerdo, el 10.00 % se encuentra nada 

de acuerdo, así mismo 32.50 % está de acuerdo y finalmente 41.25 % indican estar muy 

de acuerdo.  
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Dimensión 1.- Medio ambiente natural 
 

TABLA 55. MEDIO AMBIENTE NATURAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a través del programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 50. Medio ambiente natural  

Fuente: SPSS 

 

Interpretación  

Se observa a través de la tabla N° 55 de la encuesta realizada a los habitantes del distrito 

de Carabayllo, que los resultados de la dimensión 1 Medio ambiente natural, evidencian 

que el 16.25 % de los encuestados se muestran en desacuerdo, el 6.25 % se encuentra 

poco de acuerdo, así mismo 43.75 % está de acuerdo y finalmente 33.75 % indican estar 

muy de acuerdo.  

Medio ambiente natural 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 13 16,3 16,3 16,3 

3,00 5 6,3 6,3 22,5 

4,00 35 43,8 43,8 66,3 

5,00 27 33,8 33,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Dimensión 2.- Comunidad 
TABLA 56. COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a través del programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 51. Comunidad 

Fuente: SPSS 

 

Interpretación  

Se observa a través de la tabla N° 56 de la encuesta realizada a los habitantes del distrito 

de Carabayllo, que los resultados de la dimensión 2 Comunidad, evidencian que el 10.00 

% de los encuestados se muestran en desacuerdo, el 23.75 % se encuentra poco de 

acuerdo, así mismo 42.50 % está de acuerdo y finalmente 23.75 % indican estar muy de 

acuerdo.  

Comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 8 10,0 10,0 10,0 

3,00 19 23,8 23,8 33,8 

4,00 34 42,5 42,5 76,3 

5,00 19 23,8 23,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Dimensión 3.- Calidad de vida  

 
TABLA 57. CALIDAD DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a través del programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 52. Calidad de vida 

Fuente: SPSS 

 

Interpretación  

Se observa a través de la tabla N° 57 de la encuesta realizada a los habitantes del distrito 

de Carabayllo, que los resultados de la dimensión 3 Calidad de vida, evidencian que el 

16.25 % de los encuestados se muestran en desacuerdo, el 10.00 % se encuentra poco de 

acuerdo, así mismo 56.25 % está de acuerdo y finalmente 17.50 % indican estar muy de 

acuerdo.  

 

 

Calidad de vida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,00 13 16,3 16,3 16,3 

3,00 8 10,0 10,0 26,3 

4,00 45 56,3 56,3 82,5 

5,00 14 17,5 17,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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4.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL  
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Prueba de hipótesis 

Esta prueba se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado por el tipo de investigación 

correlacional, por ello se realizó el siguiente procedimiento 

Formulación de H0 y la H1 

Hipótesis Nula (H0) 

 H0: El Centro de Educación e Investigación Ambiental  no se relaciona con 

la Restauración Ecológica en Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 

2019. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

• H1: El Centro de Educación e Investigación Ambiental se relaciona con 

la Restauración Ecológica en Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 

2019. 

TABLA 58. Resumen de procesamiento de casos 

Correlaciones 

 TOTAL TOTAL 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,618** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

V2 Coeficiente de correlación ,618** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Fuente: SPSS 

Interpretación  

El Resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,618  por lo 

que se determina que existe una correlación significativa de la variable 1: Centro de 

Educación e Investigación Ambiental sobre la variable 2: Restauración ecológica y de 

acuerdo a los resultados de correlación de Rho de Spearman, donde se evidencia que el 

nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el p valor 0.005 por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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Contrastación de la Hipótesis Específica 1 

Formulación de H0 y la H1 

Hipótesis Nula (H0) 

 H0: Los  Espacios Pedagógicos no se relacionan con el  Medio Ambiente  en 

Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

• H1: Los  Espacios Pedagógicos se relacionan con el  Medio Ambiente  en Lomas 

de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

 
TABLA 59. Resumen de procesamiento de casos 

Correlaciones 

 

Espacios 

Pedagógico

s 

Medio 

ambiente 

natural 

Rho de 

Spearman 

Espacios 

pedagógicos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,825 

Sig. (bilateral) . ,120 

N 80 80 

Medio ambiente 

natural 

Coeficiente de correlación ,825 1,000 

Sig. (bilateral) ,120 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: SPSS 

 

Interpretación  

El Resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,825  por lo 

que se determina que existe una correlación significativa de la dimensión 1 de la variable 

1: Espacios pedagógicos sobre la dimensión 1 de la variable 2: Medio ambiente natural y 

de acuerdo a los resultados de correlación de Rho de Spearman, donde se evidencia que 

el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el p valor 0.005 por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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Contrastación de la Hipótesis Específica 2 

Formulación de H0 y la H1 

Hipótesis Nula (H0) 

 H0: Los  Espacios Naturales no se relacionan con la Comunidad en Lomas de 

Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

• H1: Los  Espacios Naturales se relacionan con la Comunidad en Lomas de 

Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

 

TABLA 60. Resumen de procesamiento de casos 

Correlaciones 

 

Espacios 

naturales 

protegidos Comunidad 

Rho de 

Spearman 

Espacios naturales 

protegidos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Comunidad Coeficiente de correlación ,745** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Fuente: SPSS 

 

Interpretación  

El Resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,745 por lo 

que se determina que existe una correlación significativa de la dimensión 2 de la variable 

1: Espacios naturales protegidos sobre la dimensión 2 de la variable 2: Comunidad y de 

acuerdo a los resultados de correlación de Rho de Spearman, donde se evidencia que el 

nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el p valor 0.005 por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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Contrastación de la Hipótesis Específica 3 

Formulación de H0 y la H1 

Hipótesis Nula (H0) 

 H0: Los Espacios no formales no se relacionan con la Calidad de Vida  en Lomas 

de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

• H1: Los Espacios no formales se relacionan con la Calidad de Vida  en Lomas de 

Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

 
TABLA 61. Resumen de procesamiento de casos 

Correlaciones 

 

Espacios no 

formales 

Calidad de 

vida 

Rho de 

Spearman 

Espacios no 

formales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,618** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Calidad de vida Coeficiente de correlación ,618** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Fuente: SPSS 

Interpretación  

El Resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,618 por lo 

que se determina que existe una correlación significativa de la dimensión 3 de la variable 

1: Espacios no formales sobre la dimensión 3 de la variable 2: Calidad de vida y de 

acuerdo a los resultados de correlación de Rho de Spearman, donde se evidencia que el 

nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el p valor 0.005 por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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V. DISCUSIÓN  
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Considero que el impulso y la fomentación de la educación ambiental, es indispensable 

para lograr la preservación de nuestros ecosistemas y por ende la mejora de las 

condiciones ambientales, sociales y económicas en la que habitamos. 

 De acuerdo al desarrollo del trabajo en campo de la realidad problemática   se ha 

identificado la urgencia por recuperar el ecosistema de lomas costeras a través de un 

equipamiento como el Centro de Educación e Investigación Ambiental  destinado a 

involucrar a la población en la conservación del mismo además de permitirnos verificar 

la ausencia de la conciencia ambiental y el desconocimiento por parte de la población de 

las bondades que posee el lugar. Por ello  Romaña (2014) señala que en el ámbito 

pedagógico el intento de acercar al usuario con su entorno no ha sido suficiente, por lo 

cual los espacios que ofrezcan deben ser estudiados como agentes educativos físicos y 

sociales. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos se ha formulado la siguiente pregunta 

¿Cuál es la relación entre el Centro de Educación e Investigación Ambiental y 

la Restauración Ecológica en Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019? 

Los antecedentes mencionados tienen relación con el objeto de estudio, a nivel 

internacional estos son: Tamayo (2017) Universidad Católica de Pereira, Colombia. El 

autor formula la siguiente conclusión: existe la necesidad de recuperar la identidad y 

cultura de la región a través de una planeación y restauración de zonas naturales y 

ambientales, así mismo es importante generar actividades de observación y conservación 

para mitigar el impacto climático para ofrecer el confort apropiado al usuario. Camacho 

(2009) Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Concluye  que un equipamiento 

puede aportar de manera significativa al entorno de los parques naturales a través de la 

investigación de los recursos que ofrece para así lograr su crecimiento pero sobre todo la 

conservación y mejora territorial. Así también Naveda (2014) Pontificia Universidad 

Católica Del Ecuador indica que la aplicación del diseño regenerativo en la resolución de 

un proyecto arquitectónico logra su adaptación al entorno natural con facilidad. 

Respecto a los antecedentes nacionales encontramos a Mamani y Salazar (2017) 

quienes señalan el diseño de la infraestructura física del centro de investigación y de 

interpretación pone  en  valor  los humedales de manera sostenible en la región, teniendo 

como ejes de desarrollo el vincular a la población con los humedales mediante el uso 

público del edificio, el uso  de  energía  limpia,  la  conservación  de  los  humedales  y  

la mimetización con el entorno. Así mismo Alpaca (2016) concluye en el enfoque de 



 

170 

 

combinar o buscar la interrelación del paisaje con la arquitectura sin dañarla o ser 

competencia con materiales que realcen las características del lugar. Flores y Serrano 

(2016) coinciden que el impulso del mejoramiento productivo se logra a través del 

equipamiento el cual debe contar con áreas necesarias y funcionales facilitando la 

capacitación, investigación y procesamiento agroindustrial, así mismo mantener la 

identidad del lugar y del usuario a través del diseño del proyecto planteado. 

Finalmente los resultados de la investigación, demuestran que existe una 

correlación positiva respecto al objetivo general de la investigación que plantea 

determinar la relación entre el Centro de Educación e Investigación Ambiental y la 

Restauración Ecológica de Lomas de Carabayllo en el distrito de Carabayllo, el resultado 

mediante la prueba Rho de Spearman es de 0,618 a un nivel del 0,05 lo cual demuestra 

que el nivel de significación es mayor a 0,05. 
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VI. CONCLUSIONES  
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Primera. El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual 

a 0,618 por lo que se determina que existe correlación entre las variables Centro de 

Educación e Investigación Ambiental y Restauración Ecológica. Existe una correlación 

porque algunas personas desconocen la importancia que tiene un equipamiento destinado 

a la preservación del ecosistema en la recuperación ambiental, lo cual permitirá mejorar 

las condiciones del lugar y por lo tanto de los habitantes. 

Segunda. El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual 

a 0,825  por lo que se determina que existe una correlación significativa de la dimensión 

1 de la variable 1: Espacios pedagógicos sobre la dimensión 1 de la variable 2: Medio 

ambiente natural. Existe una correlación ya que las personas conocen poco de la 

relevancia del entorno ambiental para el desarrollo educativo, por lo que los espacios 

pedagógicos deben priorizar la experiencia vivencial como manera de impulsar el 

aprendizaje con mayor efectividad en el usuario. 

Tercera. El Resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual 

a 0,745 por lo que se determina que existe una correlación significativa de la dimensión 

2 de la variable 1: Espacios naturales protegidos sobre la dimensión 2 de la variable 2: 

Comunidad. Existe una correlación debido a que algunas personas omiten a los espacios 

naturales protegidos como una fuente de crecimiento y mejora para la comunidad, es decir 

desconocen las facultades que estos espacios tienen y que a la vez deben ser aptos para 

que el equipamiento ofrezca a través de estos espacios la experiencia vivencial del usuario 

con el ecosistema. 

Cuarta. El Resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual 

a 0,618 por lo que se determina que existe una correlación significativa de la dimensión 

3 de la variable 1: Espacios no formales sobre la dimensión 3 de la variable 2: Calidad de 

vida. Se da esta correlación ya que las personas no consideran los espacios no formales 

como herramienta de contribución a la purificación ambiental, impulso económico 

además de complementar el equipamiento con espacios diversos incorporados al medio 

natural. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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Primera Se recomienda tener en cuenta la investigación desarrollada para la 

ejecución de un Centro de Educación e Investigación Ambiental, que logre la mejora 

ambiental y difusión de Lomas de Carabayllo, a través de un análisis exhausto para 

generar un impacto favorable y amigable con el ecosistema y sus habitantes, sumado a la 

Restauración Ecológica del ecosistema. 

Segunda Se recomienda que los espacios pedagógicos que formen parte de todo 

equipamiento generen la experiencia vivencial y el confort, ya que el entorno influye en 

el desarrollo y aprendizaje del usuario, en pocas palabras la arquitectura se hace lugar y 

educa, todo lugar incluye la racionalidad, afectividad, funcionalidad y socialidad, por lo 

que se debe priorizar su adecuado diseño, los espacios pedagógicos deben lograr la 

interrelación del usuario con el medio ambiente natural de manera funcional y sostenible. 

Tercera Se recomienda considerar los espacios naturales protegidos como parte 

de este tipo de equipamientos, así mismo capacitar e informar a la población de la 

importancia de preservar las áreas naturales, de esta manera evitar la invasión urbana a 

estas zonas que cuentan con especies de flora y fauna las cuales deben ser conservadas, 

del mismo modo aprovechar de manera sostenible los recursos que este nos brinda para 

beneficio de la población y mejora de su calidad de vida. 

Cuarta Se recomienda complementar los espacios no formales como parte de la 

educación que se brindará en el equipamiento ya que estos evitan el sistema rígido al cual 

la educación tradicional está acostumbrada, estos espacios deben impulsar  la 

investigación ,de las especies que conforman el ecosistema y demás componentes físicos 

de Lomas de Carabayllo, de manera didáctica del mismo modo impulsar la participación 

de especialistas profesionales que contribuyan a su estudio y monitoreo, para reinsertar 

especies que han migrado en consecuencia del impacto urbano.  
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VIII. PROPUESTA  
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Teniendo en cuenta el estudio realizado de la metodología y los resultados obtenidos a 

través de las encuestas realizada a los pobladores y análisis del distrito, así como la 

identificación de la realidad problemática a diferentes escalas, principalmente a nivel 

distrital, se propone realizar una intervención de tipo ambiental y educativa dirigido a 

jóvenes y adultos del distrito y distritos aledaños para promover y fomentar la 

concientización ambiental además de la investigación de especies y componentes del 

ecosistema de Lomas de Carabayllo, a través de su restauración ecológica, logrando así 

un impacto para su recuperación y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 

ya que existe una relación entre el Centro de Educación Ambiental y la Restauración 

Ecológica tal como se ve reflejado en los resultados y contrastados en la hipótesis general. 

La implementación de un Centro de Educación e Investigación 

Ambiental aportará en disminuir los impactos ambientales que ha generado la 

contaminación ambiental por la ausencia de la conciencia ambiental en el distrito y otras 

problemáticas que han generado su deterioro y en consecuencia la desaparición de 

especies que habitan este ecosistema. Además contribuirá en la capacitación de los 

pobladores para mejorar la economía de la cual subsisten, evitando que por 

desconocimiento sigan afectando el medio ambiente natural. 

El Centro de Educación e Investigación Ambiental deberá ofrecer espacios 

pedagógicos, espacios naturales protegidos y no formales que sean accesibles, dinámicos 

además que ofrezcan la protección al entorno y a la vez sean funcionales como 

polivalentes, es decir espacios que no mantengan la rigidez habitual y que brinden el uso 

múltiple de sus espacios.  

Para todo ello se tendrá en cuenta criterios arquitectónicos, ambientales, 

pedagógicos, culturales fomentando la cultura ambiental, educación e investigación como 

mejora de la calidad social, ambiental y económica del distrito a intervenir. 
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IX. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 

PROPUESTA SOLUCIÓN – ANÁLISIS URBANO  
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9.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

9.1.1 Ubicación y localización  

Carabayllo se encuentra ubicado en la zona norte de Lima, específicamente en la zona 

media del valle del Chillón, con una superficie de 346,88 km2, siendo el distrito más 

grande a nivel de Lima metropolitana. Las coordenadas dentro del cual se encuentra 

geográficamente son 11° 51’ 00’’ latitud sur y  77° 02’ 00’’ latitud oeste, a una altitud 

comprendida entre 230 y 500 metros. 

Este distrito limita al norte con el distrito de Ancón y por el noreste con la 

provincia de Canta, por el sur limita con el distrito de Comas, mientras que por el oeste 

con Puente Piedra y Ancón, finalmente por el este con la provincia de Huarochirí.  

  

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.Ubicación y localización distrito Carabayllo 

Fuente: Google maps- Elaboración propia 
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9.1.2 Relieve 

Según el Plan de Desarrollo Urbano de Carabayllo, el distrito cuenta con un relieve 

comprendido desde los 200 msnm siendo el punto más bajo llegando hasta los 530 msnm 

como punto más elevado de Carabayllo, en el límite con la provincia de Canta. Posee un 

valle estrecho de tipo rocos desde el límite noreste con la provincia de Canta hasta el 

poblado de Punchauca, pasando Punchauca en dirección al mar el valle es abierto como 

un abanico, hacia la margen izquierda del río es plano y varía de plano a ondulado hacia 

la margen derecha. Mientras que en la zona este de Carabayllo existe una serie de 

levantamientos rocosos de quebradas marcadas formando parte de los contrafuertes que 

componen la cordillera de los Andes, los cuales terminan en la costa. 

El relieve topográfico va desde lo plano con zonas ligeramente onduladas hasta lo 

abrupto. Se da la presencia de lomas costeras en Carabayllo como parte de su 

configuración geológica, este relieve es formación vegetal y rocosa que posiblemente se 

originó con el choque de las placas tectónicas. Ver figura 54 y 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54.Carabayllo: pisos altitudinales 

Fuente: Observatorio para el Desarrollo Territorial, simulación 3D –gvSIG 
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Figura 55.Relieve distrito de Carabayllo 

Fuente: Google maps- Elaboración propia 

La formación de las lomas se da principalmente por su morfología, ya que las 

rocas se encargaran de retener la humedad de los vientos provenientes del océano para 

propiciar el crecimiento del manto verdoso, mientras que en relieves llanos la humedad 

no se retendrá, quedando como un relieve desértico. 

9.1.3 Hidrografía  

Carabayllo forma parte del valle río Chillón, tal como se indica en el Plan de Desarrollo 

Local Concertado de Carabayllo (2015), el río Chillón nace en las lagunas de Chonta a 5 

372 msnm. Con una descarga regulada por periodos estacionales en la sierra peruana, su 

cuenca cubre 2 444 km2. 

 Según SENAMHI el caudal del Río Chillón en la estación hidrológica Obrajillo 

es de 1.91 m3/s,  este índice se encuentra por debajo de su promedio normal histórico con 

una anomalía de 57% y de comportamiento hidrológico estable. 
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Figura 56.Hidrograma de caudales del Río Chillón Estación Obrajillo, diciembre 2018 

Fuente: SENAMHI 

 

9.1.4 Clima 

De acuerdo al mapa climático nacional Lima presenta un clima semi cálido (Desértico-

Árido- sub tropical) con una temperatura media anual de 18°C a 19°C, la cual decrece en 

los niveles más altos de la región, así mismo hay una escasa o nula precipitación. 

(Senamhi, 2018).A nivel distrital el clima en Carabayllo es templado cálido, en los 

veranos es caliente, árido y nublado, mientras que en los inviernos el panorama es fresco, 

seco y mayormente despejado. 

Temperatura 

La temperatura templada dura desde el 3 de enero hasta el 6 de abril, el día más 

caluroso del distrito se registra el 16 de febrero, con una temperatura máxima promedio 

de 28°C y temperatura mínima promedio de 20°C.La temporada fresca se da desde el 10 

de junio hasta el 15 de octubre, el día más frío del distrito se registra el 13 de agosto, con 

una temperatura mínima promedio de 15°C y máxima promedio de 20°C, tal como se 

muestra en la figura 56 del portal Weather Spark. 
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Figura 57.Temperatura máxima y mínima promedio distrito Carabayllo. 

Fuente: Weather Spark 

Para tener un panorama más amplio sobre la variación de la temperatura en 

Carabayllo, la figura 58 del portal Weather Spark nos muestra la temperatura promedio 

por hora a lo largo del año en el distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Figura 58.Temperatura promedio por hora en Carabayllo 

Fuente: Weather Spark 
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Precipitaciones 

La precipitación en Carabayllo no varía de manera considerable según la estación. 

La frecuencia varía de 0% a 1 %, siendo el valor promedio 0%, el tipo más común de 

precipitación presente en Carabayllo es solo lluvia,  dándose con mayor probabilidad 

máxima de 1% el 8 de marzo, tal como  lo señala el portal Weather Spark  en la figura  

59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figura 59.Probabilidad diaria de precipitación en el distrito de Carabayllo 

Fuente: Weather Spark 

Salida y puesta del sol 

La duración del día en el distrito no varía de manera significativa en el transcurso 

del año, el día más corto es el 21 de junio con 11 horas y 26 minutos mientras que el día 

más largo es el 21 de diciembre con una duración de 12 horas y 50 minutos de luz natural, 

ver figura 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 60.Horas de luz natural y crepúsculo en Carabayllo 

Fuente: Weather Spark 
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La salida del sol más temprana es a las 5:32 el 19 de noviembre y la salida del sol 

más tardía es a las 6:29 el 11 de julio, la puesta del sol más temprana registrada es a las 

17:50 el día 29 de mayo mientras que la más tardía es a las 18:40 el 24 de enero, ver 

figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 61.Salida del sol y puesta del sol con crepúsculo. 

Fuente: Weather Spark 

Humedad 

El confort basado en la humedad en Carabayllo ha sido medido en el punto de 

rocío, el cual refleja que mientras estos sean más bajos el ambiente se siente más seco y 

al ser más altos se siente mayor humedad, este punto de rocío varía de manera lenta a 

comparación de la temperatura. Teniendo en cuenta ello en Carabayllo la humedad varía 

considerablemente, el periodo más húmedo del año se da del 31 de diciembre al 13 de 

abril, tiempo durante el cual el nivel de comodidad es bochornos, opresivo e insoportable 

por lo menos el 10% del tiempo. El día más húmedo del año se registra el 17 de febrero 

con humedad el 39 % del tiempo y el día menos húmedo se registra el 27 de agosto cuando 

existen condiciones húmedas, de acuerdo al portal Weather Spark en la figura 62. 
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Figura 62.Niveles de comodidad de la humedad en Carabayllo 

Fuente: Weather Spark 

La velocidad promedio del viento por hora en el distrito de Carabayllo varía 

levemente en el transcurso del año. La parte más ventosa del año se da desde el 17 de 

mayo al 20 de diciembre con una velocidad promedio de 12,7 km/h, el día más ventoso 

registrado es el 20 de setiembre con 14.2 km/h, mientras que el tiempo más calmado se 

da del 20 de diciembre al 17 de mayo, siendo el día más calmado del año el 12 de marzo 

con una velocidad promedio de 11.2 km/h, así lo indica el portal Weather Spark en la 

figura 63. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

Figura 63.Velocidad promedio del viento en el distrito de Carabayllo 

Fuente: Weather Spark 
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Viento 

La dirección del viento promedio por hora predominante en Carabayllo es del 

sur durante el año, ver figura 64. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 64.Dirección del viento en el distrito de Carabayllo 

Fuente: Weather Spark 

Teniendo en cuenta los aspectos climáticos del distrito, se concluye que la mejor 

época del año para visitar Carabayllo para las actividades turísticas a la intemperie es 

desde mediados del mes de abril hasta finales de octubre. 

9.1.5 Tipos de suelo 

Carabayllo destaca por sus suelos del grupo fluvisol eutrico, lo que significa que se 

forman a partir de materiales aluviales aportados por los ríos, este caso el río Chillón, 

además este tipo de suelo se caracteriza por ser rico en materia orgánica, lo cual lo califica 

como una zona apta para la agricultura intensiva y diversa. 

De acuerdo al mapa de zonificación sísmica de la ciudad de Lima (2017) el distrito 

de Carabayllo presenta un tipo de suelo perteneciente a la zona I, de afloramiento rocoso, 

depósitos de grava y arena de compacidad densa y muy densa, así también depósitos de 

limos y arcillas con consistencia rígida y muy rígida. Zona II, depósitos de arena, arcillas 

y limos de compacidad y consistencia media. Zona IV, taludes inestables con fuerte 
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pendiente, canteras informales, depósitos de suelo pantanoso, arena eólica de compacidad 

suelta. Ver figura 65,66 y 67. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 65, Microzonificación sísmica Lima Metropolitana 2017 

Fuente: Centro peruano japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

Figura 66.Microzonificación sísmica distrito Carabayllo 2017 

Fuente: Centro peruano japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres - Elaboración propia 
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Figura 67.Distribución de suelos ciudad de Lima 

Fuente: CISMID 
 

De acuerdo a la tabla 62 del estudio desarrollado por la Dirección de Geología 

Ambiental y Riesgo Geológico (2009) en el Reporte de zonas críticas por peligros 

geológicos en Lima Metropolitana, se incluyen las zonas del distrito de Carabayllo 

expuestas a daños por el tipo de suelos y la existencia de viviendas o edificaciones que 

en consecuencia se encuentran en estado vulnerable. 
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TABLA 62.Reporte de zonas críticas por peligros geológicos en Lima Metropolitana (Carabayllo) 

SECTOR 

DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN VULNERABILIDAD RECOMENDACIONES 

Comité 78 / 

Virgen de 

Fátima Norte 

(Carabayllo) 

Rocas intrusivas 

con fracturamiento 

amplio que 

originan bloques 

sueltos, los cuales 

pueden generar 

caída de rocas 

CAÍDAS DE ROCAS 

Medidas de sostenimiento 

como sistema de pernos de 

anclaje. Para las rocas de 

menor tamaño desatarla por 

medios artesanales 

(dilatación y contracción). 

Comité 39 - 

Sector 

Progreso 

(Carabayllo) 

Zona sujeta a 

hundimientos 

COLAPSO DE 

VIVIENDAS 

Reubicar y no permitir la 

construcción de viviendas en 

esa zona. 

3er. Sector El 

Progreso 

(Carabayllo) 

Roca fracturadas, 

presenta erosión 

esferoidal 

generando bloques 

sueltos 

LOS BLOQUES 

PUEDEN COLAPSAR 

Y AFECTAR LAS 

VIVIENDAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA 

PARTE BAJA. 

Desatar bloques sueltos. 

Dilatación de la roca por 

medios artesanales y aplicar 

medidas de sostenimiento 

como mallas. 

Quebrada 

Progreso 

(Carabayllo) 

Torre Blanca 

(Carabayllo) 

Torre Blanca 

- Punchauca 

(Carabayllo) 

Flujos de detritos 

(huaycos) con 

recorridos no 

mayores a 700 m, 

con material suelto 

en el cauce de la 

quebrada. 

ACTIVACIÓN DE LAS 

QUEBRADAS EN 

CASO DE LLUVIAS 

No ubicar viviendas en el 

cauce de la quebrada, 

colocar estructuras de 

contención (muros 

transversales al cauce de la 

quebrada) para atenuar los 

efectos del flujo y desatar los 

bloques sueltos ubicados en 

las laderas con pendiente 

mayor a 25 °. 

Camino Real 

/ Chaperita 

(Carabayllo) 

Erosión fluvial 

que se acentúa por 

la acumulación de 

desmonte. 

AFECTA A ZONAS 

AGRÍCOLAS. 

Remover el desmonte y 

reforzar los terraplenes. 

Sector 

Paraíso 

(Carabayllo) 

Viviendas y 

colegio edificados 

sobre terrenos 

conformados por 

rellenos 

(desmonte) 

DERRUMBE EN CASO 

DE SISMOS 

Limpiar el material suelto, 

construir muros de 

contención Y reconstrucción 

de viviendas 

Cerro 

Amauta 

(Carabayllo) 

Caída de rocas 
DAÑOS DE 

VIVIENDAS 

No edificar viviendas en la 

zona de canchales, no 

realizar cortes de talud en la 

zona de canchales y desatar 

bloques sueltos que se 

encuentra en las laderas de 

los cerros. 

Trapiche 

(Carabayllo) 

Flujo de detritos 

(huayco) 

excepcional 

ASENTAMIENTO 

HUMANO UBICADO 

EN EL CAUCE EN 

RIESGO 

Reubicar las viviendas 

posicionadas en el cauce 
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Carretera a 

Canta km 28. 

(Carabayllo) 

Caída de rocas 
CARRETERA EN 

RIESGO 

Construir muros de 

contención. Desatar bloques 

sueltos 

Chocas 

(Carabayllo) 

Caballero / 

Quebrada 

Caballero 

(Carabayllo) 

Flujos de detritos 

de tipo 

excepcional y en 

las laderas se 

presentan material 

suelto 

VIVIENDAS EN 

RIESGO EN CASO DE 

LLUVIAS Y 

HUAYCOS 

No construir viviendas en el 

cauce de las quebradas, 

desatar bloques sueltos y 

construir muros de 

contención. 

Caballero 

(Carabayllo) 

Zona donde se 

pueden generar 

caídas de rocas o 

derrumbes. 

CARRETERA LIMA-

CANTA EN RIESGO 

En vía colocar letreros de 

posibles caídas de rocas. 

Fuente: Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico - Elaboración propia 

 A continuación se presenta la tabla 63 que nos muestra el cuadro de resumen de 

las condiciones físicas que caracterizan al distrito de Carabayllo. 

TABLA 63.Análisis físico ambiental del distrito de Carabayllo 

 ANÁLISIS FÍSICOS AMBIENTALES  

TIPOS ANÁLISIS  FUENTE 

 

CLIMA 
Templado cálido, en los veranos es caliente, árido y 

nublado, mientras que en los inviernos el panorama es 

fresco, seco y mayormente despejado. 

 

WEATHER 

SPARK. 

 

 

 

TEMPERATURA 

DÍÍA Día más caluroso: 16 de febrero 
 Día más frío: 13 de agosto 

 Temporada templada: Del 3 de enero al 6 de 

abril 
 Temporada fresca: Del 10 de junio al 15 de octubre 

 

 

 

WEATHER 

SPARK 

 

 

HUMEDAD 

Periodo más húmedo:Del 31 de diciembre al 13 

de abril 

Día más húmedo: 17 de febrero 

Día menos húmedo: 27 de agosto 

 
 

WEATHER 

SPARK 

VIENTOS Presentan vientos que varian desde 11.2 km/h 

hasta 14.2 km/h , estos vienen del sur 

WEATHER 

SPARK 

 

SUELO 

 Grupo fluvisol eutrico, lo que significa que se 
forma a partir de materiales aluviales 
aportados por los ríos, además este tipo de 
suelo se caracteriza por ser rico en materia 
orgánica 

 
Plan de Desarrollo 

Fuente: Wather Spark y Plan de Desarrollo de Carabayllo - Elaboración propia 
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9.2 ANÁLISIS TERRITORIAL URBANO 

9.2.1 Ámbito, escala y dimensión de aplicación 

Ámbito  

El proyecto arquitectónico compensará el déficit de equipamientos orientados al cuidado 

e investigación ambiental como Centro de Educación Ambiental, así también el ámbito 

en el cual será desarrollado es interdistrital ya que abarca el déficit existente en todo el 

distrito de Carabayllo además de otro ubicados en Lima Norte por su cercanía. 

Escala y dimensión 

El Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (2011) establece que los equipamientos 

educativos se determinan de acuerdo al rango de población de un sector urbano, este varía 

de acuerdo a la función o niveles educativos que ofrece. 

TABLA 64.Indicador de atención del equipamiento educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (2011) 
 

Teniendo en cuenta la tabla 64 y la categorización indicada, el Centro de 

Educación Ambiental corresponderían al equipamiento Superior No Universitario, 

tomaremos el tipo tecnológico ya que es el que más acercamiento tiene con el 

equipamiento a proponer, esto en consecuencia de no contar con este tipo de 

equipamiento en nuestro país. 

Por lo tanto la escala que establece el SISNE corresponde a la jerarquía ciudad 

intermedia con intervalo desde 20 001 hasta 50 000 habitantes. 
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TABLA 65.Jerarquía urbana y equipamiento requerido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (2011) 

 

9.2.2 Estructura urbana 

Según Bourne (1972) el análisis de la estructura urbana se da en función de la forma 

urbana, la cual es la expresión física del espacio construido de las ciudades ya sea de 

manera horizontal o vertical, es decir su conformación y funcionamiento, para lo cual es 

importante el análisis del cambio de la forma de la ciudad, crecimiento histórico y su 

evolución, teniendo en cuenta mapas, planos y documentos para un mejor estudio. 

Crecimiento urbano de Carabayllo 

La estructura urbana del distrito es producto de los cambios que ha sufrido a lo largo de 

los años, siendo el primer distrito y génesis de Lima Norte atravesando en diferentes 

épocas la ocupación de distintas zonas y su consolidación en algunos casos, para lo cual 

es preciso conocer cómo se ha dado su expansión territorial y crecimiento demográfico.  

De acuerdo al libro “Carabayllo, Génesis de Lima Norte” (2011) Inicialmente, 

durante el siglo XVII y XVIII Carabayllo estaba conformado por haciendas, como 

Tambo Inga y Comas. Ésta ocupación se dio principalmente en el valle del Chillón para 

el aprovechamiento de este recurso.  

A inicio de la época republicana (1821) Carabayllo mantiene las haciendas con un 

área de 974,50 km o 97 450 ha compuesto por terrenos agrícolas y gran parte de terreno 

eriazo, en ese entonces el territorio de Carabayllo tenía los siguientes límites, Norte: 
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Chancay y Canta Este: Huarochirí y San Juan de Lurigancho Sur: Río Rímac Oeste: 

Océano Pacífico. 

Sin embargo a partir de 1874 se da el desmembramiento de su territorio para dar 

inicio a cinco nuevos distritos, reduciendo su territorio en un 64.40%. 

Hasta 1919 se mantienen las haciendas en el distrito y debido al gran porcentaje 

de terreno agrícola en 1974 se forman las cooperativas agrarias como Copacabana, San 

Antonio de Padua Trapiche, Santa Rosa y Caudivilla-Huacoy-Punchauca. 

A partir de 1980 se instalan diversos centros poblados como Valle Sagrado, así 

también surgen los asentamientos humanos como Juan Pablo II, Nueva Jerusalén, Cruz 

del Norte, Villa Rica, Los Rosales, El Álamo, El Bosque, San Benito, entre otros. 

Aparecen también urbanizaciones como Lucyana y otras que se ubicaban en la Av. Túpac 

Amaru marcando la continuidad de expansión urbana en Lima Norte, el crecimiento 

urbano en la zona agrícola no se detuvo e incluso el gobierno promueve la construcción 

de viviendas en terrenos agrícolas, así nacen conjuntos habitacionales como Carlos 

Odiaga Magan y Edwin Vásquez Cam. A fines de la década de los 80 se forma la 

urbanización Santo Domingo, que ocupó una de las más grandes extensiones de área 

agrícola de Carabayllo, en el sector noreste migrantes del interior del país ocupan las 

Lomas de Carabayllo, debido a la falta de recursos económicos, esta ocupación se inicia 

con la instalación del relleno sanitario el cual surge de manera informal pero años más 

tarde sería formalizado por el gobierno distrital. 

Mientras que a partir de 1990 el crecimiento urbano es más acelerado a 

comparación de décadas anteriores, por lo que sigue ocupando las zonas agrícolas. 

Durante la década de los ochenta y noventa el crecimiento urbano configura 3 

sectores del distrito. 

Zona plana o llana: Se ubican las urbanizaciones 

Zona eriaza y quebradas: Pueblos jóvenes y asentamientos humanos 

Zona rural: Poblados sin servicios básicos 

Finalmente a inicios del siglo XXI el crecimiento urbano se da de manera 

acelerada sobre todo en las zonas agrícolas, se dejó de ocupar las zonas eriazas y 

disminuyen las invasiones y asentamientos humanos. En conclusión, existen 2 modelos 

de ocupación en Carabayllo: 

Urbanización hormiga o por sectores: esta ocupación se dio en el área agrícola  

 Invasión: Principalmente en área eriazas, zona norte del valle, eje de la 

Panamericana  
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TABLA 66.Crecimiento urbano distrito de Carabayllo 

TIEMPO CARACTERÍSTICA 

Siglo XVII y XVIII Carabayllo estaba conformado por haciendas 

Inicios de la época 

republicana (1821) 

Se mantiene las haciendas con un área de 974,50 km o 97 450 

ha compuesto por terrenos agrícolas y gran parte de terreno 

eriazo 

A partir de 1874 Desmembramiento del distrito, reduciendo su territorio en un 

64.40%. 

Hasta 1919 Se mantienen las haciendas en el distrito 

1974 
Se forman las cooperativas agrarias como Copacabana, San 

Antonio de Padua Trapiche, Santa Rosa y Caudivilla-Huacoy-

Punchauca. 

A partir de 1980 
Se instalan diversos centros poblados, aparecen también 

urbanizaciones y el crecimiento urbano en la zona agrícola no 

se detuvo 

A partir de 1990 
El crecimiento urbano es más acelerado a comparación de 

décadas anteriores, por lo que sigue ocupando las zonas 

agrícolas 

Inicios del siglo XXI 
Crecimiento urbano de manera acelerada sobre todo en las 

zonas agrícolas, se dejó de ocupar las zonas eriazas y 

disminuyen las invasiones y asentamientos humanos. 

Fuente: Carabayllo, Génesis de Lima Norte (2011) -  Elaboración propia 

 

Zonificación 

De acuerdo al plano de Zonificación del distrito de Carabayllo se ha logrado identificar 

los siguientes tipos, ver tabla 69.Además prevalece la zonificación de tipo RDM la cual 

ocupa mayor extensión del distrito y en segundo lugar Área agrícola. 

TABLA 67.Zonificación distrito de Carabayllo 

ZONA TIPO 

Residencial RDM Residencial de Densidad Media 

VT    Vivienda Taller 

Comercial CV    Comercio Vecinal 

CZ    Comercio Zonal 

Industrial I1      Industria Elemental y Complementaria 

I2       Industria Liviana 

I3       Gran Industria 

Equipamiento E1     Educación Básica 

E2     Educación Superior Tecnológica 

H2    Centro de Salud 

H3    Hospital General 

H4    Hospital Especializado 

Otros ZRP Zona de Recreación Pública 

ZHR Zona de Habilitación Recreacional 

A      Área Agrícola 

PTP Protección y Tratamiento Paisajística 
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OU    Otros Usos 

ZRE  Zona de Reglamentación Especial 
         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68.Zonificación distrito Carabayllo 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima 
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9.2.3 Sistema urbano 

El sistema urbano es el conjunto de elementos físicos destinados a la realización de alguna 

actividad, interrelación en la ciudad y definir diferentes zonas que la componen, estos 

elementos son: vivienda, educación, salud, industria, comercio, oficinas, vialidad, 

equipamiento. La importancia de ello radica en que nos permite identificar el 

comportamiento entre ellos respecto al usuario y la ciudad en sí. 

Equipamiento urbano 

Carabayllo está conformado por equipamientos educativos, de salud, recreativos, 

residencial, industrial y otros que serán desarrollados más adelante. 

 9.2.3.1 Vivienda 

El distrito de Carabayllo se caracteriza por tener la mayoría de sus viviendas como casa 

independientes, en el año 2007 el 1.8% de viviendas se encontraban en departamentos o 

edificios, porcentaje menor en comparación al de Lima Metropolitana con 15,4%., el 

distrito solo cuenta con viviendas de densidad baja, densidad media y vivienda taller. 

TABLA 68.Características Zona Residencial y tipología 

DENSIDAD CARACTERÍSTICA 

RDB 

Residencial de Densidad Baja 

Tipologías de viviendas o residencias de 

concentración poblacional baja, solo 

viviendas unifamiliares 

RDM 

Residencial de Densidad Media 

Tipologías de viviendas o residencias de 

concentración poblacional media, tratas 

individualmente o en conjunto: 

Unifamiliares y Multifamiliares 

VT 

Vivienda taller 

Áreas urbanas de uso mixto (vivienda e 

industria elemental y complementaria), 

así como servicios públicos 

complementarios y comercio local 
Fuente: Elaboración propia- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 En las viviendas predomina el uso del ladrillo o bloques de cemento para las 

paredes de las viviendas, y a la vez se han identificado materiales como: adobe, madera, 

quincha, estera y piedra con barro, respecto al material en los pisos destaca el cemento 

sobre pasando la mitad del total de viviendas además se identificó los pisos de tierra en 

estas. Se presentan las tablas 68 y 69 con la descripción de los materiales predominantes 

en pared y piso de las viviendas. 
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La condición de servicios de las viviendas en el área rural son regular ya que si 

bien los propios pobladores captan el agua y la distribuyen para su consumo, esta no es 

tratada si no que se realiza a través de pozos de captación para transportarlas por acequias 

y tubos artesanales hasta llegar al usuario, estas viviendas no cuentan con servicios de 

desagüe, así mismo otra deficiencia es la inexistencia defensa ribereña lo cual las vuelve 

vulnerable ante el cauce del rio Chillón. 

TABLA 69.Material predominante en pared de viviendas 

MATERIAL DE PAREDES 

DE VIVIENDAS 

N° DE 

VIVIENDAS  
% 

Ladrillos o bloques de cemento 31 236  66.6% 

Adobe o tapia 5 961  12.7%) 

Madera 6 277 13.4% 

Quincha 135  0.3% 

Estera 2 405  5.2% 

Piedra con barro 430  0.1% 

Piedra o sillar con cal o cemento 71  0.2% 

Otros materiales 760  1.6% 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2015- Municipalidad Distrital de Carabayllo 

TABLA 70.Material predominante en pisos de viviendas 

MATERIAL DE PISOS DE 

VIVIENDAS 

N° DE 

VIVIENDAS  

 
% 

Tierra 16 592   35.4% 

Cemento 24 113   51.4% 

Losetas, terrazos 4 857  10.3% 

Parquet o madera pulida 730   1.6% 

Madera, entablados 103   0.2% 

Láminas estáticas 359   0.8% 

Otros materiales 179   0.4% 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2015- Municipalidad Distrital de Carabayllo 

De acuerdo al Censo Nacional 2007 realizado por el INEI se identificó las 

diferentes características físicas de las viviendas de Carabayllo, las que serán descritas en 

la tabla 71. 
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TABLA 71.Carabayllo: características físicas de las viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda 

La ocupación del distrito se da de manera formal e informal, siendo el factor 

principal la falta de economía del usuario, lo cual da paso a las invasiones en zonas de 

riesgo para sus habitantes y de patrimonio ecológico como el caso de Lomas de 

Carabayllo ocupado principalmente por viviendas, sin embargo esta ocupación informal 

también se ha dado por inmobiliarias que reducen las áreas agrícolas de Carabayllo, con 

lo que se pretende urbanizar de manera ilegal los terrenos sin contar con habilitación 

urbana, entonces se concluye que a pesar de establecerse el Plano de Zonificación, con el 

que se regula la ocupación territorial del distrito, no existe el control urbano pertinente 

del suelo. 
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Sector Lomas de Carabayllo 

De acuerdo al Plano de Zonificación de Carabayllo, el sector 10 o Sector Lomas de 

Carabayllo está conformado por viviendas de densidad media y viviendas taller, con un 

total de 490 y 200 lotes respectivamente habitadas por aproximadamente 245 000 y 300 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69.Zonificación Sector Lomas de Carabayllo 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima  
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Servicios básicos 

Según el censo 2007 realizado por el INEI, las viviendas con abastecimiento de agua, luz 

y desagüe presentan los siguientes índices. 

TABLA 72.Viviendas con abastecimiento de agua 

Red pública dentro de la vivienda 22 953 48.9 % 

Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la 

edificación 
1 693 3.6 % 

Pilón de uso público 4 850 10.3 % 

Fuente: Elaboración propia – INEI Censo 2007 

TABLA 73.Viviendas con abastecimiento de desagüe  

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 22 676 48.3 % 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda pero 

dentro de la edificación 
1 693 3.6 % 

Pilón de uso público 4 850 10.3 % 

Fuente: Elaboración propia – INEI Censo 2007 

TABLA 74.Viviendas de alumbrado público 

Red pública 40 549 86.4 % 

Fuente: Elaboración propia – INEI Censo 2007 

Tal como se indica en el Plan de Desarrollo Urbano al 2021 (2016), existe el 

consumo de agua a través de cisterna, principalmente en los sectores rurales del distrito 

como Lomas de Carabayllo, San Pedro, Torre Blanca, AA.HH Asociaciones de 

Viviendas, pueblos jóvenes y otros. 
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9.2.3.2 Equipamiento Educativo  

El distrito cuenta con un total de 494 equipamientos educativos, incluyendo el tipo de 

gestión público y privado además del nivel educativo. Este total está conformado por 

instituciones educativas estatales y privadas que brindan los servicios de educación a 

nivel inicial, primario y secundario. Ver tabla 75. 

TABLA 75.Infraestructura escolar de instituciones de gestión pública y privada del distrito 

NIVEL 

EDUCATIVO 
GESTIÓN ÁREA TOTAL 

Inicial 
Pública: 120 

Privada:135 

Urbano:84.2% 

Rural: 15.8% 
255 

Primaria 
Pública: 33 

Privada:122 

Urbano:93.3% 

Rural: 6.7% 
155 

Secundaria 
Pública: 18 

Privada:66 

Urbano:97.5% 

Rural: 2.5% 
84 

TOTAL 
Pública:171 

Privada:323 

Urbano:89.3% 

Rural: 10.7% 
494 

         Fuente: Elaboración propia - Reporte de Sub Gerencia de Educación –Municipalidad de Carabayllo 
 

Las Instituciones públicas del distrito más representativas son 3074 Pedro Ruiz 

Gallo, José María Arguedas, 3507 Caudivilla y otros, mientras que en instituciones 

privadas tenemos Jesús Divino Maestro Redentor, Juan Pablo Peregrino, Miguel De 

Cervantes Savedra y muchos más, los cuales conforman la UGEL N°04.El estado de la 

infraestructura de los planteles educativos es preocupante en ciertos casos, sobre todo en 

escuelas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, ya que los cercos perimétricos 

requieren reparación o remodelación.   

Así mismo Carabayllo cuenta con instituciones de educación superior, los cuales 

a diferencia de nivel, primario y secundario, son muy escasos. 

TABLA 76.Instituciones de Educación Superior en Carabayllo 

NIVEL 

EDUCATIVO 
GESTIÓN AREA TOTAL 

Técnico Superior 
Pública: 3 

Privada:4 

 

Urbano:100% 

 

7 

         Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los datos estadísticos del MINEDU del año 2017, a nivel de los 

distritos que conforman la UGEL N°04, Carabayllo registra un total de 116 niveles 

registrados en todas las instituciones educativas estatales existentes, tanto en nivel inicial, 

primario, secundario y superior, donde destaca el nivel inicial - jardín con un índice de 

41.38%. 

TABLA 77.Niveles en Instituciones educativas públicas de Carabayllo 

NIVELES CANTIDAD % 

48 41.38 

INICIAL CUNA 7 6.03 

PRIMARIA 33 28.45 

SECUNDARIA 19 16.38 

BÁSICA ALTER. AVANZADO 2 1.72 

BÁSICA ALTER. INICIAL INTER. 2 1.72 

BÁSICA ESPECIAL (PRITE) 0 0.00 

BÁSICA ESPECIAL INICIAL 2 1.72 

BÁSICA ESPECIAL PRIMARIA 2 1.72 

CETPRO 1 0.86 

TOTAL 116 100.00  

Fuente: MINEDU UGEL N°04, 2017 - Elaboración propia 

Así mismo el distrito cuenta con 458 niveles registrados en todas las instituciones 

educativas privadas, dentro de las cuales sobresale el nivel inicial – jardín, al igual que en 

las instituciones públicas, con 39.52%. 

TABLA 78.Niveles en Instituciones educativas privadas de Carabayllo 

NIVELES CANTIDAD % 

181 39.52 

INICIAL CUNA 1 0.22 

PRIMARIA 166 36.24 

SECUNDARIA 97 21.18 

BÁSICA ALTER. AVANZADO 7 1.53 

BÁSICA ALTER. INICIAL 

INTER. 
4 0.87 

CETPRO 2 0.44 

TOTAL 458 100.00 

Fuente: MINEDU UGEL N°04, 2017- Elaboración propia 

INICIAL - JARDÍN 

INICIAL - JARDÍN 
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9.2.3.3 Equipamiento Salud  

Los establecimientos de salud de Carabayllo pertenecen a 2 Micro redes, Micro red 

Carabayllo, la cual está conformada por el Hospital Sergio Bernales y la Micro red 

Sureños, en la cual se encuentra el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Siendo la Micro 

red Carabayllo la que mayor población atiende en el distrito y la que cuenta con mayor 

número de establecimientos, además el estado de estos establecimientos de salud es de 

situación regular o mala. 

TABLA 79.Establecimientos de salud y población que atiende 

MICRO RED 

N° 

ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 

N° 

HABITANTES 

QUE ATIENDE 

% 

POBLACIÓN 

QUE ATIENDE 

Carabayllo 9 249 667 hab. 86 % 

Sureños 3 40 644 hab. 14 % 

Fuente: Elaboración propia - ASIS- Red de Salud Túpac Amaru año 2014 

TABLA 80.Establecimientos de salud según Micro Red en Carabayllo 

MICRO RED ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Carabayllo 

Puesto de salud Chocas 

Puesto de salud Punchauca 

Puesto de salud Luis Enrique 

Centro de salud Progreso 

Puesto de salud Su Majestad Hirohito 

Puesto de salud Jorge Lingan 

Centro de salud Villa Esperanza 

Centro de salud Raúl Porras Barrenechea 

Centro de salud La Flor 

Sureños 
Puesto de salud San Benito 

Puesto de salud Juan Pablo II 

Puesto de salud San Pedro de Carabayllo 

Fuente: Elaboración propia -  ASIS- Red de Salud Túpac Amaru año 2014 

En el caso de establecimientos privados como clínicas y policlínicos el distrito 

solo cuenta con 6 establecimientos de incipiente infraestructura, equipamiento mínimo y 

escaso personal. 

Hospital Sergio E. Bernales (Comas) 

Según el Plan Operativo Institucional (2005) del Ministerio de Salud, las personas 

que acuden a este hospital son procedentes del distrito de Comas principalmente, con 95 

% de usuarios asistentes, 3% del distrito de Carabayllo y el 2% restante procedente de 

Los Olivos, Puente Piedra, San Martin de Porres y la provincia de Canta. 
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El hospital cuenta con 7 pabellones para el área de hospitalización que cuenta con 

un total de 339 camas operativas en diversas especializadas de servicio brindado por este 

equipamiento. Sin embargo el área construida es insuficiente para la cantidad de camas 

por lo que se produce el hacinamiento principalmente en áreas como Gineco-obstetricia, 

Cirugía y Neonatología. 

Zonificación: H3 

Categoría: III- 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 70.Hospital Sergio E. Bernales 

Fuente: Ministerio de Salud 
 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz (Puente Piedra) 

Según el Plan Estratégico Institucional del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 

(2013) del Ministerio de Salud, atiende a un total de 127 941 usuarios, las personas que 

acuden a este hospital son procedentes del distrito de Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón 

y Carabayllo. El hospital cuenta con una oferta permanente de 98 camas hospitalarias, el 

mayor número de atenciones se registra en pediatría, seguido de Ginecología, Cirugía y 

Medicina General. 

Categoría: II-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71.Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 

Fuente: Unifeeed.club 
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9.2.3.3 Equipamiento de Recreación y Espacios públicos 

 Dentro de los equipamientos de recreación existentes en el distrito tenemos a losas 

deportivas, complejos deportivos, polideportivos y un total de 214 parques para el 

desarrollo social de su población. 

A todo ello se ha incluido las áreas verdes que componen el distrito, que 

lamentablemente tiene un déficit de 2.85 m2/hab. Lo que es crítico ya que no representa 

ni la mitad de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud que recomienda 8 

m2/hab. Carabayllo además cuenta con un parque de escala distrital, el parque zonal 

Manco Capac con un área total de 60 000 m2.  

TABLA 81.Parques sin implementar y parques implementados en Carabayllo 

SITUACIÓN 

DE 

PARQUES 

CANTIDAD TIPO ÁREA TOTAL 

Parques sin 

implementar 

22 

50 

3 

2 

Asociaciones de 

vivienda: 

Urbanizaciones: 

asentamientos San 

Pedro 

asentamientos 

Lomas de 

Carabayllo 

 

62 469.08 m2 

277 972.46 m2 

6 184.21 

m2 

11 240 

m2 

 

357 865.75 

m2 

Parques 

implementados 
16 urbanizaciones  20 020 99 m2 

20 020 99 

m2 

Fuente: Elaboración propia 

El estado de las áreas verdes ha sido distribuido de acuerdo a las zonas existentes 

en el distrito. 

Zona Urbana: Es la zona con mayor área verde del distrito en estado regular, 

compuesta por parques, jardines y bermas que sumado nos da un total de 986 113.81 m2, 

falta re implementar 70%. 

Zona San Pedro: Los espacios públicos para áreas verdes de esta zona equivalen 

a 61 013.49 m2, el estado de estos es regular. 

Zonas altas del distrito: Aquí la situación es crítica ya que la falta de agua y su 

alto costo hace que estas no cuenten con mantenimiento, sobre todo en los pueblos 

jóvenes que carecen de áreas verdes. 
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En el distrito también existe infraestructura deportiva, con un total de 156 losas 

deportivas, 4 complejos deportivos y 1 polideportivo. Las losas deportivas son espacios 

multiusos dedicado a la práctica de diversos deportes, mientras que el complejo deportivo 

constituye un conjunto de instalaciones deportivas con funcionamiento autónomo, 

finalmente las losas deportivas son espacios multiuso en los que se practica diversos 

deportes y actividades recreativas desarrolladas por la comunidad. 

 

Figura 72.Número y tipos de infraestructura deportiva en el Distrito de Carabayllo 

Fuente: Reporte de Subgerencia de Educación - Municipalidad de Carabayllo 
Si bien el mayor número de infraestructura deportiva es de losas deportivas, su 

estado es regular debido al escaso mantenimiento que se emplea, la mayor parte tiene un 

estado regular, así se muestra en la figura 71. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 73.Porcentaje del estado en que se encuentran las losas deportivas 

Fuente: Reporte de Subgerencia de Educación - Municipalidad de Carabayllo 
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TABLA 82.Tipos de equipamiento recreativo y espacios públicos 

TIPO NOMBRE 

Parques 

Parque zonal Manco Capac 

Parque las cascadas 

Parque San Antonio 

Centro recreacional Los frutales 

Parque Urb. San Isidro 

Parque Bosque 

Parque del recuerdo 

Parque del Niño 

Parque Urb. Los Jardines 

Parque Santa Rosa 

Parque Infantil 

Parque Sol 

Parque De La Luna 

Parque Grande 

Parque Los Molinos 

Parque Enace 

Parque Ramón Castilla 

Plazas 

Plaza de armas Carabayllo 

Plaza de armas San Pedro de  Carabayllo 

Plaza Huambos 

Centros deportivos 

Centro Deportivo El Progreso 

Estadio José Olaya 

Losa deportiva Techo Propio 

IPD Carabayllo 

Campo de futbol Caudivilla 

Complejo deportivo Casma 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4 Patrimonio arqueológico e histórico  

Según el Ministerio de Cultura (2017) en Lima existen 431 huacas identificadas, de las 

cuales 377 han sido declaradas como patrimonio cultural de la nación mientras que solo 

27 de ellas han sido acondicionadas y puestas en valor, de los cuales en su mayoría estos 

monumentos arqueológicos tiene más de 4000 años de antigüedad en estado vulnerable, 

situación que no es ajena en Carabayllo ya que algunos de ellos son utilizados como 

botaderos de basura además de ser focos de inseguridad. 

De acuerdo al Inventario del Patrimonio Monumental Inmueble del Valle Chillón, 

Rímac y Lurín del Instituto Nacional de Cultura, Carabayllo cuenta aproximadamente 

con 90 zonas arqueológicas, sin embargo el 20%, es decir 19 de ellas son considerados 

Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 74. Zonas arqueológicas en Carabayllo 

Fuente: INC – Elaboración propia 

 

Las zonas arqueológicas identificadas como Patrimonio Cultural de la Nación en 

Carabayllo no cuenta en su totalidad con respectivo plano perimétrico, ya que solo el 5 

% cuenta con este plano, además otro 5% cuenta con delimitación física a través de hitos 

mientras que solo el 2% tiene muro de señalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
considerados 

Patr. Cult.
96

SI considerados 
Patr. Cult.

29

ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE CARABAYLLO

NO considerados
Patr. Cult.

SI considerados
Patr. Cult.
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TABLA 83.Zonas arqueológicas de Carabayllo declarados Patrimonio Cultural de la Nación 

NOMBRE DISTRITO RESOLUCIÓN FECHA 

Huacoy Carabayllo 1080 22/09/2000 

Zona Arq. Huacoy Templo Carabayllo 233 27/03/2002 

Zona Arq. Mon. Copacabana 

Sector B 
Carabayllo 93 21/01/2009 

Zona Arq. Mon. Copacabana 

Sector A 

Carabayllo – 

Puente Piedra 
93 21/01/2009 

Sitio Arq. Huaca Caudivilla Carabayllo 543 16/03/2010 

Sitio Arq. Huarangal Carabayllo 1213 26/05/2010 

Sitio Arq. Cerro Cañón 1 Carabayllo 1126 14/05/2010 

Sitio Arq. Cerro Cañón 2 Carabayllo 1126 15/05/2010 

Sitio Arq. Cerro Cañón 3 Carabayllo 1126 16/05/2010 

Sitio Arq. Chocas A Carabayllo 1126 17/05/2010 

Sitio Arq. Chocas C Carabayllo 1126 18/05/2010 

Sitio Arq. Chocas Templo Carabayllo 1126 19/05/2010 

Sitio Arq. Con Con A Carabayllo 1126 20/05/2010 

Sitio Arq. Con Con B Carabayllo 1126 21/05/2010 

Sitio Arq. Huatocay 1 Carabayllo 1126 22/05/2010 

Sitio Arq. Huatocay 2 Carabayllo 1126 23/05/2010 

Sitio Arq. Huatocay 3 Carabayllo 1126 24/05/2010 

Sitio Arq. Huatocay 4 Carabayllo 1126 25/05/2010 

Muralla de Tungasuca 
Carabayllo - 

Comas 
890 03/09/2001 

Fuente: OFICIO N° 1864-2012 –DA-DGPC/MC Ministerio de Cultura  - Elaboración propia 

Carabayllo también cuenta con monumentos coloniales y republicanos, según el 

Ministerio de Cultura el distrito cuenta con un total de 9 monumentos de los cuales la 

mitad son considerados Patrimonio Monumental de la Nación, como parte de los que no 

son considerados patrimonio se encuentra el Local de la Agencia municipal San Pedro, 

local del cine municipal de Carabayllo y calles próximas a la iglesia San Pedro. 
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TABLA 84.Monumentos históricos de Carabayllo declarados Patrimonio Cultural de la Nación 

NOMBRE UBICACIÓN NORMA LEGAL FECHA 

Iglesia San Pedro Km 5 de la Av. José 

Saco Rojas carretera a 

Huarangal- C.P. San 

Pedro de Carabayllo 

R.M N° 0928-80-ED 23/07/1980 

Casa, Capilla de la 

Antigua Hacienda 

Caballero 

Km. 32 de la Av. 

Túpac Amaru carretera 

a Canta 

R.M N° 0928-80-ED 24/07/1980 

Casa, Capilla de la 

Antigua Hacienda 

Punchauca 

Km. 25.5 de la Av. 

Túpac Amaru carretera 

a Canta 

R.M N° 0928-80-ED 25/07/1980 

Casa, Capilla e 

Ingenio del Fundo 

El Fortin 

Km. 4.5 de la Av. José 

Saco Rojas carretera a 

Huarangal-C.P. San 

Pedro de Carabayllo 

R.M N° 0928-80-ED 26/07/1980 

Fuente: Dirección del Patrimonio Histórico Colonial y Republicano - Ministerio de Cultura  - Elaboración propia 
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9.2.4 Vialidad, Accesibilidad y transporte 

Vialidad 

Se ha identificado los diferentes tipos de vías existentes en el distrito y que permiten la 

conexión a nivel interno y distrital estas son: vías expresas, arteriales, colectoras y locales. 

Las vías expresas permiten la relación entre el sistema interurbano y el sistema a 

nivel urbano, uniendo zonas de elevado tránsito con grandes volúmenes de vehículos a 

alta velocidad, la única existente en Carabayllo es Canta Callao. 

Las vías arteriales son aquellas vías principales que se conectan con las autopistas 

y vías rápidas, estas permiten el tránsito vehicular con media o alta fluidez. En el caso de 

Carabayllo las vías arteriales son Av. Universitaria que permite la conexión del distrito 

con otros a nivel metropolitano, también Av. Túpac Amaru que atraviesa gran parte del 

distrito y de igual manera la conecta con el distrito de Comas permitiendo la llegada del 

usuario a Cercado de Lima. 

Las vías colectoras son vías secundarias que permiten la conexión de las vías 

principales con vías locales, por lo cual trasladan el tránsito de las vías locales a las vías 

arteriales, en Carabayllo se ha logrado identificar las siguientes. 

TABLA 85. Tipos de Vías en Carabayllo 

TIPO DE VÍA VÍA TRAMO 

Vía Expresa 
Canta Callao San Juan-Vía Malecón-Limite 

Provincial 

Vías Arteriales 

Universitaria Metropolitana-Vía Urbana 

Túpac Amaru Samanaez Ocampo-Santa Cruz 

Chimpu Ocllo-José Galvez-Grau-

Samanaez-Ocampo 

Miraflores-Los Geranios 

San Pedro de Carabayllo-Chimpu 

Ocllo 

José Galvez-Miraflores 

Los Geranios-Grau 

Santa Cruz-Vía periurbana 

Periurbana Av. Túpac Amaru-Quebrada Torre 

Blanca 

Límite Distrital Oeste-Colectora 

principal 

Colectora principal-Av. Túpac 

Amaru 

José Saco Puente Piedra-Vía Periurbana 

Camino Real Avenida 3-CaNta Callao 

Entrada Río Chillon Universitaria-Santo Domingo 

Calle X-Canta Callao 

Universitaria-Túpac Amaru 
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Prolongación Chimpu 

Ocllo 

Via Periurbana-Limite distrital 

Puente pIedra 

Puente Piedra San Juan-Via periurbana 

Pueblo Viejo Calle X-Via Periurbana 

Pueblo Viejo/ Camino 

Real 

Calle X-Calle 3 

Manuel Prado Canta Callao-Fin de vía 

Vías Colectoras 

Colectora Principal Vía Periurbana-San Pedro de 

Carabayllo 

Parque zonal Canta Callao-Túpac Amaru 

El Rosal Vía Malecón-Canta Callao 
Fuente: Sub Gerencia de Transporte-Municipalidad de Carabayllo 

El estado de estas vías es regular si bien el distrito cuenta con vías asfaltadas por 

otra parte aún no se cuentan con vías asfaltadas en zonas como: San Pedro, Lomas, etc. 

A continuación se presenta la extensión de los diferentes tipos de vías en la tabla 81 y el 

porcentaje de los kilómetros en la figura 74. 

TABLA 86.Kilómetros de vías en el distrito de Carabayllo, según tipo de vía 2007-2015 

TIPO DE VÍA 2007 2010 2012 2015 

Arterial 20.2 km 22.2 km 26.6 km 28.6 km 

Colectora  2 km 2.2 km 2.6 km 2.8 km 

Local 37 km 40.7 km 48.8 km 52.5km 

TOTAL 59.2 km 65.1 km 78 km 83.9 km 

Fuente: Sub Gerencia de Transporte-Municipalidad de Carabayllo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 75.Porcentaje de kilómetros de vías en el distrito de Carabayllo, según tipo de vía 2015 

Fuente: Sub Gerencia de Transporte-Municipalidad de Carabayllo 

 El tráfico de Carabayllo es de flujo normal con ciertos puntos congestionados 

principalmente a primeras horas de la mañana y en el turno noche, debido a que las 

personas salen y regresan en hora punta para cumplir sus labores o estudios en otros 

distritos más céntricos. Sin embargo la población padece en puntos como Ovalo Pro, 

cruce de Av. Trapiche y Av. Alfredo Mendiola ya que es una intersección muy 
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congestionada, otro punto crítico es la Av. Túpac Amaru en dirección al Rímac, y es que 

a pesar que este flujo no se da dentro de los límites del distrito afectan a la población que 

se traslada a diferentes puntos de la ciudad. Ver tabla 82 y figura 73. 

TABLA 87.Congestión vehicular en Carabayllo 

TURNO CONGESTIÓN VEHICULAR 
VÍA CON TENDENCIA 

A CONGESTIONARSE 

Turno mañana 

(7:00 am a 9:30 am) 

 

FLUJO NORMAL CON 

ALGUNOS PUNTOS 

CONGESTIONADOS 

El flujo vehicular se concentra 

en dirección al Sur, ya que las 

personas se dirigen a sus centros 

laborales o de estudios 

 

 Av. Túpac Amaru cruce 

con Jr. 3 de Octubre 

hasta Av. Túpac Amaru 

cruce con Jr. Geranios 

 Av. Chimpu Ocllo y Av. 

Universitaria 

 Av. Parque Zonal y Av. 

Túpac Amaru 

 Av. Camino Real y Av. 

Túpac Amaru 

 Av. Amador Merino 

Reyna y Av. Túpac 

Amaru 

Turno tarde 

(12:00 a 3:00) 

FLUJO NORMAL 

Flujo vehicular sin congestión, 

existe mayor tránsito alrededor 

de los equipamientos educativos 

y mercados. 

--------------- 

Turno noche 

(6:00 am a 8:00 am) 

 

FLUJO NORMAL CON 

ALGUNOS PUNTOS 

CONGESTIONADOS 

El flujo vehicular se concentra 

en dirección al Norte, ya que las 

personas retornan de haber 

realizado sus labores. 

 

 Av. Túpac Amaru cruce 

con Jr. 3 de Octubre 

hasta Av. Túpac Amaru 

cruce con Jr. Geranios 

 Av. Chimpu Ocllo y Av. 

Universitaria 

 Av. Parque Zonal y Av. 

Túpac Amaru 

Av. Camino Real y Av. 

Túpac Amaru 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76. Congestión vehicular distrito Carabayllo 

Fuente: Google maps 
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Accesibilidad 

La Avenida Túpac Amaru es la vía principal que atraviesa el distrito y a la vez 

interconecta el distrito con otros de Lima, así mismo se cuenta con algunos ejes 

importantes como: 

Zona Este: Av. Miraflores, Av. Manuel Prado, Av. Merino 

Zona Oeste: Av. Isabel Chimpu Ocllo, Av. Huarangal 

Las vías principales por las cuales se accede al distrito son la Av. Túpac Amaru, Av. 

Universitaria y la Panamericana Norte. 

Por el sur: Av. Túpac Amaru (Comas) 

Por el Oeste: Av. Panamericana Norte (Altura Ovalo de Trapiche y Ovalo 

Zapallal) 

La Av. Universitaria permite también acceder a Carabayllo desde Comas, Los 

Olivos, San Martín de Porres, Lima y Callao, mientras que la Av. Túpac Amaru logra el 

acceso de los distritos como Rímac, San Martin de Porres, Independencia, Comas y 

Provincia de Canta. 
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Transporte  

Existentes diferentes líneas de transporte que circulan y conectan al distrito, Carabayllo 

cuenta con el alimentador del Metropolitano el cual empalma el distrito con la estación 

central Naranjal en Independencia, el distrito cuenta con unidades registradas pero 

también existe la informalidad, colectivos, camiones rurales, taxis y moto taxis. 

 Las empresas de transporte público tienen paraderos finales como El Hondo, Km 

22 y algunos de estos llegan a las poblaciones rurales de San Antonio, Hacienda Nicollini, 

Punchauca, Hacienda Caballeros, Chocas y otros. Mientras que las moto taxis realizan 

rutas cortas con paraderos en mercados y zonas referenciales. 

En total Carabayllo cuenta con 46 líneas de transporte menores es decir moto taxis 

con ruta El Progreso, Santa Isabel, Raúl Porras Barrenechea, Santo Domingo, Enace, 

Torre Blanca, Villa Esperanza, Caudevilla, etc. Y 25 empresas de transporte mayor que 

cubren la ruta Progreso hasta Santa Rosa de Quives y a Canta. 

TABLA 88.Principales rutas y tipos de transporte que circulan y conectan Carabayllo 

TIPOS DE 

TRANSPORTE 

LINEA DE 

TRANSPORTE 
IMAGEN 

MOTORIZADO 

Alimentador Metropolitano 

Ruta AN-09 

 

 

 

 

Ruta 42 “El Rápido” 

 

 

 

 

 

 

ETSAFRASA línea 40 
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Ruta 1101 “Vigusa” 

 

San Felipe express 

 

 

Taxis 

 

Colectivo 

 

 

Mototaxis 

 

Moto lineal 

 

NO 

MOTORIZADO 

Módulos de comercio 

ambulatorio 

 

Triciclo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.5 Morfología urbana 

Nelson (2016) señala que la morfología de la ciudad es la composición de la misma 

teniendo en cuenta su trama, las manzanas, alturas, hitos y elementos naturales que en 

conjunto componen la ciudad como elementos únicos y propios de ella. 

De acuerdo a la Municipalidad Distrital de Carabayllo, el distrito está conformado 

por 11 sectores territoriales, los cuales presentan áreas urbanas y rurales con diferentes 

tramas urbanas, estas serán identificadas en los párrafos posteriores. 

SECTOR 1: Parte alta del distrito, ocupado principalmente por asentamientos 

humanos con 56%, también 36% comités vecinales, agrupaciones familiares y 

asociaciones. Zonas que la conforman: El Valle, El Naranjal y otros. Los límites de este 

sector son por el norte AA.HH. Villa Esperanza separado por el pasaje Langui, por el sur 

colinda con el distrito de Comas, por el este con terrenos del Estado los cuales son terrenos 

eriazos y finalmente por el oeste con la Av. Túpac Amaru.  

SECTOR 2: La mayor ocupación de este sector es de urbanizaciones con 33% de 

ocupación, es el sector más consolidado del distrito además existen asociaciones y 

programas de vivienda, las urbanizaciones Santa Isabel y Luciana la conforman. Este 

sector se encuentra delimitado por el norte con la Av. Camino Real, mientras que por el 

sur con el distrito de Comas, por el este colinda con la Av. Túpac Amaru y por el oeste 

con la faja marginal del río Chillón. 

SECTOR 3: Es la zona más alta del distrito compuesto por asentamientos 

humanos como Raúl Porras Barrenechea y San Antonio que ocupa más de la mitad del 

sector con 54%, siendo la menor ocupación de agrupaciones vecinales, familiares, fundos 

y otros que suman 1 %, así también subsisten pueblos jóvenes con 7 % y pueblos unidos 

con 9 %..El sector 3 tiene como límites por el norte con la Av. Periurbana, por el sur con 

el AA.HH. Raúl Porras Barrenechea por intermedio del Jr. Langui, mientras que por el 

este colinda con terrenos del Estado y por el oeste con la Av. Camino Real, Av. Rivera, 

Av. Angamos, Av. Indoamerica, Av. 12 de Febrero. 

SECTOR 4: Se caracteriza por estar ocupado principalmente por programas de 

vivienda con 36%, 12% por programas de vivienda residencial mientras que el 11% por 

urbanizaciones, finalmente 1% lo conforman asociaciones, residenciales y agrupaciones, 

este sector es considerado como la zona medianamente consolidada. Este sector se 

encuentra limitado por el norte con la Av. Periurbana, por el sur con Av. Camino Real, 

por el este con la Av. Túpac Amaru y finalmente por el oeste con el río Chillón. 
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SECTOR 5: Aproximadamente la mitad del sector está conformada por 

programas de viviendas. 18 % por asociaciones, 11% de urbanizaciones y asociaciones 

agrícolas con menor ocupación, en este sector encontramos la comunidad Torre Blanca. 

El sector 5 es una de las zonas menos consolidada por lo que requiere su atención por las 

diversas necesidades existentes. El sector 5 colinda por el norte con la zona urbana, por 

el sur con la Av. Periurbana, por el este con terrenos del Estado y por el oeste con el río 

Chillón. 

 SECTOR 6: 61 % de este sector está compuesto por asociaciones, 11% por 

centros poblados mientras que el 6% por granja huerta y habilitación urbana, este sector 

se encuentra cerca del Río Chillón, las zonas que la conforman son netamente agrícolas 

con aproximadamente 90%.Los límites del sector son, por el norte con la zona urbana del 

distrito, por el sur con la Av. Camino Real, por el este colinda con la zona arqueológica 

del cerro cañon y el río Chillón. 

SECTOR 7: San Pedro de Carabayllo conforma este sector, el 51% está ocupado 

por urbanizaciones, 15% asociaciones de vivienda y 11 % por programas de vivienda y 

en menor porcentaje asociaciones, conjunto residencial y programas de vivienda 

residencial. El sector colinda por el norte con la Av. José Saco Rojas, por el sur con el río 

Chillón, por el este con Av. Camino Real y por el oeste con el distrito de Puente Piedra. 

SECTOR 8: Este sector lo conforman las parcelas de propiedad privada, teniendo 

en cuenta su uso estos no son compatibles con la zonificación establecida, sin embargo 

esto no impide que sea un sector con potencialidad para que finalmente sea regularizado 

por sus habilitaciones urbanas. Los límites del sector son por el norte con Av. San Lorenzo 

y propiedad de la ladrillera Lark, por el sur con Av. Saco Rojas, Av. Camino Real y Av. 

A, mientras que por el este limita con zona urbana y por el oeste con el distrito de Puente 

Piedra. 

SECTOR 9: Es el sector con ocupación más variada, 29 % compuesto de 

asociaciones de vivienda, 21% por urbanizaciones y 2% por residenciales, programas de 

vivienda, asociaciones, asentamientos humanos y agrupaciones vecinales, además este 

sector se encuentra al lado derecho de Lomas de Carabayllo conformado por comunidades 

como Bello Horizonte, Santa Rosa, etc. Este sector se encuentra delimitado por el norte 

con la Av. Lomas de Carabayllo, por el sur con la Av. San Lorenzo y propiedad de la 

ladrillera Lark, por el este con la zona urbana mientras que por el oeste con el distrito de 

Puente Piedra.  
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SECTOR 10: Pertenece a la zona Lomas de Carabayllo y está compuesto por 

comunidades menos consolidadas. Su ocupación territorial está compuesto por 38 % de 

asentamientos humanos, 14% de urbanizaciones y 2 % por centros poblados, 

agropecuarios, programas de vivienda y proyectos integrales, los ocupantes de este sector 

invadieron cierta parte de Lomas de Carabayllo lo que puso en riesgo su preservación. El 

sector 10 se encuentra delimitado por el norte con la zona urbana y el relleno sanitario El 

Zapallal, por el sur con la Av. Lomas de Carabayllo, por el este con la zona urbana y por 

el oeste con el distrito de Puente Piedra. 

SECTOR 11 O RURAL: Este sector es la zona rural del distrito, está ocupado 

por 74% de centros poblados, 7% de centros poblados rurales y 4% de ocupación 

conformado por asociaciones de vivienda, ganaderos, propietarios y 3% de asociaciones 

agropecuarias. 

De acuerdo a la ocupación del territorio, el sector que mayor porcentaje de 

manzanas tiene es el sector 3 con 17% seguido del sector 1 y 10 con 12%, siendo el de 

menor número el sector 6 con 2%.Según el número de lotes, el de mayor número es el 

sector 2 con 17%, seguido de los sectores 7 y 9 con 14%, y finalmente el sector 6 que 

tiene el menor número con 1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 77. Porcentaje de población del distrito por ocupación del territorio 

Fuente: Subgerencia de Catastro - Municipalidad de Carabayllo, 2015 

TABLA 89.Carabayllo: Resumen de Información de sectores 

SECTORES N° PUEBLOS N° MANZANAS N° LOTES 

Sector 1 50 652 6383 

Sector 2 58 608 17 419 

Sector 3 67 919 10 110 
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Sector 4 45 274 6 116 

Sector 5 14 214 5 536 

Sector 6 5 30 249 

Sector 7 40 428 12 363 

Sector 8 35 154 3 576 

Sector 9 42 559 13 707 

Sector 10 40 532 7 396 

11 o Rural 26 239 2 162 

TOTAL 372 4 609 85 017 

Fuente: Área de Desarrollo Urbano - Municipalidad de Carabayllo, 2012- Elaboración propia 

Tramas por sectores 

El distrito presenta trama irregular lo cual significa que Carabayllo no tuvo una previa 

planificación urbana y tampoco se proyectó su ocupación desde su creación oficial como 

distrito, en ciertos sectores existe trama ortogonal o reticular en la que las calles se cruzan 

de manera perpendicular. 

TABLA 90.Trama por sectores existentes en Carabayllo 

TRAMA SECTOR 

 

SECTOR 1: TRAMA 

ORTOGONAL. Inicialmente los 

terrenos existentes pertenecían al 

Estado luego surgen residencias de 

manera informal 

 

SECTOR 2 : TRAMA 

ORTOGONAL 

Urbanizaciones que cuentan con 

servicios básicos y están legalmente 

habitados. 
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SECTOR 3: TRAMA 

ORTOGONAL E IRREGULAR 

Al igual que el sector 1 fueron terrenos 

del Estado y actualmente están 

habitados de manera formal. 

 

SECTOR 4: TRAMA 

ORTOGONAL E IRREGULAR 

Las parcelas existentes están ocupadas 

con programas de vivienda. 

 

SECTOR 5: TRAMA 

ORTOGONAL E IRREGULAR 

Parcelas agrícolas con uso informal 

 

SECTOR 6: TRAMA IRREGULAR 
Zonas agrícolas en su mayoría con 

aproximadamente 90% de su 

ocupación. 
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SECTOR 7: TRAMA 

ORTOGONAL E IRREGULAR 

Sector con mayor cantidad de 

habilitaciones urbanas realizadas por 

constructoras como Menorca, Los 

Portales y Centenario que inicialmente 

fueron parcelas agrícolas 

 

SECTOR 8: TRAMA IRREGULAR 
Parcelas de propiedad privada que no 

son compatibles con la zonificación 

del distrito pero que con el tiempo 

pueden ser regularizados. 

 

SECTOR 9: TRAMA IRREGULAR 

Parcelas donde se desarrollan 

proyectos inmobiliarios similares al 

sector 7, pero a la vez existen centros 

poblados sin condiciones suficientes 

de saneamiento. 

 

SECTOR 10: TRAMA 

IRREGULAR Y ORTOGONAL 

Denominado Lomas de Carabayllo, 

existen terrenos del Estado, lotes 

formalizados y terrenos no saneados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Kevin Lynch en el libro La imagen de la ciudad presenta los elementos de la 

ciudad denominados: nodos, hitos o mojones, bordes, sendas y barrios. Teniendo en 

cuenta estos componentes, en Carabayllo se han identificado los siguientes. 

TABLA 91.Elementos de la ciudad en Carabayllo 

ELEMENTO DE LA CIUDAD SEGÚN 

KEVIN LYNCH 
EJEMPLOS EN CARABAYLLO 

  

NODOS:  

Ovalo Av. Santa María 

Ovalo Av. Norte Sur Sector Lomas 

de Carabayllo  

Ovalo Av. Colectora Sector Lomas 

de Carabayllo 

 

HITOS O MOJONES 

Municipalidad de Carabayllo 

Parque Zonal Manco Capac 

Plaza de armas de Carabayllo 

Sito arqueológico Huacoy 

Lomas de Carabayllo 

Iglesia San Pedro de Carabayllo 
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BORDES 

Rio Chillón 

Lomas de Carabayllo 

Av. Túpac Amaru  

Av. Lomas de Carabayllo 

Av. José Saco Rojas 

 

SENDAS 

Av. Túpac Amaru  

Av. Universitaria  

Av. Camino Real 

Autopista trapiche 

 

 

BARRIOS O DISTRITOS 

Santa Isabel 

San Felipe 

San Carlos 

Lucyana 

Santo Domingo 

San Pedro de Carabayllo 

El Progreso 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.6 Economía urbana 

El distrito de Carabayllo no cuenta con complejos comerciales de gran impacto, lo cual 

hace que el distrito se caracterice por tener actividades comerciales agrupadas en 

mercados, bodegas y bazares, siendo la principal actividad económica el comercio 

mayorista y minorista con 68% de establecimientos existentes, en segundo lugar se 

encuentra el rubro de alojamiento y servicio de alimentación con 7.5 %, mientras que en 

tercer lugar se encuentra la industria manufacturera con 6.3 %, en cuarto lugar la actividad 

de servicios con 5.6 % y finalmente la actividad de información y comunicación que 

representa 4.8 %. 

TABLA 92.Principales actividades económicas en Carabayllo 

JERARQUÍA ACTIVIDAD ECONÓMICA PORCENTAJE % 

1° Comercio mayorista y minorista 68% 

2° Alojamiento y alimentación 7.5 % 

3° Industria manufacturera 6.3 % 

4° Servicios 5.6 % 

5° Información y comunicación 4.8 % 

Fuente: Municipalidad Distrital de Carabayllo 

De acuerdo al número de licencias de funcionamiento se deduce que el mayor 

porcentaje obtenido pertenece al Sector 2, lo cual refleja su consolidación a nivel 

comercial, ya que se caracteriza por ser un sector formado por urbanizaciones lo que 

aporta también con su consolidación económica. 

Identificadas las actividades económicas del distrito a continuación se presenta la 

tabla 93 en la que se observa el porcentaje a nivel distrital y a nivel metropolitano con la 

que se concluye que en Carabayllo existe mayor actividad comercial en comparación a 

Lima en un 18 % lo cual coincide también a nivel interdistrital con un 15 % más a 

comparación de otros distritos colindantes. En la actividad de alojamiento y servicio de 

comida a comparación de Lima Metropolitana, el distrito tiene 28% más sin embargo a 

nivel interdistrital Carabayllo tiene menor actividad respecto a distritos colindantes, en la 

actividad industria manufacturera el panorama es el mismo. Finalmente la actividad de 

información y comunicación es menor que en los distritos colindantes. 

 

 

 



 

239 

 

TABLA 93.Tipo de Actividad Económica por Unidades Económicas, según ámbito Político 

Administrativo 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IV Censo Nacional 2008 

Actualmente las MYPES generan el 40% del PBI a nivel nacional, lo cual 

determina la importancia de su existencia, Según el Plan de Desarrollo Concertado al 

2011 en Carabayllo se han identificado 4 428 de las cuales el 75 % se encontraban activas 

con la siguiente clasificación. 

TABLA 94. MYPES Clasificación por rama de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2011 
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Actividad Agrícola 

Carabayllo cuenta con el valle agrícola más grande y de mejor calidad de tierras 

de la zona, con más de 3200 ha de tierra agrícola, sin embargo se encuentran amenazadas 

por el crecimiento urbano. Predomina la propiedad agrícola pequeña y mediana, con 

cultivos como hortalizas siendo Carabayllo el mayor productor, también papa, maíz y 

frutales. Estas producciones ha generado cadenas productivas beneficiando a los 

productores de la zona que ofrecen sus productos a centros comerciales como Wong, 

Metro, empresas de producción como Lay’s y avícolas como San Fernando. 

Esta actividad es desarrollada en 4 zonas conformadas por centros poblados del 

Sector 11 conocido como el sector agrícola de Carabayllo, a continuación se presenta la 

tabla 95 con los centros que la conforman. 

TABLA 95.Zonas Agrícolas en el distrito 

ZONAS 

AGRÍCOLAS 

CENTROS POBLADOS N° DE 

AGRICULTORES 

Zona 1 Punchauca, Arenilla, Oxoynic y Santa 

Rosa de Puquio 
80 

Zona 2 Cerro Puquio, Caballero, El 

Rosario,Fray Martin, Los Huertos de 

Rio Seco, Casa Blanca y Casinelli 

70 

Zona 3 Chocas Bajo, Medio,Alto y Buena 

Vista 
90 

Zona 4 Huatocay, Olfa, San Francisco y 

Huarangal 
90 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismos 

Actividad Minera 

Esta actividad desarrollada en el distrito es de tipo minero no metálico, lo cual se 

da inicio en Lomas de Carabayllo con concesiones mineras relacionadas para la 

construcción de viviendas, carreteras y productos sanitarios, principalmente materiales 

para la construcción el que ha incrementado a través de los años. 

Según el Ministerio de  Energía y Minas hasta el mes de Enero del 2007 existían 

96 concesiones mineras en el distrito ocupando un total de 16 681 ha. De las que 29 se 

ubican en Lomas de Carabayllo lo cual es equivalente al 30%. 
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Figura 78.Concesiones mineras  distrito Carabayllo 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Elaboración propia 

 La minería no metálica está básicamente relacionada con la construcción e 

industria química, es decir explotación de materiales no metálicos de los que se derivan 

distintos materiales, en Carabayllo se ha registrado 15 canteras. 

TABLA 96.Canteras en el distrito de Carabayllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabayllo Génesis de Lima Norte 

Actividad Turística 

Carabayllo cuenta con la mayor cantidad de monumentos arqueológicos de Lima 

Norte, de la época pre inca e inca además de la participación como distrito en la historia 

económica y social del Perú. El distrito cuenta con 74 monumentos de los 176 existentes 

en Lima Norte, lo que representa el 42 % del total, esta cantidad significativa señala que 

Total del 
distrito

96

Sector Lomas 
de Carabayllo

29

CONCESIONES MINERAS

Total del distrito

Sector Lomas de
Carabayllo
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el distrito cuenta con un gran potencial turístico como impulso económico y social del 

distrito. Adicionalmente Carabayllo cuenta con patrimonio natural como Lomas de 

Carabayllo el cual necesita mayor inversión y promoción para implementar el ecoturismo 

en el distrito. 

9.2.7 Dinámica y tendencias 

Según Alva y Lazarthe (2014) la dinámica de Lima Norte se basa en diferentes 

actividades económicas, dentro de la cual sobresale la fabricación de prendas de vestir a 

excepción de prendas de piel con 17.14% seguidamente de la elaboración de productos 

de panadería con 9.68%, mientras que el de menor porcentaje es el de fabricación de 

calzado. 

TABLA 97. Actividad Económica Lima Norte 

 

Fuente: Estudio de dinámicas económicas, Alva y Lazarthe, 2014 

Así mismo el Estudio de Caso de la experiencia en Desarrollo Económico 

Territorial para el Fortalecimiento del Consejo De Desarrollo Económico Territorial De 

Lima Norte (2015) sintetiza que en Lima Norte se da un tejido empresarial grande y 

complejo por la cantidad de empresas industriales que no figuran en la base de datos de 

las municipalidades, tratándose de un tema de zonificación, de acuerdo a ello se 

identificaron los siguientes perfiles en los distritos que conforman Lima Norte. 
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Comas 

- Conglomerado de Maderas 

- Conglomerado de Autopartes 

Carabayllo  

- Distrito Industrial en Lomas de Carabayllo 

- Cadena productiva de Quinua 

Independencia 

- Conglomerado de Autopartes de automóviles 

Puente Piedra 

- Conglomerado de Industrias 

Los Olivos 

- Conglomerado de Infantas 

San Martin de Porres 

- Conglomerado de Gráficos 

- Conglomerado de Mayólicas 

Ante este comportamiento en el distrito de Carabayllo destaca la actividad 

industrial sobre todo en el Sector Lomas de Carabayllo pero principalmente la actividad 

de tipo comercial al por mayor y menor la cual predomina en todo el distrito, el Plan 

Urbano del Distrito de Carabayllo (2010) nos indica que Carabayllo inicia con una 

economía agrícola en respuesta al valle y contexto físico que posee, lo cual se mantiene 

en menor porcentaje hasta el día de hoy, principalmente en el sector rural. Sin embargo 

en la actualidad Carabayllo sobresale por tener una actividad económica basada en el 

comercio al por mayor y por menor, cabe resaltar que en el distrito no existe grandes 

centros comerciales y principalmente son bodegas y bazares. 

 Teniendo en cuenta la Población Económicamente Activa (PEA) según el nivel 

educativo el mayor porcentaje cuenta con formación básica por lo que la fuerza laboral 

del distrito se encuentra en situación precaria a nivel educativo lo que trae como 

consecuencia que los niveles de productividad sean bajos al igual que los niveles de 

remuneración. 

 Además de contar con actividad de tipo comercial al por mayor y menor, en el 

distrito sobresale la actividad agrícola convirtiendo así a Carabayllo en el distrito con más 

de 45% de producción de hortalizas en Lima Metropolitana con 52 especies y múltiple 

variedad. Así también se da la crianza de animales menores principalmente de porcinos, 

sin embargo esta actividad no cuenta con las condiciones adecuadas ya que son 
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alimentados con restos de basuras y no con productos balanceados que aumenten y 

mejoren la calidad.  

 Respecto a las Micro y Pequeñas Empresas, Carabayllo cuenta con 4 428 MYPES 

que no pueden desarrollarse a plenitud debido a la falta de asociatividad, siendo un 

limitante para su desarrollo, de las cuales 31.5% se dedica al comercio relacionado a 

alimentos, siendo la proporción de los pequeños empresarios de 54.7 % conformados por 

varones mientras que 45.3 % son mujeres. Así mismo el 42.7 % de estas empresas tienen 

un periodo corto de aproximadamente 4 años siendo el destino de los productos y 

servicios de las MYPES el mismo distrito de Carabayllo, lo que nos da un indicio que las 

MYPES no tienen participación en otros mercados con pocos niveles de articulación para 

establecerse en otros que no sean distritales. 
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9.3 ESTRUCTURA POBLACIONAL 

Según los datos estadísticos del INEI, la población ha ido en aumento producto de los 

diferentes procesos de ocupación del distrito, tal como se puede ver en la figura 79, INEI 

nos indica que el año 2017 la población existente en Carabayllo fue de a 333 045 

habitantes en total. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 79.Carabayllo: Población entre los años 1972-2017, en miles 

Fuente: INEI  – Elaboración propia 

TABLA 98.Población de Carabayllo, Lima 2017   

DISTRITO N° DE HABITANTES 

Carabayllo 333 045 

                                             Fuente: INEI, 2017  

Teniendo en cuenta la población de Carabayllo en el año 2017 según INEI, el 

distrito contaba con 333 045 habitantes en todo su territorio con un área de 424 km2, por 

lo tanto la densidad poblacional del distrito es de 731 habitantes por km2. 

TABLA 99.Densidad poblacional Carabayllo 2017 

N° HABITANTES ÁREA EN KM2 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(HAB/KM2) 

333 045 424 km2 785 hab/km2 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación veremos la densidad poblacional por sectores en el año 2015, 

siendo el sector 2 el de mayor densidad poblacional con 11 026 hab/km2 y el sector 11 o 

también llamado sector agrícola que tuvo menor densidad poblacional con un índice de 

25 hab/km2. 

 

 

333 045 
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Figura 80.Densidad poblacional por sectores en el distrito de Carabayllo para el 2015 

Fuente: Subgerencia de Catrasto – Municipalidad de Carabayllo  

9.3.1 Población por género 

 Según la estimación al 2015 realizada por el INEI, la población por género en el 

distrito de Carabayllo está conformada por mujeres con 51% y 49% de la población son 

varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 81.Estimaciones y proyecciones de población 2000-2015 

Fuente: INEI  

Teniendo en cuenta esta estimación respecto al porcentaje de ocupación por 

género en el distrito, realizaremos el cálculo teniendo en cuenta la población total de 

Carabayllo al año 2017, ver tabla 100. 

TABLA 100.Población por género de Carabayllo, Lima 2017 

GÉNERO N° DE HABITANTES 

Femenino 163 192 

Masculino 169 853 

   Fuente: INEI - Elaboración propia 
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9.3.2 Población por rango de edad 

A continuación se presenta la población de Carabayllo por grupos quinquenales 

de edad, del cual se obtiene que la población de adultos mayores es de 24 060 mientras 

que el mayor número de pobladores se ubican en etapa infante, adolescente y juvenil con 

un 59.81 % de total de habitantes, en la que resalta la población joven. La población 

adulta, de 30 a 59 años, representa 34% del total, los adultos mayores desde los 60 a 99 

años representan 6,28%, lo que indica que a medida pasan los años, la población de mayor 

edad disminuye lo cual determina que Carabayllo presenta una estructura poblacional 

típica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 82.Carabayllo: Pirámide poblacional por género y generación (En miles de habitantes) 

Fuente: INEI 
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9.4 RECURSOS 

9.4.1 Recursos naturales 

Lomas de Carabayllo 

Esta área ecológica abarca los distritos de Ancón, Puente Piedra y Carabayllo, de las 

cuales la mayor extensión se encuentra en Carabayllo. Las lomas de Carabayllo tienen 

una superficie total de 1767.75 hectáreas superando a otras lomas costeras como Lúcumo 

de tan solo 150 ha además son las de mayor altitud en Lima, entre los 800 y 1 100 msnm.  

Dentro de las fortalezas que posee las lomas son la flora y fauna endémica, además 

del aire limpio que ofrece y los alimentos que puede ofrecer, captación de agua 

atmosférica, así mismo esta área natural es apta para el ecoturismo en el distrito brindando 

un nivel educacional respecto al medio ambiente como fuente para la mejora de la 

educación y cultura ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83.Lomas de Carabayllo temporada seca y temporada húmeda 

Fuente: EbA Lomas 
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Río Chillón 

El río Chillón tiene un rol fundamental para la agricultura del distrito, además de su 

aprovechamiento para el consumo humano abasteciendo a la población de Ancón, Santa 

Rosa y Puente Piedra, con un caudal variado para su aprovechamiento óptimo. 

9.4.2 Recursos arqueológicos e históricos  

Carabayllo cuenta con el mayor número de monumentos arqueológicos de Lima Norte 

pertenecientes a la época inca y pre inca, además tiene patrimonio histórico de la época 

republicana ya que este distrito fue el origen de lo que hoy denominamos Lima Norte, en 

la actualidad estos se han convertido en hitos y fortalezas para volver al distrito un foco 

turístico rico en historia y patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 84.Mapa Arqueológico de Carabayllo 

Fuente: Inventario del Patrimonio monumental Inmueble del Valle Chillón, Rímac y Lurín – Vol. I 
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TABLA 101.Principales patrimonios arqueológicos e históricos de Carabayllo  

PATRIMONIO DESCRIPCIÓN 

Conjunto arqueológico de 

Huacoy (1500 a.C) 

Conjunto arqueológico de 22 hectáreas compuesta por 

pirámides escalonadas y templo en U 

Conjunto arqueológico de 

Chocas (1500 a.C) 

Conjunto arqueológico de 12 hectáreas conformado por 

3 montículos piramidales y una plaza central de forma 

rectangular, los materiales predominantes son la piedra 

y el barro. 

Zona arqueológica de 

 Con Con 

Construcción del periodo Intermedio tardío, época del 

señorío Colli. Se encontró cerámica similar a  las manos 

cruzadas de Kotosh. 

Sitio arqueológico Muralla 

de Tungasuca 

Inicialmente esta muralla tenía longitud de 400 m. con 

un ancho entre 3 y 4 m. de 2 metros de altura. 

Pertenecen a la época de la cultura Colli y fue una 

fortaleza de Collique. 

Pueblo San Pedro de 

Carabayllo 

Fue asentado en terrenos pertenecientes al curaca de 

Collique, posteriormente en la época colonial como 

reducción de los indios de la época, este representa el 

inicio del distrito de Carabayllo desde la época pre 

incaico. 

Iglesia San Pedro de 

Carabayllo (S. XVI) 

Ubicado en el pueblo de San Pedro pertenece a los 

primeros años de la colonia, Su construcción inicia en 

1571, en su interior se conservan esculturas de madera 

del siglo XVIII. Actualmente se realizan misas para los 

habitantes de San Pedro y zonas aledañas. 

Plaza Central Ramón 

Castilla 

Se ubica en San Pedro de Carabayllo y es el espacio 

público más antiguo e importante del pueblo. Tiene 

forma rectangular y actualmente es un equipamiento 

recreativo. 

Casa hacienda Punchauca 

Pertenece a la época colonial y presenta una 

arquitectura rural del siglo XVIII con estilo neoclásico, 

al aldo suyo se encuentra una cruz de camino al cual se 

le tiene mucha devoción. 

Casa hacienda Caballero 

Ubicado a la atura del kilómetro 31 de la carretera a 

Canta, antiguamente era conocido como las tierras de 

Locha, su construcción corresponde a la época colonial 

de adobe y adobones con cimientos de piedra. 

Representa un hito convirtiéndolo en uno de los mejores 

ejemplos de las casa haciendas del valle del Chillón. 

Casa, capilla e Ingenio del 

Fundo El Fortín 

Ubicado en la margen derecha de la Av. Huarangal, 

sufrió cambios en su estructura interna y externa a 

mediados del siglo XIX con lo cual se construyeron 

torreones que funcionaban como miradores similares al 

de la época medieval. 

Casa hacienda Chocas 

Ubicado a la atura del kilómetro 34 de la carretera a 

Canta, en el antiguo Perú se le conocía como Ychoca o 

Ylloca al área que ahora es ocupada por esta casa 

hacienda. Ésta construcción republicana con trazos 
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coloniales actualmente tiene una estructura de 2 pisos y 

está en buen estado de conservación y es usado como 

local comunal. 
Fuente: Carabayllo, Génesis de Lima Norte, 2011- Elaboración propia  

9.5 ORGANIZACIÓN POLÍTICA, PLANES Y GESTIÓN 

Actualmente el distrito es regido por la alcaldesa, Aboga. Nandy Janeth Córdova Morales, 

quien asumió la alcaldía luego de un abrupto suceso del alcalde electo Rafael Álvarez 

Espinoza al ser sentenciado por corrupción, la gestión actual tiene la siguiente visión, 

misión y  se encuentra organizado de la siguiente manera.  
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Figura 85. Organigrama institucional de la Municipalidad Distrital de Carabayllo 

Fuente: Municipalidad Distrital de Carabayllo 
 La Municipalidad Distrital de Carabayllo cuenta con los siguientes planes: 

Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano PLAM 2035 (2014) 

PLAM 2035 involucra distintos lineamientos a nivel de Lima Región, dentro de la 

gestión y el plan se pretende la articulación permanente con el gobierno central, distritos 

y actores que logran el desarrollo urbano, así también un conjunto de intervenciones 

selectivas y proyectos en marcha de manera simultánea, los lineamientos plasmados en 

el plan son los siguientes: 

 Lineamiento 1: Ciudad Justa e incluyente 

Lineamiento 2: Ciudad Patrimonial y creativa 

Lineamiento 3: Ciudad Sostenible, saludable y resilente 

Lineamiento 4: Ciudad compacta en zonas estratégicas 

Lineamiento 5: Ciudad Integrada 

Lineamiento 6: Ciudad Policéntrica 

Lineamiento 7: Ciudad Región Proyectada al mundo 

Lineamiento 8: Ciudad Competitiva 

Lineamiento 9: Ciudad Planificada y Gobernable  
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Este plan también aportará al desarrollo del distrito, ya que impactará al lograr la 

descentralización de servicios y por supuesto involucrará al crecimiento de Carabayllo, 

logrando una mayor conexión con el resto de la ciudad.  

Plan maestro de desarrollo ferroviario (2015) 

Este plan ha sido desarrollado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene 

como objetivo principal es establecer una estrategia de desarrollo del sistema ferroviario 

en el país, con el fin de atender las demandas de la actividad productiva nacional.   

Dentro de este plan Carabayllo está involucrado en la ampliación del 

Metropolitano a Chimpu Ocllo, el cual se ubicará en el límite distrital de Comas y 

Carabayllo, sin embargo existe un eje que une Pucusana con Ancón atravesando 

Carabayllo y otros distritos el cual aún no cuenta con propuesta de intervención.  

 

Figura 86.Plan Maestro de desarrollo ferroviario-MTC 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Carabayllo al 2021 (2016) 

En el cual se pretende la mejora del distrito a través del mejoramiento de desarrollo 

humano tomando en cuenta la inclusión social, el acceso de la población a servicios 

públicos mejorando así los índices de desnutrición en infantes. Así mismo se proyecta a 

reducir la vulnerabilidad ante algún riesgo de desastres, la seguridad ciudadana 

reduciendo las víctimas ante cualquier tipo de delitos. Otro punto en el cual se involucra 

es la calidad ambiental, tanto en los residuos sólidos e incremento de áreas verdes del 

distrito. 

Plan Urbano del distrito de Carabayllo (2010) 

Tiene como finalidad el ordenamiento territorial y orientación del crecimiento de un 

centro urbano en el distrito, el uso racional del suelo aprovechando las ventajas 

comparativas, prevención y mitigación de impactos que propicien fenómenos naturales. 

Algo importante es la protección del medio ambiente e identificación de las áreas de 

conservación como Lomas de Carabayllo, además se toma en cuenta la articulación vial 

y la integración de las diferentes actividades dentro del territorio, se prevén áreas para 

equipamientos urbanos y previsión de servicios básicos. Proyectos, regularización y 

formulación de programas urbanos siendo los involucrados los actores sociales, agentes 

económicos y actores político institucionales.  
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9.6 CARACTERIZACIÓN URBANA 

Carabayllo se caracteriza por ser el más extenso de la provincia de Lima, un distrito con 

actividades potenciales que lograrán el desarrollo distrital como el sector económico 

productivo basado en el comercio en su mayoría además del sector agrícola, 

convirtiéndolo en el mayor productor hortícola en Lima Metropolitana, así mismo cuenta 

con actividad educativa, cultural y recursos turísticos los cuales necesitan mayor 

desarrollo, sin embargo el distrito se distingue por tener el mayor patrimonio cultural y 

natural de todo Lima Norte. 

 Dentro de estos patrimonios figuran restos arqueológicos e históricos como 

huacas, iglesias, pueblos donde se han llevado a cabo actividades transcendentales en la 

historia peruana, ejemplo de ello es el pueblo San Pedro de Carabayllo el cual sirvió como 

reducción en la época colonial además de tener gran importancia en la época preincaica 

así como republicana, este pueblo destaca por ser el único que conserva monumentos 

históricos.  

Además el distrito de Carabayllo posee patrimonio natural como el río Chillón y 

un gran porcentaje de Lomas de Carabayllo, el cual constituye un espacio ecológico 

natural el cual alberga gran variedad de animales, sobre todo de mariposas y aves, además 

de especies de flora propios de la zona. 

 Las actividades desarrolladas en Carabayllo también la distinguen ya que al ser 

un distrito con sector urbano además de poseer el mayor sector agrícola a comparación 

de otros distritos, por lo cual mencionaremos las actividades existentes como agricultura, 

actividad pecuaria y avicultura que han disminuido considerablemente pero que aún se 

conservan, piscicultura con la crianza de camarones y finalmente la actividad minera no 

metálica principalmente de materiales ligados a la construcción ya que el distrito cuenta 

con grandes canteras destacadas al brindar productos de calidad. 

9.7 TEORÍAS APLICADAS 

Revisar páginas 105-107 las cuales han sido desarrolladas en la investigación.  
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9.8 MODELO DE INTERVENCIÓN 

1. Megaproyecto Valle Grande 

Perteneciente a la empresa Enacorp, el primer conjunto residencial que formará 

parte de este proyecto será Cabida Carabayllo I que contará con 144 

estacionamientos, 23 torres de cinco pisos y 20 viviendas cada una. Además cada 

vivienda será de 54.73 m2 y contará con sala, comedor, cocina, patio, baño y hasta 

3 dormitorios. (Diario El Peruano, 2018) 

2. Proyecto EbA Lomas  

El proyecto contribuirá al establecimiento de las áreas de conservación  

existentes en Lima metropolitana, incluyendo Lomas de Carabayllo,  para 

proteger y mantener la biodiversidad y servicios que ofrece el ecosistema. 

Además pretende contribuir la gobernabilidad ambiental de Lima a través del 

fortalecimiento de los gobiernos locales, SERNANP y entes participativos en la 

conservación, restauración y uso sostenible. Finalmente tiene como fin fortalecer 

los usuarios locales con el bien de implantar prácticas ambientales que sean 

sostenibles y su participación en la gestión de los ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 87.Intervención Proyecto EbA Lomas 

Fuente: EbA Lomas 
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3. Centro de compostaje de Residuos orgánicos 

Se viene implementando el Centro de Producción de Compostaje VERDECITO  

ubicado en la zona Torre Blanca  de Residuo orgánicos con el fin de reutilizar los 

residuos orgánicos de la comunidad ubicada en este sector. 

4. Polígono industrial en Lomas de Carabayllo 

La construcción de un moderno Polígono industrial en Lomas de Carabayllo, será 

un espacio en un total de 47 hectáreas donde se produjera la integración industrial 

y el mejoramiento de la calidad de productos. Este proyecto aún no se ha 

desarrollado sin embargo se ha colocado la primera piedra sin embargo está 

paralizados por algunas irregularidades con el terreno. 
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9.9 VISIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROGNOSIS 

Carabayllo cuenta con muchas posibilidades debido al contexto en el que se encuentra, 

con un conjunto de tendencias adecuadas para un nuevo escenario orientado al desarrollo 

distrital. Las actividades económicas productivas y el aspecto educativo, cultural y los 

recursos con los que cuenta el distrito son potencialidades  para que Carabayllo destaque 

a nivel de Lima Norte y por qué no a nivel metropolitano e incluso nacional, a 

continuación se presentará la situación de los proyectos mencionados en el capítulo 

anterior. 

1. Representa uno de los proyectos inmobiliarios más importantes de Lima Norte, 

actualmente este no se ha iniciado pero está previsto iniciar las obras en marzo del 

2019, su importancia radica en que permitirá que las familias de escasos recursos 

en este caso de Carabayllo accedan a una vivienda propia. 

2. Se prevé la restauración de los ecosistemas que han sido degradados como el caso 

de Lomas de Carabayllo, además  de infraestructura para el almacenamiento de 

agua.  

3. Con el Centro de compostaje de Residuos orgánicos se pretende lograr sensibilizar 

a la población respecto al cuidado ambiental y las maneras de practicarlo, así 

también la reutilización de residuos orgánicos con lo que el distrito reducirá en 

cierto porcentaje la contaminación del suelo proyectándose como un distrito 

ecológico con cultura ambiental. 

4. Polígono industrial en Lomas de Carabayllo prevé la generación de 10 000 puestos 

de trabajo además se proyecta como una fuente de mayor nivel de competitividad 

orientados a la supervisión de pobreza y mejoramiento de las condiciones de 

bienestar, prosperidad y desarrollo del distrito. 
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9.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis urbano permitirá desarrollar el proyecto en función a las diversas 

características que posee el distrito y en el cual se produce la interacción de diversos 

participantes generando un sistema, el cual propicia el desarrollo de Carabayllo, teniendo 

en cuenta este análisis se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Geográficamente Carabayllo es el  distrito más grande a nivel de Lima 

metropolitana de clima templado cálido, además las condiciones climáticas son 

favorables brindando una gran variedad de recursos naturales, lo cual será determinante 

para la implementación del proyecto a realizarse por ello se deberá tomar en cuenta su 

orientación e implantación de acuerdo a estos factores climáticos y territoriales. 

A nivel territorial y urbano posee características favorables con una estructura y 

morfología urbana, compuesto por 11 sectores de trama irregular y ortogonal, que permite 

el desarrollo de diferentes actividades económicas, además su ubicación en Lima Norte 

ha sido determinante desde tiempos remotos por lo que se proyecta a ser un ente conector 

entre los departamentos del centro del Perú y reforzar sus potencialidades, pero que 

requiere la implementación de equipamientos culturales y destinados al cuidado 

ambiental así como el mejoramiento de los que existen actualmente. 

La estructura poblacional del distrito se caracteriza por tener un mayor porcentaje 

de población conformada por mujeres, siendo de 51% a diferencia de los varones 

conformada por 49% del total de la población, de acuerdo al rango de edad Carabayllo 

presenta una estructura poblacional típica es decir la cantidad de población a mayor edad 

disminuye lo cual es ideal para el incremento económico siendo la población joven y 

adulta la población económica activa la que cuenta con mayor cantidad en Carabayllo. 

Los recursos que posee Carabayllo son diversos, como recursos naturales tiene 

una fuente hidrográfica como el Río Chillón así como Lomas de Carabayllo que destaca 

por su flora y fauna endémica, dentro de los recursos arqueológicos o históricos el distrito 

posee la mayor cantidad de monumentos arqueológicos en relación a Lima Norte, 

convirtiéndolo así en un distrito con recursos variados y que pueden volverlo un distrito 

ecológico e histórico pero a la cuales necesitan de mayor conservación y difusión por 

parte de autoridades y población para su puesta en valor, 

Respecto a su organización política, los planes y la gestión de Carabayllo, se han 

presentado inconvenientes ligados a la corrupción trayendo consigo un cambio en la 

alcaldía, en el plan concertado del 2016 se pretende la mejora del distrito a través del 

mejoramiento de desarrollo humano, implementación de servicios públicos a sectores 
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que lo carecen y la reducción de la vulnerabilidad en zonas propensas a algún desastre, 

además se involucra la calidad ambiental en ciertos proyectos paralizados justamente por 

los problemas en la actual gestión. 

La caracterización urbana del distrito es relevante ya que se concluye que 

Carabayllo cuenta con patrimonio cultural, histórico y natural, componentes que aportan 

al desarrollo de actividades económicas del distrito. Un distrito con abundante historia la 

que rectifica al distrito como génesis de Lima Norte por lo cual actualmente prevalecen 

monumentos de época preincaica, colonial y republicana, además de ser poseedor de gran 

sector agrícola y lomas costeras conformados por flora y fauna característicos de la zona, 

distinguiendo al distrito de otros. 
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X. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 

PROPUESTA SOLUCIÓN-CONCEPCIÓN DEL 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO  
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10.1 ESTUDIO Y DEFINICIÓN DEL USUARIO 

10.1.1 Estudio del usuario 

Características socio-demográficas, económicas, edades 

Se desarrollará las características de la población, ya que es necesario conocer detalles de 

los habitantes de Carabayllo a fin de identificar las particularidades de nuestro público 

objetivo. 

Según el Plan de Desarrollo Concertado al 2011 (2010) la población a nivel 

distrital en edad de estudiar es de 177 793, de los cuales la población que cursa el nivel 

inicial es de 10 952, mientras que los que cursan el nivel primario está conformado por 

23 620 habitantes  de 6 a 11 años de edad, 18 978 habitantes entre 12 y 16 años que 

deberían cursar el nivel secundario, finalmente la población juvenil de 17 a 29 años de 

edad quienes deberían estar cursando el nivel superior con un total de 48 364 habitantes. 

Además los 2 centros existentes destinados a la educación superior no universitaria 

abastece a 48 364, lo cual refleja un gran déficit en equipamientos educativos superior no 

universitario.  

TABLA 102. Cantidad de población de Carabayllo según Nivel Educativo  

NIVEL EDUCATIVO EDAD POBLACIÓN 

Inicial 3 a 5 años 10 952 

Primario 6 a 11 años 23 620 

Secundario 12 a 16 años 18 978 

Superior 17 a 29 años 48 364 

TOTAL 177 793 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo  al 2011, 2010 – Elaboración propia 

La población económicamente activa equivale al 65.8% del total de la población 

de Carabayllo, conformada por los habitantes en edad de trabajar entre los 15 y 64 años 

de edad para labores industriales, comerciales o mineras, sin embargo para labores 

agrícolas esta actividad es iniciada a los 14 años de edad e incluso de menor edad. 

IDEM (2010) indica que los niveles educativos de la Población Económica Activa 

de Carabayllo, conformada por la población en edad de trabajar entre 15 y 64 años, se ha 

identificado que el 64.2% tiene instrucción escolar, mientras que 13.9 % tiene formación 

superior no universitaria y 15.1% con formación superior universitaria. 
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TABLA 103. Porcentaje de Población Económica Activa según nivel educativo 

NIVEL EDUCATIVO DE LA PEA % POBLACIÓN 

Instrucción escolar (inicial, primaria y secundaria) 64.2 % 

Superior no universitaria 13.9 % 

Superior universitaria 15.1 % 

Fuente: IDEM, 2010– Elaboración propia 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEI (2007) el nivel 

ocupacional de la Población Económica Activa del distrito en su mayoría se dedica al 

rubro de trabajos no calificados como servicios, peones, vendedores ambulantes y afines 

con 23%, en segundo lugar se encuentran trabajadores personales, comerciantes y 

trabajadores del mercado con 18%, en tercer lugar se encuentran los obreros de 

construcción, confección, papel, fábricas con 15% de la PEA, finalmente el 2% lo ocupan 

las personas dedicadas a la actividad agrícola, agropecuaria y pesquera. 

TABLA 104.Porcentaje de Población Económica Activa según nivel ocupacional 

NIVEL OCUPACIONAL DE LA PEA % POBLACIÓN 

Servicios, peones, vendedores ambulantes y afines 23 % 

Trabajadores personales, comerciantes y trabajadores del 

mercado 
18 % 

Obreros de construcción, confección, papel, fábricas 15 % 

Actividad agrícola, agropecuaria y pesquera 2% 

Otros 42% 

Fuente: INEI, 2007– Elaboración propia 

De acuerdo a la investigación de APEIM, el nivel socioeconómico prevaleciente 

en Carabayllo es de tipo C, el cual se caracteriza por tener ingresos familiares mensuales 

con S/ 3 261, el 30.7% de la población pertenece al nivel D con ingresos mensuales S/ 1 

992, 13.6 % pertenece al nivel B con ingresos mensuales de S/ 5 126, 9.3 % pertenece al 

nivel E con S/ 1 027, mientras que en el nivel A con ingreso mensuales de S/10 622 no 

se ha registrado ningún índice. 
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TABLA 105.Nivel socioeconómico en Carabayllo 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
PORCENTAJE 

INGRESO 

ECONÓMICO 

FAMILIAR 

A 0% S/ 10 622 

B 13.6 % S/ 5 126 

C 46.4 % S/ 3 261 

D 30.7% S/ 1 992 

E 9.3 % S/ 1 027 

Fuente: APEIM 

10.1.2 Definición del usuario 

Teniendo en cuenta las características sociodemográficos de la población de Carabayllo, 

se ha establecido que el público objetivo estará conformado por la población con rango 

de edad entre los 12 y 60 años, las cuales tendrán un perfil de personas dedicadas a la 

investigación y preservación de ecosistemas como ecologistas, biólogos y activistas 

ambientales con el fin de buscar mejoras de las especies endémicas de Lomas de 

Carabayllo y restauración de las zonas afectadas, así también personas dedicadas al sector 

agropecuario del distrito y finalmente visitantes que buscan conocer lugares naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 88. Características del Público objetivo 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA   
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10.2.1 Magnitud, complejidad y trascendencia del proyecto 

La magnitud del proyecto es de carácter interdistrital, enfocado en la Población 

Económicamente Activa dedicada a la Investigación de Ciencias Naturales a nivel Lima 

Metropolitana, así como agricultores de Carabayllo que buscan capacitarse en el sector 

agrícola y talleres sobre concientización ambiental. Sabiendo que el público objetivo será 

conformado por habitantes adultos y jóvenes, que de acuerdo a las características 

definidas del usuario, el público objetivo estará conformado por Investigadores dedicados 

a las ciencias naturales + Población de Carabayllo dedicada a la actividad agrícola y 

agropecuaria + Visitantes de Secundaria, Educación Superior Técnica y Universitaria de 

distritos aledaños. El proceso por el cual se definió la magnitud del proyecto se ha 

obtenido de la siguiente manera considerando los siguientes criterios. 

De acuerdo al I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo (2016) a nivel 

nacional el número de investigadores corresponde al 2% de la Población 

Económicamente Activa lo cual equivale a 3372 investigadores, conformado por 68.1 % 

del sexo masculino y 31.9% por mujeres. 

TABLA 106.Investigadores por sexo  

GÉNERO PORCENTAJE N° INVESTIGADORES 

Femenino 31.9% 1 074 

Masculino 68.1 % 2 298 

Fuente: I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo, 2016 – CONCYTEC – Elaboración propia 

De los cuales 24% se encuentran en el área de Ciencias Naturales, 27% de 

investigadores se encuentran en el área de Ingeniería y Tecnología, 19% en Ciencias 

Sociales, 16% en Ciencias médicas y de la salud, 9% perteneciente a Humanidades 

mientras que 0.5% no declara su área de conocimiento. 

TABLA 107.Investigadores según área de conocimiento 

ÁREA DE CONOCIMIENTO PORCENTAJE 
N° 

INVESTIGADORES 

Ciencias Naturales 24% 810 

Ingeniería y Tecnología 27% 910 

Ciencias Sociales 19% 641 

Ciencias médicas y de la salud 16% 540 

Humanidades 9% 303 

No declaran 5% 168 

Fuente: I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo, 2016 – CONCYTEC – Elaboración propia 
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La aplicación se inició considerando al número de  investigadores de Lima 

Metropolitana que corresponden al 2% de la Población Económicamente Activa, que de 

acuerdo a su área de conocimiento nos interesa la cantidad dedicada a las Ciencias 

Naturales lo que equivale al 24%.A continuación se analizó la población dedicada a la 

actividad agrícola y agropecuaria de Carabayllo lo que equivale al 2% de la Población 

Económicamente Activa y finalmente el número de visitantes de distritos aledaños como 

Comas, Puente Piedra y Ancón conformado por estudiantes de secundaria, educación 

superior técnica y universitaria. 

TABLA 108.Tabla de resumen de público objetivo 

PÚBLICO OBJETIVO N° DE USUARIOS 

Investigadores dedicados a las ciencias naturales 810 

Población dedicada a la actividad agrícola y agropecuaria 330 

Visitas  251 

TOTAL 1 391 

Fuente: Elaboración propia 

 

Primer usuario 

 

 

 

 

 

 
Figura 89.Características Usuario Investigador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Investigadores Población Económica Activa:              2% = 3372 

 

Investigadores dedicados a las Ciencias naturales     24% × 3372 = 𝟖𝟏𝟎 

 

Además jóvenes y adultos, ya que se pretende capacitarlos para el 

aprovechamiento óptimo en el sector agropecuario y mejoramiento de la calidad de sus 

productos, brindándoles los conocimientos básicos para promover la agricultura orgánica, 

así también se les brindará talleres sobre reciclaje, reutilización y reducción de residuos 

sólidos, estos poseen las siguientes características. 
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La Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo de la Municipalidad 

distrital de Carabayllo (2016) establece que en las 4 zonas agrícolas del distrito existe un 

total de 330 agricultores. 

TABLA 109. Zonas agrícolas en el distrito 

ZONAS 

AGRÍCOLAS 
CENTROS POBLADOS 

N° 

AGRICULTORES 

Zona 1 Punchauca, Arenilla, Oxoynic y Santa 

Rosa de Puquio 
80 

Zona 2 
Cerro Puquio, Caballero, El Rosario, 

Fray Martin, Los Huertos de Rio Seco, 

Casa Blanca y Casinelli 

70 

Zona 3 Chocas Bajo, Medio, Alto y Buena Vista 90 

Zona 4 Huatocay, Olfa, San Francisco y 

Huarangal 
90 

TOTAL 330 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismos – Elaboración propia  

 

Segundo usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 90.Características Usuario Agricultores  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° Agricultores en centros poblados   330 

 

Tercer usuario 

De acuerdo al portal Escale del Ministerio de Educación (2018) nos indica que la 

cantidad total de estudiantes del nivel secundario, nivel superior técnico productivo y 

superior no universitario de los distritos aledaños de Carabayllo conformados por Comas, 

Ancón y Puente Piedra suman un total de 85 797 como posibles visitantes al Centro de 

Educación Ambiental. 
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TABLA 110.Número de estudiantes de distrito colindantes a Carabayllo 

DISTRITO 
NIVEL 

EDUCATIVO 

N° 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

ANCON Secundaria  

Técnico productivo 
4 224 

399 
4 623 

COMAS 
Secundaria  

Técnico productivo 

Superior no univer. 

42 074 

3 210 

2 300 

47 584 

PUENTE 

PIEDRA 

Secundaria  

Técnico productivo 

Superior no univer. 

26 740 

2 230 

4 620 

33 590 

TOTAL 85 797 

Fuente: MINEDU – Elaboración propia 

 

 De acuerdo a cifras del Ministerio de Cultura (2018) el primer domingo de Mayo 

se registraron cifras sobre los visitantes a museos administrados por la misma institución, 

las cifras iban desde 572 como el caso del Museo Arqueológico Nacional Bruning en 

Lambayeque hasta los 4 177 visitantes en el Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre. De todo el registro se obtuvo que el 

39% estaba conformado por estudiantes, 48% por niños y niñas mientras que 13% por 

adultos mayores, obteniendo de estas cifras que los asistentes a nuestra instalación por 

parte de los usuarios no permanentes de visitantes equivale a 644 por día. 

TABLA 111.Número de visitas por día a museos 

EQUIPAMIENTO 
PROMEDIO N° DE 

VISITAS POR DIA 

PORCENTAJE DE 

USUARIOS 

MUSEOS 644 

39% Estudiantes 

48% niños y niñas 

13% adultos mayores 

Fuente: Ministerio de Cultura, 2018 – Elaboración propia 

 

Para poder calcular la demanda del Centro de Educación e Investigación 

Ambiental se tomará en cuenta la capacidad de equipamientos con la misma orientación 

en diversos países, considerando que este tipo de equipamiento no existe en nuestro país. 
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TABLA 112.Capacidad de diferentes Centros  de Estudio Ambiental 

PAÍS PROYECTOS ÁREA(m2) CAPACIDAD 

Perú 
INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES DE LA 

AMAZONIA PERUANA 

7000 93  

Corea del sur 
SUNCHEON INTERNATIONAL 

WETLANDS CENTER 
8300 1929 

México 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

AMBIENTAL EL HUMEDAL 
791 185 

EEUU INSTITUTO DE ESTUDIOS 

COSTEROS 
5870 1364 

Fuente: Elaboración propia  

 En el análisis también se consideró el porcentaje de áreas de cada equipamiento 

referencial para tenerlo en cuenta en la realización del programa arquitectónico a 

desarrollar. De lo cual se identificó el porcentaje referencial por zonas presentado en la 

figura 90. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 91. Porcentaje zonas de acuerdo a proyectos referenciales  

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 113.Promedio zonas de proyectos referenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Demanda y ambientes necesarios   

De acuerdo a proyectos referenciales se ha identificado que el equipamiento funciona en 

2 turnos, mañana y tarde, teniendo en cuenta las actividades que los usuarios realizarán, 

tratándose de los investigadores su asistencia será de lunes a sábado, mientras que 

estudiantes en busca de capacitaciones sobre el sector agropecuario los fines de semana 

mientras que los visitantes que no son usuarios permanentes recurrirán al equipamiento 

en mayor proporción los fines de semana. 

Tuvo que analizarse el funcionamiento de equipamientos similares en nuestro país  

como el  Instituto  de investigaciones  de la Amazonía peruana  el cual registra un total 

de 39 investigadores , otro equipamiento analizado fue el Centro de Investigación Apícola 

y Agroambiental ubicado en México como referente latinoamericano del cual se obtuvo 

de acuerdo a su página web que registra 28 investigadores, obteniendo como promedio 

de ambos 35 investigadores que sumado a los asistentes, personal ejecutivo del área de 

investigación, practicantes y otros dando un total de 100 como usuarios permanentes en 

el equipamiento. 

En el caso de estudiantes conformado por agricultores se determinó la cantidad de 

100 agricultores ya que de acuerdo al MINAGRI (2018) aproximadamente 100 

agricultores del Valle de Chillón de Carabayllo asistieron a las capacitaciones sobre 

buenas prácticas agrícolas.  Además se obtuvo 150 asistentes a talleres y clases que 

ofrecerá el equipamiento sobre cuidado ambiental considerando que según Ministerio de 

ZONAS 

IDENTIFICADAS 

SUNCHEON 

INTERNATION

AL 

WETLANDS 

CENTER 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

AMBIENTAL EL 

HUMEDAL 

INSTITUTO 

DE 

ESTUDIOS 

COSTEROS 

PROMEDIO 

Zona de Educación 

e Investigación 
30% 42% 74% 49% 

Zona Cultural 51% ------- ------- 18% 

Zona 

Administrativa 
11% 21% 7% 10% 

Zona de Servicios 

Complementarios 
7% 32% ------- 15% 

Zona de Servicios 1% 5% 19% 8% 



 

275 

 

Cultura (2018) el 39% de la población conformada por estudiantes asiste a algún tipo de 

capacitación en equipamientos culturales.  

Finalmente de acuerdo a cifras del Ministerio de Cultura (2018) se registraron 

cifras sobre los visitantes a museos administrados por la misma institución, obteniendo 

de estas cifras que los asistentes a nuestra instalación por parte de los usuarios no 

permanentes de visitantes equivalen a 644 por día. 

TABLA 114. Cantidad de usuarios y áreas necesarias del equipamiento obtenidos en base a referentes 

USUARIO 

N° DE USUARIOS 

DEL 

EQUIPAMIENTO 

N° AMBIENTES ÁREA 

Investigadores y 

otros 

100 

35 (Investigadores) 

35 (Asistentes) 

15 (Ejecutivos) 

15 (Otros) 

10 
Laboratorios de 

investigación 

79 m2  

(20personas) 

3 
Despachos 

múltiples 

57m2 

(10personas) 

2 Invernaderos 
160m2 

(10personas) 

2 
Áreas de trabajo no 

formal  

57m2 

(25personas) 

Estudiantes 

(Agricultores y 

otros) 

250 

100 (Agricultores) 

150 (Otros) 

3 Aulas 
44m2 

(25personas) 

3 Talleres 
44m2 

(25personas) 

Visitantes 

644 
644 4 Sala de exposición 

44m2 

(35personas) 

TOTAL 994    

Fuente: Elaboración propia 
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Proyección del público objetivo 

El INEI establece la siguiente fórmula a través de la cual se realizará la proyección de la 

población en 20 años. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑟)𝑛
 

Donde: 

 

 Pf: Población final 

 Po: Población inicial 

 r: Tasa de crecimiento 

 n: Diferencia entre el ultimo y penúltimo año 

 

Proyección población de Carabayllo 

Población año 2007: 218 780 

Población año 2017: 333 045 

Tasa de crecimiento obtenido por fórmula: 0.030470061   =  3.0470061 % 

 
TABLA 115.Población proyectada de Carabayllo al 2027 

    
Datos 

generales 
Datos 

específicos 
total 

proyectado 

Pf Año Población Final 2027 X 449631 

Po Año Población inicial 2017 333045   

r tasa de crecimiento   0.030470061   

n 
diferencia entre año de población 
final e inicial 

10     

Fuente: Excel- Elaboración propia 

 

 

TABLA 116.Población proyectada de Carabayllo al 2037 

    
Datos 

generales 
Datos 

específicos 
total 

proyectado 

Pf Año Población Final 2037 X 607030 

Po Año Población inicial 2017 333045   

r tasa de crecimiento   0.030470061   

n 
diferencia entre año de población 
final e inicial 

20     

Fuente: Excel- Elaboración propia 

 
Una vez calculada la población total de Carabayllo se aplicará el índice de la PEA 

que según el INEI en el distrito equivale al 65.8% de la población total, de lo cual se 

analizó la población dedicada a la actividad agrícola y agropecuaria de Carabayllo lo que 
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equivale al 2% de la Población Económicamente Activa hacia el año 2037 y finalmente 

la cantidad de agricultores equivalente al 8%. 

Población Económica Activa:          

65.8% = 399 426 

Población dedicada a la Actividad Agrícola y agropecuaria:   

2% = 7989 

Población netamente agricultores:   

8% = 639 

Proyección población de Lima Metropolitana 

Población año 2007: 8 758 889 

Población año 2017: 9 902 454 

Tasa de crecimiento obtenido por fórmula: 0.00880378   =  0.880378   % 

 
TABLA 117.Población proyectada de Lima Metropolitana al 2027 

    
Datos 

generales 
Datos 

específicos 
total proyectado 

2018 

Pf Año Población Final 2027 X 10809605 

Po Año Población inicial 2017 9902454   

r tasa de crecimiento   0.00880378   

n 

diferencia entre año de población 
final e inicial 

10     

Fuente: Excel- Elaboración propia 

 
TABLA 118.Población proyectada de Lima Metropolitana al 2037 

    
Datos 

generales 
Datos 

especificos 
total proyectado 

2018 

Pf Año Población Final 2037 X 11799860 

Po Año Población inicial 2017 9902454   

r tasa de crecimiento   0.00880378   

n 

diferencia entre año de población 
final e inicial 

20     

Fuente: Excel- Elaboración propia 
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Una vez calculada la población total de Lima Metropolitana se aplicará el índice 

de la PEA que de acuerdo a datos del INEI equivale al 93.3 % del total de la población, 

de lo cual el número de  investigadores de Lima Metropolitana corresponden al 2% de la 

Población Económicamente Activa, que de acuerdo a su área de conocimiento nos 

interesa la cantidad dedicada a las Ciencias Naturales lo que equivale al 24%. 

Población Económica Activa:          

93.3% = 11 009 269 

Población Investigadores:   

2% = 220 185 

Población Investigadores de Ciencias Naturales:   

24% = 52844 
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10.2.2 Consideraciones y criterios para el objeto arquitectónico  

 10.2.2.1 Funcionales 

 Análisis de las necesidades y actividades 

Una vez determinado el usuario el cual se obtuvo al tomar en cuenta las 

características del público objetivo según el equipamiento y los referentes 

arquitectónicos para establecer el aforo del proyecto, se ha identificado los 

tipos de usuarios asistentes al equipamiento además de sus necesidades y las 

actividades que realizaran. El Centro de Educación e Investigación Ambiental 

contará con usuarios permanentes, como investigadores, docentes, 

estudiantes, personal administrativo y personal de servicio, además de 

usuarios no permanentes como visitantes.  

 Usuarios permanentes 

Corresponde al tipo de usuario que permanecerá mayor tiempo en el 

equipamiento, en el caso de Centro de Educación e Investigación Ambiental será 

conformado por investigadores, docentes, alumnos, y administrativos y personal 

de servicio. 

a) Personal de investigación y monitoreo 

Investigadores: Ocuparan el establecimiento de manera parcial básicamente 

para la investigación de especies y recursos naturales. 

TABLA 119.Cuadro de necesidades del usuario Investigador  

USUARIO 

PERMANENTE 
NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE SUBAMBIENTE  

Investigador  

Ingresar- 

retirarse 

Ingresar al 

equipamiento 

y retirarse 

 

Recepción 

 

Hall o vestíbulo 

Registrarse 
Marcar su 

ingreso y 

salida 

Control  

Prepararse  

Cambiarse 

para ingresar a 

los 

laboratorios 

SS.HH Vestuario 

 

Mejorar la 

calidad de 

especies 

Análisis y 

estudio de 

especies 

 

Laboratorio de 

ciencias 

especializadas 

Laboratorio de 

biología celular y 

genética 

Laboratorio de 

botánica 
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vegetales y 

animales 

Laboratorio de 

microbiología y 

parasitología 

Laboratorio de 

zoología 

Lavado y 

descontaminación 

Sala de ambiente 

controlado 

Despacho científico 

Preservar 

muestras o 

especies 

Área de soporte 

técnico 

Cámara de frío 

Almacenar los 

materiales y 

equipos 

Almacén de 

equipos 

Almacén de 

insumos y material 

estéril 

Administrar el 

área de 

investigación 

Coordinar y 

controlar  

Área 

administrativa 

Sala de apoyo  

Sala de trabajo no 

formal 

Sala de monitoreo 

Elaboración 

de informes  

Oficina del 

responsable de la 

unidad 

Sala de elaboración 

de informes 

Archivo 

Ampliar 

conocimientos 

Leer, estudiar 

e investigar 
Biblioteca 

Biblioteca 

Sala de estudio 

Sala de lectura 

Realizar 

ponencias 
Auditorio 

Foyer  

Auditorio 

Necesidades 

fisiológicas 

Miccionar y 

defecar 
SS.HH 

SS.HH damas, 

caballeros y 

discapacitados 
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Reposar Descansar Sala de estar Sala de estar 

Recrearse Alimentarse, 

Socializar 

Cafetería Cafetería 

Plaza Plaza 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 92.Esquema de actividades y necesidades usuario Investigador 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Personal académico y dedicadas a la actividad agropecuaria  

Estudiantes: Grupo a quienes se les capacitará para ejercer la carrera técnica 

agropecuaria, este grupo ocupará las instalaciones en la mayoría del tiempo por 

la realización de sus actividades. Además personas dedicadas a la actividad 

agropecuaria y agricultura del distrito a la cuales se les capacitará. 

TABLA 120. Cuadro de necesidades del usuario Estudiante 

USUARIO 

PERMANENTE 
NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Estudiante 

(agricultores y 

otros)  

Ingresar- 

retirarse 

Ingresar al 

equipamiento y 

retirarse 
 

Recepción 

 

Hall o vestíbulo 

Registrar su 

ingreso o salida 

Marcar su 

ingreso y salida 
Control 

Informarse o 

registrarse 

Solicitar 

información 

sobre los 

talleres y 

capacitaciones Administración 

Admisión 

Inscribirse en 

cursos o talleres 

Realizar algún 

pago 
Tesorería  

 

 
Recibir clases  Aulas y Talleres 

Talleres 

Aulas 
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Aprendizaje 

guiado 

 

 

Asistir a 

ponencias 
Auditorio 

Foyer 

Auditorio 

Poner en 

práctica la 

capacitación  

Espacios no 

formales 

Invernaderos  

Viveros 

Huerto 

Granja 

Aprendizaje 

autónomo 

Leer, estudiar e 

investigar 
Biblioteca 

Biblioteca 

Sala de estudio 

Sala de lectura 

Asistencia 

médica 

Recibir atención 

médica en caso 

de accidentes o 

emergencias 

Tópico Tópico 

Necesidades 

fisiológicas 

Miccionar y 

defecar 
SS.HH 

SS.HH damas, 

caballeros y 

discapacitados 

Recrearse Alimentarse, 

Socializar 

Cafetería Cafetería 

Plaza Plaza 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 93.Esquema de necesidades y actividades usuario Estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Docentes: Al igual que lo estudiantes permanecerán la mayoría del tiempo en 

el equipamiento con el objetivo de enseñar, compartirán espacios con los 

estudiantes pero además necesitaran espacios propios para determinadas 

actividades. 
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TABLA 121.Cuadro de necesidades del usuario Docente 

USUARIO 

PERMANENTE 
NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Docente 

Ingresar- 

retirarse 

Ingresar al 

equipamiento y 

retirarse Recepción 

 

Hall o vestíbulo 

Registrar su 

ingreso o salida 

Marcar su 

ingreso y salida 
Control 

Enseñar 

Impartir clases 

o 

capacitaciones 

Aulas y Talleres 
Aulas 

Talleres 

Impartir clases 

prácticas 

Laboratorio de 

ciencias 

Laboratorio de 

biología 

 Laboratorio de 

química y física 

Huertos Huertos 

Invernadero Invernaderos  

Viveros Viveros 

Granja Granja 

Realizar 

ponencias 
Auditorio 

Foyer 

Auditorio 

Orientar y 

prepararse 

Coordinar, 

calificar y dar 

orientación a 

los alumnos 

Club de cátedra 

Sala de docentes 

Preparar y 

revisar las 

clases 

Sala de trabajo 

Sala de relajo 

Archivo 

Zona de 

fotocopiadora 

Recrearse Alimentarse, 

Socializar 

Kitchenet Kitchenet 

Cafetería Cafetería 

Plaza Plaza 

 
Necesidades 

fisiológicas 

Miccionar y 

defecar 
SS.HH 

SS.HH damas, 

caballeros y 

discapacitados 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 94. Esquema de necesidades y actividades usuario Docente 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Personal administrativo: 

Al igual que el personal académico estos usuarios ocuparán las instalaciones 

en la mayoría del tiempo, realizando labores administrativas y de atención al 

público en general así como a trabajadores y demás usuarios. 

TABLA 122.Cuadro de necesidades del usuario Administrativo 

USUARIO 

PERMANENTE 
NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Administrativo 

Organizar y 

coordinar 

labores  

Dirigir, 

supervisar,  

planificar Área directiva 

Dirección General 

Secretaria 

Sala de reuniones 

Jefaturas 

Dirección de 

Investigación 

Almacenar 

archivos 
Archivo 

Registro 

contable 

Realizar 

balances y 

tener un 

registro 

económico 

Recursos 

económicos 

Oficina de 

programación 

Oficina de 

Contabilidad 

Oficina de 

Tesorería 

Almacenar 

documentos y 

sacar copias 

Archivo y 

fotocopias 

Registro 

logístico 

Control de 

inventarios, 

compras, 

Logística 
Oficina de Jefatura 

Oficina de procesos 
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almacén y 

distribución 

Oficina de 

Contratos y Sub 

contratos 

Almacenar 

documentos y 

sacar copias 

Archivo y 

fotocopias 

Orientar y 

ofrecer 

información 

Atención al 

público, 

estudiantes y 

docentes 

Atención al 

usuario 

Recepción 

Admisión 

Servicio social 

Tesorería 

Control del 

acceso al 

espacio publico  

Atención, 

orientación y 

guía al 

público en 

general 
Recepción 

Área de ingreso 

Área informativa y 

turística 

Registrar el 

ingreso o 

salida 

Control 

Recrearse Alimentarse, 

Socializar 

Kitchenet Kitchenet 

Cafetería Cafetería 

Plaza Plaza 

Necesidades 

fisiológicas 

Miccionar y 

defecar 
SS.HH 

SS.HH damas, 

caballeros y 

discapacitados 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 95.Esquema de necesidades y actividades usuario Personal Administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Personal de servicio 

Estará conformado por personal de limpieza, mantenimiento, vigilancia y 

usuarios que atenderán en los espacios complementarios como cafeterías. 

 

TABLA 123.Cuadro de necesidades del usuario Personal de servicio 

USUARIO 

PERMANENTE 
NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Personal de 

servicio 

Ingresar- 

retirarse 

Ingresar al 

equipamiento 

y retirarse Recepción 

 

Hall  

Registrar su 

ingreso o 

salida 

Marcar su 

ingreso y 

salida 
Control 

Asearse Asearse 

Servicios 

Generales 

Servicios y 

Vestuarios 

Control de 

limpieza y 

orden 

Almacenar 

cosas de 

limpieza 

 

 

 

 

Unidad de 

limpieza 

Almacén de 

aparatos de 

limpieza 

Almacén de 

material y útiles de 

limpieza 

Mantener el 

orden y 

funcionamient

o de los 

espacios 

Núcleo de servicios 

Recepción  y 

almacenamient

o 

Recepción de 

materiales o 

insumos 

Unidad de 

almacén 

Recepción 

Despacho 

Control 

Almacén general 

Almacén de 

insumos y 

materiales de 

investigación 

Almacén de 

productos 

inflamables 

Mantenimiento Auditorio Sala de proyección 
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Mantener el 

espacio en 

buenas 

condiciones 

Área de 

mantenimiento 

Recrearse Alimentarse, 

Socializar 

Kitchenet Kitchenet 

Sala de estar Sala de estar 

Necesidades 

fisiológicas 

Miccionar y 

defecar 
SS.HH 

SS.HH damas, 

caballeros y 

discapacitados 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 96.Esquema de necesidades y actividades usuario Personal de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Usuarios no permanentes 

Corresponde al tipo de usuario que no permanecerá mucho tiempo en el 

equipamiento y están de transición, en el caso de Centro de Educación e 

Investigación Ambiental será conformada por personas que visiten las lomas 

costeras con el fin de conocer sobre las especies habitantes del ecosistema y las 

bondades que ofrece, información sobre los recorridos turísticos o eventos a 

llevarse a cabo.  

TABLA 124.Cuadro de necesidades del usuario Visitante 

USUARIO NO 

PERMANENTE 
NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Visitante 

Ingresar- 

retirarse 

Ingresar al 

equipamiento y 

retirarse 

Recepción 

Hall o vestíbulo 

Registrar su 

ingreso o 

salida 

Marcar su 

ingreso y salida 
Control 

Conocer las 

actividades 

realizadas en 

el lugar 

Recibir 

información 

Área informativa y 

turística 

Atención al 

usuario 

Recepción 

Admisión 

Servicio social 

Tesorería 
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Conocer sobre 

el cuidado 

ambiental 

Recibir charlas, 

capacitaciones y 

recorridos 

Auditorio 
Foyer 

Auditorio 

Área de 

interpretación 

Salas de 

exposiciones 

Salas de 

interpretación 

Biblioteca 

Biblioteca 

Sala de estudio 

Sala de lectura 

Aulas y 

talleres 

Aulas  

Talleres 

Espacios no 

formales 

Huertos 

Invernaderos 

Viveros 

Granja 

Recrearse Socializar 

Cafetería Cafetería 

Plaza Plaza 

 
Necesidades 

fisiológicas 

Miccionar y 

defecar 
SS.HH 

SS.HH damas, 

caballeros y 

discapacitados 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Figura 97.Esquema de necesidades y actividades usuario Visitante 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 98.Organigrama relación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.2.2 Dimensionales  

El análisis antropométrico, ergonómico además de los mobiliarios que formarán parte del 

equipamiento se ha desarrollado a través de láminas para una mayor comprensión acerca 

de las proporciones y medidas del cuerpo humano, además del comportamiento del 

usuario respecto al ambiente y todo lo que compone el ambiente. De esta manera se 

analizó diversos ambientes que por la funcionalidad son relevantes conocer para 

posteriormente elaborar el programa arquitectónico. 

1.  Zona Interpretativa y de Educación Ambiental 

Esta zona está conformada por salas de exposición, aulas y salas polivalentes además de 

talleres, donde se brindará capacitaciones, orientación y aprendizaje sobre reciclaje, 

reutilización y reducción de residuos sólidos así como conocimientos sobre actividades 

agrícolas y por supuesto dar a conocer la biodiversidad de Lomas de Carabayllo y su 

importancia de preservarla. 

2.  Zona de Investigación  

Zona conformada por laboratorios, áreas de trabajo no formales y formales, despachos 

científicos, viveros y otros, en la que se desarrolla el estudio de las diferentes especies 

que habitan el ecosistema de lomas, además del estudio de técnicas y actividades a realizar 

en función del mejoramiento y restauración de las lomas. 

Laboratorios: 

- Laboratorios de Biología celular y genética 

 Laboratorio de Bioquímica de toxinas naturales, se realizaran investigaciones 

sobra la composición y acción bioquímica de venenos de animales como escorpiones de 

especies existentes en nuestro país, se estudia básicamente las toxinas del veneno el cual 

puede tener efecto en ciertos mamíferos e insectos, además se estudian las enzimas 

presentes ya que tienen un potencial uso en el control biológico de plagas y enfermedades 

producidas por bacterias patógenas.  

 Laboratorio de recursos genéticos y biotecnología, está dirigida a la 

conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos genéticos de especies vegetales, 

se aplican técnica in vitro (dentro de tubos de ensayos u ambiente controlado fuera del 

organismo vivo) con el fin de conservarlas y regenerarlas. 

 Laboratorio de genética evolutiva, se llevará a cabo investigaciones sobre 

especies de dípteros (orden de insectos que incluyen moscas y mosquitos) algunas de 

ellos considerados plagas, de esta manera se contribuye a la diversidad biológica, su 

adaptabilidad y su nomenclatura. 
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- Laboratorios de Botánica 

 Laboratorio de taxonomía vegetal, las investigaciones estarán abocadas a  la 

clasificación y orden en el sistema de las plantas existentes, a través de inventarios de 

biodiversidad y actualización de las nomenclaturas tomando en cuenta las nuevas 

metodologías. 

 Laboratorio de plantas medicinales y alimenticias, se investigaran a especies 

angiospermas y gimnospermas con propiedad alimenticia y medicinal ofreciendo asesoría 

y elaboración de material didáctico sobre el mantenimiento de jardines, viveros y 

germinación de semillas. 

Laboratorio de fitología aplicada, en el cual se desarrollaran investigaciones 

sobre fitorremediación de ecosistemas terrestres los cuales han sido afectados 

principalmente contaminados, conservación de recursos vegetales, restauración de 

ecosistemas degradados, cambio climático y fijación de nitrógeno atmosférico molecular 

(simbiosis, vínculo entre organismos de especies diferentes con el fin de beneficiarse) 

para la agricultura. 

- Laboratorios de Microbiología y parasitología 

 Laboratorio de control de calidad de alimentos, aguas y ambientes, se 

estudiará la calidad de alimentos, aguas y ambientes, la calidad de agua potable y también 

de alimentos de mayor consumo para prevenir los riesgos e identificar las causas de la 

contaminación.  

 Laboratorio de microbiología industrial y biotecnología alimentaria, se 

realizará el aislamiento de levaduras y bacterias lácticas, asociadas a productos como 

quesos de elaboración artesanal.  

- Laboratorios de Zoología 

 Laboratorio de ecología, en el cual se desarrollarán trabajos sobre el análisis de 

poblaciones, comunidades, patrones biogeográficos de lomas. Se investigará la diversidad 

y dinámica poblacional de especies con el fin de identificar el rol que cumplen. 

 Laboratorio de entomología, se evaluará la diversidad de insectos del ecosistema 

de Lomas de Carabayllo, realizando el monitoreo de insectos para contar con material 

biológico. 
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3.  Zona administrativa 

Conformada por oficinas administrativas en la que se prestarán servicios generales para 

el adecuado funcionamiento, sala de reuniones, oficinas individuales y espacios 

colaborativos. 

4.  Zona complementaria 

Conformada por ambientes como auditorio, espacios de lectura, cafetería, sala de 

souvenirs, para la realización de conferencias, además de la práctica de lectura, 

alimentación y sociabilización de los usuarios. 

5.  Zona de Servicio 

Conformada por almacenes, depósitos, cuarto de máquinas, núcleos de limpieza, patio de 

maniobras, área de abastecimiento y otros. 
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10.2.2.3 Espaciales 

Espacialmente el Centro de Educación Ambiental estará distribuido de manera que 

garantice a los usuarios una adecuada accesibilidad teniendo en cuenta el criterio espacial. 

Por lo cual se ordenará los espacios según su funcionalidad y criterios de diseño en base 

al análisis realizado tomando en cuenta proyectos referenciales. Además se opta por 

generar espacios públicos y ambientes recreativos dentro del equipamiento logran la 

relación usuario medio ambiente y la interacción con lomas y la integración del proyecto 

a este entorno natural. 

 

Figura 99.Interacción usuario- Lomas de Carabayllo   

Fuente: Elaboración propia 
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Criterios de distribución  

Zona Interpretativa y de Educación Ambiental 

Zona de mayor concurrencia y accesible para todos por lo cual se encontrará cercano al 

ingreso principal, los ambientes como aulas, salas polivalente y talleres se encontrarán en 

otro nivel a diferencia de las salas de exposición, para que el ruido no interfiera en las 

actividades a realizarse y exista un mayor control. 

 Zona de Investigación  

Será una zona semi privada tratándose de un ambiente dedicado a la investigación y 

análisis ambiental  que cuenta con laboratorios, esta área no es accesible para todos ya 

que se deberá tomar medidas de seguridad para ingresar a este, sin embargo esta zona no 

estará ajena a las demás ambientes ni alejada y probablemente contará con un acceso 

independiente. 

 Zona administrativa 

Esta zona se encontrará en el primer nivel para el acceso directo con el exterior, así 

también será un ambiente conector entre la Zona de Investigación y la Zona interpretativa 

y de educación ambiental. 

 Zona complementaria 

Se ubicará cerca al ingreso para el acceso rápido junto a la zona administrativa, ya que en 

este se realizaran eventos de gran magnitud pero además será un espacio de socialización. 

 Zona de Servicio 

Será un área reservada para el personal calificado, además tendrá acceso directo con el 

exterior para la realización de mantenimiento, abastecimiento y otros que requieren esta 

ubicación, así mismo habrá núcleos de servicio dispersos para el adecuado 

funcionamiento del equipamiento. 

 

 



304 

 

 

  



 

305 

 

 

 

  



 

306 

 

   



 

307 

 

 

  



 

308 

 

 

  



 

309 

 

 

  



 

310 

 

 

  



 

311 

 

 

  



312 

 

10.2.2.4 Ambientales   

Asoleamiento  

Se deberá considerar la orientación de la edificación en dirección Este Oeste 

teniendo en cuenta la dirección solar ya que los lados de menor tamaño estarán en mayor 

exposición al sol evitando que la mayor parte de la edificación tenga esta exposición 

directa, los espacios exteriores estarán orientados al Norte o Sur protegidos del sol además 

de aberturas que estén protegidas lo cual evitará el ingreso del sol. 

TABLA 125. Asoleamiento del terreno 

ASOLEAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación para evitar la exposición 

directa al sol, el volumen de la 

edificación podrá tener cierta inclinación 

además se deberá jugar con los 

volúmenes buscando generar sombra 

siempre teniendo en cuenta que la parte 

con menor longitud de preferencia es la 

que debe encontrarse en orientación Este 

Oeste 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sun Earth Tools, Ministerio de Educación – Elaboración propia   

 

Vientos 

La dirección de los vientos es de Sur a Norte, por lo cual se aprovechará esta 

dirección para la ventilación cruzada en la edificación frente a brisas, brindado ventilación 

constante sobre todo en aulas, talleres y otros ambientes. Teniendo en cuenta ello la parte 

más extensa del volumen será la contará con mayor vanos y aberturas que logren el paso 

del viento proveniente del Sur, para tener un control sobre ello se implementará 

vegetación generando que los vientos lleguen en menor proporción a algunos ambientes 

que lo requieran. 
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TABLA 126.Posición de vientos 

VIENTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación – Elaboración propia   

Topografía  

La pendiente de la  topografía varía de acuerdo a las cotas de nivel, el lote se 

encuentra a faldas del inicio de la formación de Lomas de Carabayllo entre los 415 m y 

430 m según la topografía, lo que se pretende es que la edificación se emplace con el 

terreno de manera que se respete su morfología junto aterrazados sin la obstrucción del 

paisaje ni la pérdida visual para el usuario. 

TABLA 127.Pendiente según cotas de nivel de la topografía del terreno  

COTAS DE NIVEL PENDIENTE 

P1: 430 m 

P2: 425 m 

Distancia horizontal: 28.43 m 

18 % 

P3: 425 m 

P4: 420 m 

Distancia horizontal: 40.01 m 

13 % 

P4: 420 m 

P5: 415 m 

Distancia horizontal: 40.96 m 

12 % 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100.Topografía del terreno  

Fuente: Google maps 
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10.2.2.5 Estructurales  

Se eligieron sistemas constructivos estructurales considerando las ventajas de estos 

además del contexto en el que se encuentra el terreno, así como acabados y revestimientos 

para pisos y paredes teniendo como principal fin el uso de materiales ecológicos, de poco 

mantenimiento y duraderos para la contribución con el entorno de lomas costeras además 

de tratarse de un sector contaminado. Lo que se pretende con el uso de estos materiales 

es brindar un acabado natural sin necesidad de utilizar pintura en la totalidad de la 

edificación sino por el contrario dejar los materiales utilizados expuestos. El análisis de 

estas propiedades se ha desarrollado en láminas para mayor entendimiento. 

TABLA 128.Resumen sistemas constructivos y materiales 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DESCRIPCIÓN 

Mampostería Piedra 

Aparejo en cal, Uso con mortero de cal  

Estructuras de acero 

Columnas y vigas  

Con el uso de perfiles de acero dando un 

buen soporte a la edificación además de 

ser más liviano a diferencia de otros.  

Muros Ladrillo de concreto y ladrillo caravista 

Acabados 

Acabados naturales, gracias a sus 

cualidades estéticas, combina con 

cualquier otro material como madera, 

vidrio o metales, dando confort, elegancia 

y lujo. 

Revestimiento de piedra 

Baldosas de piedra pizarra 

Losa Losa colaborante y losa nervada 

Fuente: Elaboración propia   
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10.2.2.6 Normativas 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

- A.010-Condiciones generales de diseño 

- A.040-Educación 

- A.090-Servicios comunales 

- A.120-Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

adultas 

- A.130-Requisitos de seguridad 

NORMA A.010  

Estacionamientos: 

Artículo 8: Los estacionamientos deberán cumplir con las siguientes medidas de 

altura mínima, ancho de acceso y radios de giro.  

TABLA 129.Consideraciones de diseño en estacionamientos según RNE 

NÚMERO DE PISOS 
ALTURA 

DE AUTO 

ANCHO DE 

ACCESO 

RADIO 

DE GIRO 

Edificaciones hasta 5 pisos 3.00 m 2.70 m 
7.80 m 

Edificaciones de 6 a + pisos 4.00 m 2.70 m 

Centros comerciales, plantas 

industriales, mediano y alto riesgo, 

edificios en general 

 

4.50 m 

 

3.00 m 

 

12.00 m 

Fuente: RNE- Elaboración propia   

Artículo 66: Los estacionamientos de uso público deberán tener dimensiones 

mínimas de acuerdo a la cantidad de estacionamientos ya sean continuos o individuales. 

TABLA 130.Consideraciones estacionamientos de uso público según RNE 

ESTACIONAMIENTOS ANCHO LARGO ALTO 

3 o más continuos  2.50 m 5.00 m 3.00 m 

2 estacionamientos 

continuos 
2.60 m 5.00 m 4.00 m 

Estacionamiento individual 
3.00 m 5.00 m 4.50 m 

Fuente: RNE- Elaboración propia   
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Artículo 67: Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deben cumplir 

los siguientes requisitos. 

TABLA 131.Dimensiones ingreso de vehículos según RNE 

N° DE AUTOS MEDIDAS 

Para 1 auto 2.70 m 

Para 2 autos en paralelo 4.80 m 

Para 3 autos en paralelo 7.00 m 

Zona de estacionamiento para menos 

de 40 autos 
3.00 m 

Zona de estacionamiento hasta 200 autos 6.00 m o un ingreso y salida 

independiente de 3.00 m 

Zona de estacionamiento + de 200 hasta 

600 autos 

12.00 m o un ingreso doble de 6.00 m y 

salida de 6.00 m 

Fuente: RNE- Elaboración propia   

 Artículo 16 – A.120: Los estacionamientos de uso público deberán tener en cuenta 

la cantidad de estacionamientos para personas discapacitadas.  

TABLA 132.Cantidad de estacionamientos para personas discapacitadas según RNE 

N° TOTAL DE 

ESTACIONAMIENTOS 

ESTACIONAMIENTOS 

REQUERIDOS 

0 a 5 Ninguno 

6 a 20 1 

21 a 50 2 

51 a 400 2 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales 

Fuente: RNE- Elaboración propia   

 Pasajes  

 Artículo 25: Los pasajes de las edificaciones deberán tener las siguientes medidas, 

esto varía de acuerdo al área de trabajo. 

TABLA 133.Consideraciones normativas de pasajes según RNE 

ÁREAS MEDIDAS CONSIDERACIÓN PARA 

AMBIENTES 

Áreas de trabajo 

interiores en oficinas 
0.90 cm Áreas administrativas 

Locales comerciales 1.20 m Galerías internas del edificio 

Locales de salud 1.80 m Área de enfermería 
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Locales educativos 

 

1.20 Aulas talleres de enseñanza 

Fuente: RNE- Ela boración propia   

 

NORMA A.040  

Artículo 6: El diseño de Centros Educativos tiene la finalidad de generar 

ambientes adecuados para el aprendizaje, por ende deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

. Orientación y asoleamiento, se deberá considerar el clima predominante del 

lugar, así como el viento predominante y recorrido del sol durante todo el año con la 

finalidad de lograr el confort necesario. 

Espacios educativos, basado en medidas proporciones del cuerpo humano en 

diferentes edades para el mobiliario. 

Altura mínima: 2.50 ml 

Ventilación, permanente, alta y cruzada. 

Volumen de aire requerido por persona, 4.5 m3 de aire por alumno 

Área de vanos, 20% como mínimo 

Iluminación, en aula 250 luxes, en talleres y laboratorios 300 luxes, circulaciones 

100 luxes y en servicios higiénicos 75 luxes. 

Artículo 7: Se deberá tomar en cuenta la Norma A.010 de Condiciones Gnerales 

del diseño y A.130 de Requisitos de Seguridad del RNE. 

Artículo 8: Las circulaciones horizontales de uso obligatorio por los alumnos 

deben estar techadas 

. Artículo 12: Las escaleras deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Ancho mínimo: 1.20m entre los parámetros de la escalera 

Deben tener pasamanos en ambos lados 

El cálculo del número y ancho se desarrollará en función al número de ocupantes. 

Medida del paso, 28 a 30 cm y los contrapasos entre 16 y 17cm. 

Número máximo de contrapasos de 16 por tramo. 
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NORMA A.140 Cap. IV 

Artículo 25: Los servicios higiénicos de centros educativos para el uso de alumnos, 

docentes, personal administrativo y de servicio, deberán contar con la siguiente dotación 

mínima. 

TABLA 134.Dotación de servicios en Centros de Educaión primaria, secundaria y superior 

N° DE 

ALUMNOS 

 HOMBRES  MUJERES 

Inodoros Urinarios Lavatorios Inodoros Lavatorios 

De 0 a 60 1 1 1 1 1 

De 61 a 140 2 2 2 2 2 

De 141 a 200 
3 3 3 3 3 

Por cada 80 

alumnos 

adicionales 

1 1 1 1 1 

Fuente: RNE- Elaboración propia   

NORMA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOCALES DE 

EDUCACION SUPERIOR ESTANDARES BÁSICOS PARA EL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

Circulaciones: 

- Ancho mínimo 1 persona, 0.60 m 

- Ancho mínimo 2 personas, 1.20 m 

Condiciones de iluminación: 

TABLA 135.Condiciones de iluminación artificial según RNE 

 

Fuente: MINEDU 
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Ocupación mínima de ambientes: 

TABLA 136. Índices de ocupación mínimos de algunos ambientes  

 

Fuente: MINEDU 

Altura interior mínima de aula: 

TABLA 137. Altura interior mínima de aula 

 

Fuente: MINEDU 

Puertas: 

a. Ancho libre mínimo en área administrativa, 0.90m 

b. Si las aulas se ubican a ambos aldos de un pasadizo las puertas no deben estar 

enfrentadas 
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c. Puerta antipánico de 2.10 m para favorecer la ventilación e iluminación de los 

ambientes. 

d. Abrirán hacia afuera en el sentido del flujo de la evacuación, sin interrumpir el 

ancho mínimo de pasillos con bisagras batientes de 180°. Solo en ambientes 

administrativos pueden abrir hacia adentro cumpliendo con las normas de 

seguridad. 

Escaleras 

- Medida de paso, 0.30 m 

- Descanso, las escaleras deberán tener como mínimo un descanso en su 

tercio medio de esta manera cada tramo no cuente con más de 10 

contrapasos. 

- Medidas mínimas del descanso, en ambientes pedagógicos no menores a 

1.80m entre pasamanos, mientras que en ambientes exclusivamente 

administrativos el mínimo es de 1.20m según RNE. 

- Las escaleras no entregaran directamente a la circulación, debe existir un 

espacio no menor a 1.50m. 

Rampas 

- Para lograr una mayor accesibilidad se considerará una pendiente no 

mayor a 10% siendo lo ideal 8% para las personas con discapacidad y 

ancho mínimo de 1.80m para el paso de 2 sillas de ruedas. 

Acabados 

- Pintura lavable sin presencia de sustancias tóxicas 

- Servicios higiénicos y áreas húmedas cubiertos con materiales 

impermeables y de fácil limpieza. 

- Pisos de materiales antideslizantes, lisos, durables, de fácil mantenimiento 

y limpieza. 

Estacionamientos 

- Área de parqueo para buses no menor a 45 m2 que incluya la plaza de 

estacionamiento y circulación básica para su accesibilidad. 

 Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 PLANEA 

 El Plan Nacional de Educación Ambiental 2017~2022 (PLANEA) es un 

instrumento de gestión pública impulsado por el Ministerio de Educación 

(MINEDU) y el Ministerio del Ambiente (MINAM) a fin de establecer acciones 

específicas, responsabilidades y metas para la implementación de la Política 
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Nacional de Educación Ambiental (PNEA), aprobada mediante Decreto 

Supremo Nº 017-2012-ED y que cuenta con un marco legal que le da sustento. 

 Guías técnicas para la restauración ecológica de ecosistemas 

En la guía se explican los pasos más comunes que siguen los proyectos de 

restauración, con explicaciones conceptuales que contribuyen a la comprensión 

de los procesos, procedimientos y técnicas. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 

 

  

  

 

   

    

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101.Secuencia y relaciones de los 13 pasos fundamentales en la restauración ecológica 

Fuente: Vargas, 2007 

 

 Ley de áreas naturales protegidas No. 26834 

 
Artículo 1.- La presente Ley normas los aspectos relacionados con la gestión de 

las  Áreas Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con el Artículo 

68o. de la Constitución Política del Perú. 

Artículo 2.-  Tiene como objetivos asegurar la continuidad de los procesos 

ecológicos y evolutivos, mantener muestras de los distintos tipos de comunidad 

natural, paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan la 

diversidad única y distintiva  del país, evitar la extinción de especies de flora y 

fauna silvestre, Evitar la pérdida de la diversidad genética, mantener y manejar 

los recursos de la flora y fauna silvestre, mantener y manejar las condiciones 
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funcionales de las cuentas hidrográficas, proporcionar medios y oportunidades 

para actividades educativas, proporcionar oportunidades para el monitoreo del 

estado del medio ambiente, proporcionar oportunidades para la recreación y el 

esparcimiento al aire libre, mantener el entorno natural de los recursos culturales, 

arqueológicos e histórico, restaurar ecosistemas deteriorados y conservar  la 

identidad natural y cultural. 

Artículo 23.- La Áreas  Naturales Protegidas pueden constar con: 

a. Zona de Protección Estricta (PE): Aquellos espacios donde los ecosistemas 

han sido poco o nada intervenidos. 

b.  Zona Silvestre (S): Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y 

en las que predomina el carácter silvestre; pero que son menos vulnerables que 

las áreas incluidas en la Zona de Protección Estricta. En estas zonas es posible 

además de las actividades de administración y control, la investigación 

científica, educación y la recreación sin infraestructura permanente ni 

vehículos motorizados. 

c.  Zona de Uso Turístico y Recreativo (T): Espacios que tienen rasgos 

paisajísticos atractivos para los visitantes y, que por su naturaleza, permiten 

un uso recreativo compatible con los objetivos del área. 

d. Zonas de Aprovechamiento Directo (AD): Espacios previstos para llevar a 

cabo la utilización directa de flora o fauna silvestre, incluyendo la pesca, en 

las categorías de manejo que contemplan tales usos y según las condiciones 

especificadas para cada ANP 

e. Zona de uso Especial (UE): Espacios ocupados por asentamientos humanos 

preexistentes al establecimiento del  Área  Natural Protegida, o en los que por 

situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario, 

agrosilvopastoril u otras actividades que implican la transformación del 

ecosistema original. 

f. Zona de Recuperación (REC): Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por 

causas naturales o intervención humana, han sufrido daños importantes y 

requieren un manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad 

ambiental. 

g. Zona Histórico-Cultural (HC): Define ámbitos que cuentan con valores 

históricos o arqueológicos importante y cuyo manejo debe orientarse a su 

mantenimiento integrándolos al entorno natural. 
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Artículo 27.- El aprovechamiento de recursos naturales en  Áreas Naturales 

Protegidas será autorizado de acuerdo a su compatibilidad con la categoría, 

zonificación y el plan maestro al que corresponda, este no debe perjudicar el 

cumplimiento de los fines para los cuales fue establecida esa área. 

10.2.2.7 Económicas y financieras  

La elaboración del cálculo referencial de la Memoria Descriptiva se desarrolló a base del 

Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificación de Lima Metropolitana y la 

Provincia Constitucional del Callao, Costa, Sierra y Selva –Ejercicio fiscal 2019, vigente 

desde el 01 al 31 de enero del 2019 según Resolución Ministerial N° 370-2019-

VIVIENDA. 

TABLA 138.Cuadro de valores Unitarios oficiales de edificación para Lima Metropolitana y Provincia 

Constitucional del Callao 

 

Fuente: Diario El Peruano – Elaboración propia 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. PROYECTO 

Centro de Educación e Investigación Ambiental y Restauración Ecológica de 

Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

2. UBICACIÓN  

Av. Los fundadores con Calle Hipabisales Mz. I Lote 10,11 y 12.  Asociación de 

Viviendas Las Piedritas 

3. DATA DEL TERRENO 

Linderos y Colindantes 

 Por el frente: Con la Av. Los fundadores, con una longitud de 56.90 ml 

 Por el fondo: Con terreno colindante, propiedad de terceros con una 

longitud de 56.90 ml 

 Por el lado derecho: Con la Calle Hipabisales, con una longitud de 90.00 

ml 

 Por el lado izquierdo: Con la Calle Las ígneas, con una longitud de 90.00 

ml 

Superficie: 4635 m2   

Perímetro: 293.8 ml 

4. ANCHO DE VÍAS 

Av. Los fundadores: 23.14 ml 

Calle Hipabisales: 10.00 ml 

5. CÁLCULO  DEL VALOR REFERENCIAL  

Cálculo del valor del m2 de edificación 

PARTIDA 1ER PISO 2DO PISO 3ER PISO 

Muros y 

columnas  

(B) 

322.29 

(B) 

322.29 

(B) 

322.29 

Techo losa o 

aligerado  

(A) 

303.61 

(A) 

303.61 

(B) 

198.08 

Pisos 
(A) 

268.12 

(A) 

268.12 

(A) 

268.12 

Puertas y 

ventanas 

(B) 

160.70 

(B) 

160.70 

(B) 

160.70 

Revestimientos 
(B) 

221.54 

(B) 

221.54 

(B) 

221.54 
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Baños 
(B) 

75.02 

(B) 

75.02 

(B) 

75.02 

Instalaciones 

Eléctricas y 

sanitarias 

(C) 

133.57 

(C) 

133.57 

(C) 

133.57 

Valor x m2 1484.85 1484.85 1379.32 

Fuente: Diario El Peruano – Elaboración propia 

 

Cálculo del Valor referencial para el proyecto de 1er piso y 2do piso 

VALOR ÁREA VALOR (m2) TOTAL 

1er piso 

y 2do piso 
1749.44 S/ 1484.85 S/ 2 597 655.98 

Costo Directo S/ 2 597 655.98 

25% IGV + Utilidad S/ 649 414 

TOTAL V.R. S/ 3 247 069.98 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo del Valor referencial para el proyecto de 3er piso 

VALOR ÁREA VALOR (m2) TOTAL 

3er piso 1482.36 S/ 1379.32 S/ 2 044 648.80 

Costo Directo S/ 2 044 648.80 

25% IGV + Utilidad S/ 511 162.20 

TOTAL V.R. S/ 2 555 811 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo del Valor referencial para el anteproyecto de 3 pisos 

ANTEPROYECTO ÁREA VALOR (m2) TOTAL 

1er piso 1749.44 S/ 1484.85 S/ 2 597 655.98 

2do piso 1749.44 S/ 1484.85 S/ 2 597 655.98 

3er piso 1482.36 S/ 1379.32 S/ 2 044 648.80 

Costo Directo S/ 7 239 960.76 

20% IGV + Utilidad S/ 1 447 992.15 

TOTAL V.R. S/ 8 687 952.91 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.2.8 Tecnológicas 

Los criterios tecnológicos han sido considerados por representar un aporte a la edificación 

facilitando su funcionamiento y la satisfacción de necesidades a base de sistemas 

electrónicos como el uso de iluminación Led. 

Iluminación Led 

El uso de luminarias Led ofrecerá eficiencia energética, ya que además de ser 

duradero, el ahorro en consumo eléctrico representa entre el 50 y 55%, así mismo este 

tipo de iluminación es de tecnología sostenible y a la vez ofrece luz constante lo cual es 

óptimo para brindar al usuario confort visual sobre todo en áreas de trabajo y estudio, la 

elección de luminarias se realizó en base del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2015) en el cual se establece la cantidad de luxes de acuerdo a la tabla de iluminancias y 

la calidad de cada una..  

Reflector LED 50W Luz blanca Philips, este tipo de luminaria será utilizado en 

ambientes exteriores. 

TABLA 139.Ficha técnica Reflector LED 50W Luz Blanca Phillips 

 

Fuente: Promart.pe 

OFFICE LED UNILED 600 2T/3T/4T Gama Office 600, será empleado en la zona 

administrativa específicamente en oficinas. 

TABLA 140.Ficha técnica OFFICE LED UNILED 600 2T/3T/4T Gama Office 600 
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Fuente: Uniled.es 

UNILED SL Y UNILED II, ambas luminarias se utilizaran en los laboratorios de 

investigación y educación. 

TABLA 141.Ficha técnica UNILED SL 

 

Fuente: Uniled.es 

 

Figura 102.UNILED SL 

Fuente: Uniled.es 

 
TABLA 142.Ficha técnica UNILED II 

 

Fuente: Uniled.es 
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Figura 103.UNILED II 

Fuente: Uniled.es 

 

Luminaria Spot Led Phillips, será empleado en la zona interpretativa específicamente 

en salas de exposición. 

TABLA 143.Ficha técnica Spot Led Phillips 

 

Fuente: Velax.com.pe 
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10.2.2.9 Sostenibilidad y sustentabilidad  

Tratándose de un equipamiento orientado a la preservación y cuidado ambiental, los 

criterios de sostenibilidad y sustentabilidad para no comprometer el uso desmesurado de 

los recursos naturales es primordial por lo cual se ha optado por la implementación de 

atrapanieblas, paneles fotovoltaicos e invernaderos. 

Atrapanieblas 

Se plantea el uso de atrapanieblas como una manera de contribución al medio ambiente 

al tratarse de un sistema que condensa el agua que contiene la niebla. Este sistema se 

adapta totalmente al contexto ya que precisamente la formación de lomas costeras se 

produce por la neblina acumulada gracias a los contrafuertes que impiden el paso de los 

vientos provenientes del mar. Por lo cual permitirá el almacenamiento de agua en 

proporciones considerables para el regadío de cultivos u otros usos de manera ecológica. 

Materiales e Instalación 

El costo referencial se tomó en cuenta de la elaboración de atrapanieblas 

construido por alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería, los cuales desarrollaron 

una forma cilíndrica con el objetivo de captar la niebla proveniente en distintos sentidos 

teniendo como materiales la malla rashell, bambu y entre otros, materiales accesibles y 

de bajo costo que incluso los propios pobladores podrían elaborar, lo cual corrobora el 

criterio de sostenibilidad.  

TABLA 144. Costo referencial de elaboración Atrapanieblas prototipo escala 1:1 

 

Fuente: Seminario de Construcción 2015- Universidad Nacional de Ingeniería  
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Figura 104. Atrapanieblas Esc. 1:1 

Fuente: Seminario de Construcción 2015- Universidad Nacional de Ingeniería 

Mantenimiento 

De acuerdo a Cuellar, J. (2018) la captación de la niebla en las lomas de Lima 

tomando el caso de Villa María del Triunfo es de 8 meses por año, iniciando en el mes de 

mayo hasta diciembre, se concluye que un atrapanieblas de malla raschel de 12m2 capta 

4 308 lt/año, lo cual determina que para parcelas de media hectárea se requieren 19 

atrapanieblas para el regadío de sábilas en este caso, lo cual varía de acuerdo a la especie 

cultivada con costos operativos de S/ 4 795 anuales  considerando además la mano de 

obra de jornaleros y mano familiar en las parcelas. 

 Lo mencionado nos conlleva a concluir que el gasto en el mantenimiento de los 

atrapanieblas son menores a los S/ 4 795 por año teniendo captaciones de 4308 lt/ año 

considerando mallas de 12m2. 

Paneles fotovoltaicos 

Se optó por estos dispositivos ya que se emplea la energía solar como modo de generador 

de energía eléctrica el cual puede ser utilizado en diferentes instalaciones eléctricas del 

equipamiento, para ello se deberá considerar la orientación solar con el fin de obtener la 

mayor cantidad de radiación ya que es el principal factor para el adecuado funcionamiento 

de este sistema. 
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Figura 105. Panel Solar Especificaciones Técnicas  

Fuente: Ministerio de Salud 

 Mantenimiento 

 El mantenimiento de paneles solares consiste básicamente en la limpieza, la cual 

debe ser de preferencia 3 o 4 veces al año aunque con mayor frecuencia en lugares con 

alto nivel de polvo y suciedad. 

Invernaderos 

La implementación de invernadero permite generar las condiciones artificiales es 

decir microclimas que lograrán que haya mayor productividad de las plantas, además de 

brindarles las condiciones apropiadas para un adecuado crecimiento, sin daños 

ambientales ni plagas que la afecten y en poco tiempo. Así también colabora con el medio 

ambiente ya que el uso de los recursos naturales será de manera adecuada, como el 

sistema de riego los cuales son más eficientes y logran que el agua se utilice de forma 

ahorrativa a diferencia de una plantación externa. 

Según el Manuel de Producción de USAID (2011) las dimensiones de un 

invernadero estándar es de 14m de ancho, largo total de 56 m, largo efectivo de 52 m, 

altura a canaleta de 3.3m, altura a la cumbre de 5m y finalmente una abertura de ventana 

cenital 0.75m, de acuerdo este manual nos plantea un presupuesto detallado para su 

construcción. 
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Tabla 145.Presupuesto Detallado de Construcción para Invernadero Fintrac de 556 m2 

 
Fuente: USAID 

 

 

 Figura 106.Dimensiones invernadero estándar 

Fuente: USAID 

 

 

A continuación se presentan las láminas desarrolladas en base al funcionamiento y 

componentes que forman parte de estos criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. 
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10.2.3 Relación de componentes y Programa Arquitectónico 

El desarrollo del programa arquitectónico es importante para el diseño y ejecución del 

proyecto, el programa nos brindará la cantidad de ambientes que formaran parte del 

Centro de Educación e Investigación Ambiental así como el área correspondiente de cada 

uno, para lo cual en primer lugar se analizaron proyectos existentes a nivel mundial, 

posteriormente se elaboró el cuadro de usuarios para identificar los usuarios asistentes e 

identificar las características de los mismos, además se desarrollaron las actividades y 

necesidades de cada uno de ellos lo cual ayudaría a ir estableciendo los diferentes 

ambientes. 

Espacios: Los espacios han sido definidos de acuerdo a su tipología, estos han 

sido agrupados de acuerdo a la relación existente entre estos. 

Zonas: Las zonas fueron determinadas en función de los grupos de usuarios, 

teniendo en cuenta sus actividades y la relación entre ellos. 

Ambientes: De igual manera fueron establecidas por las actividades cotidianas y 

no cotidianas de los usuarios. 

Cantidad de ambientes: La cantidad se determinó de acuerdo a la demanda del 

equipamiento. 

Índice de ocupación: Los índices fueron considerados de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual establece este índice por m2 de 

ocupación por persona. 

Porcentaje de muros y circulación: Este porcentaje se aplicó al resultado de los 

m2 de los ambientes en el programa arquitectónico. 

Total: Es el resultado obtenido de las dimensiones de los ambientes establecidos 

además de la ergonomía y mobiliario. 
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TABLA 146.Programa arquitectónico Centro de Educación e Investigación Ambiental 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERNOS EXTERNOS

PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL

N° DE USUARIOS
ACTIVIDADESSUBAMBIENTESAMBIENTE MOBILIARIO Y EQUIPOSZONA TOTAL PARCIALAREA m2 N° PROD.CAP.

Dirección general + SS.HH

1 4
1 escritorio gerencial , 1 butaca gerencial, 1 

credenza, 1 Pc, 1 Impresora, 4 sillas
12 5 1 2.5x4+1x2 12

Secretaria

1 1
1 counter, 1 credenza, 1 Pc, 2 archivadores, , 4 

asientos modulares, 1 mesa esquinera
6 2 1 2x3 6

Sala de reuniones

Reunirse y coordinar con los  trabajadores 12 -

1 mesa para 12 personas, 1 pizarra, 1 

proyector multimedia, 1 Pc, 12 butacas 

gerenciales, 24 12 1 4x6 24

Dirección de Investigación
Desarrollar las labores asignadas 1 2

1 escritorio gerencial , 1 butaca gerencial, 1 

credenza, 1 Pc, 1 Impresora, 4 sillas 8.5 3 1 2.5x3.4 8.5

Archivo Almacenar documentación 1 - 2 estantes para documentos 6 1 1 2x3 6

Oficina de Programación
1 1

1 escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 6 2 1 2x3 6

Oficina de Contabilidad
1 1

1 escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 6 2 1 2x3 6

Oficina de Tesorería
1 1

1 escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 6 2 1 2x3 6

Archivo y fotocopias

Almacenar documentación y sacar 

fotocopias 
1 1

1 fotocopiadora multifuncional  y 2 estantes 

para documentos 3 1 1 2x1.50 3

Oficina de Jefatura
1 1

1 escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 6 2 1 2x3 6

Oficina de procesos
1 1

1 escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 6 2 1 2x3 6

Oficina de Contratos y Sub 

contratos
1 1

1 escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 6 2 1 2x3 6

Archivo y fotocopias

Almacenar documentación y sacar 

fotocopias 
1 -

1 fotocopiadora multifuncional y 2 estantes 

para documentos 3 1 1 2x1.50 3

Recepción

Recepcionar a los usuarios que ingresar al 

área administrativa
1 4 1 counter, 1 asiento, 4 asientos modulares

12 5 1 3x4 12

Admisión

Brindar atención directa a los usuarios 

para destinarlos al área indicada
1 -

4 escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 6 3 1 2x3 6

Servicio social

Supervisar, atender y asistir a usuarios 

que lo requieran

1 escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 4 12 1 2x2 4

Tópico

Brindar servicio de asistencia médica en 

caso de emergencia
2 2

1 camilla, 1 escritorio, 1 silla giratoria, 3 

asientos, 2 archivadores, 1 lavadero 10 4 1 2.5x4 10

Tesorería
Desarrollar las labores asignadas 1 1

1 escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 3 1 1 2x1.50 3

Área informativa y turística

Brindar información sobre los recorridos y 

su programación 
1 - 1 counter, 1 asiento, 4 asientos modulares

3 1 1 2x1.50 3

Control 

Control y supervisión del ingreso de los 

empleados y otros usuarios
1 - 1 counter, 1 asiento, 1 reloj biométrico 

3 1 1 2x1.50 3

Caseta de seguridad + SS.HH
Resguardar la seguridad de los usuarios 1 - 1 escritorio, 1 asiento, 1 Pc

4 1 1 2X2 4

SS.HH damas empleados - 3 3 lavaderos, 3 inodoros 7.5 3 1 2.5x3.00 7.5

SS.HH varones empleados - 3 3 lavaderos, 3 inodoros 7.5 3 1 2.5x3.00 7.5

SS.HH discapacitados - 1 1 lavadero, 1 inodoro, 2  barras de apoyo 3.8 1 1 1.9x2 3.8

Depósito de limpieza

Almacenar productos e implementos de 

limpieza
1 - 1 armario metálico, 1 carro portamateriales 

3 1 1 2x1.50 3

165.3

Área directiva

ADM
IN

IS
TR

ATI
VA

SUB TOTAL

Recursos económicos

Logística

Atención al usuario

Servicios generales

Desarrollar las labores asignadas  

Realizar trámites, consultas o quejas

Desarrollar las labores asignadas  

Realizar trámites, consultas o quejas

Desarrollar las labores asignadas  

Realizar trámites, consultas o quejas

Recepción

Necesidades fisiologicas

Recepción Vestíbulo general

Recibimiento para el ingreso y salida del 

usuario
1 - 1 counter, 1 asiento 

120 50 1 8x15 120

Área de exposición Fotográfica
- 35

44 35 1 8x5.50 44

Área de exposición de línea de 

tiempo
- 35

44 35 1 8x5.50 44

Área de exposición infográfica - 35 44 35 1 8x5.50 44

Área de exposición temporal - 35 44 35 1 8x5.50 44

Oficina de curaduria

Control y supervisión de los elementos 

expuestos
2 -

2 estanterias metalicas, 2 asientos 1 

escritorio , 1 butaca , 1 Pc, 2 archivadores, 2 

sillas 20 2 1 4x5 20

Sala de proyección audiovisual
Proyectar - 30

1 proyector multimedia, 1 pantalla blanca, 

sillas o bancas 60 30 1 6 x 10 60

Depósito de limpieza

Almacenar productos e implementos de 

limpieza
1 - 1 armario metálico, 1 carrito portamateriales 

3 1 1 2x1.50 3

Almacén de materiales Almacenar materiales 1 - 2 estanterias metalicas 3 1 1 2x1.50 3

SS.HH damas - 8 6 lavaderos, 8 inodoros 20 8 1 2.50x8 20

SS.HH varones - 8 6 lavaderos, 6 inodoros, 3  urinarios 20 8 1 2.50x8 20

422SUB TOTAL

ZO
NA IN

TER
PRETA

TI
VA

Área interpretativa

Sala de proyección

Servicios generales

Mostrar, exhibir y exponer informacion a 

través de fotografias, articulos, 

esculturas, etc.

Necesidades fisiologicas

vitrinas, bancos, paneles, 1 mueble para 

folletos, pantallas 

Aulas polivalentes

1 24

sillas, mesas rectangulares, estantes, modulo 

de cabinas de laboratorio basureros, 1 PC, 1 

proyector multimedia 44 25 3 8x 5.50 132

Talleres
1 24

sillas, mesas rectangulares, estantes, 

basureros, 1 PC, 1 proyector multimedia
44 25 3 8x 5.50 132

Laboratorio de química general

1 9

28 10 1 4x7.00 28

Laboratorio de biología ambiental

1 9

28 10 1 4x7.00 28

Huerto - - - 1.5 1 3 1.50x1.00 4.5

Vivero - - - 160 10 2 8x20 320

Invernadero - - - 171 20 2 18x9.50 342

Mini Granja - - - 80 2 1 8x10 80

Sala de docentes

Coordinar, calificar y dar orientación a los 

alumnos
10 -

1 mesa para 12 personas, 1 pizarra, 1 

proyector multimedia, 1 Pc, 12 butacas 

gerenciales,1 mesa pórtica
15 10 1 3x5 15

Sala de trabajo

Preparar y revisar clases 10 -

, 2 mesas circulares,2 mesas rectangulares, 

10 asientos altos , archivadores,1 locker 

metálico
15 10 1 3x5 15

Sala de relajo

Descansar y reposar 10 -

1 cocina empotrada, 1 isla, 2 sofá, 2 mesas 

circulares,2 mesas rectangulares,  , 2 puff, 1 

televisor
15 10 1 3x5 15

Archivo y fotocopias

Almacenar documentación y sacar 

fotocopias
1 -

1 fotocopiadora multifuncional y 2 estantes 

para documentos 3 1 1 2x1.50 3

SS.HH damas - 8 6 lavaderos, 8 inodoros 20 8 1 2.50x8 20

SS.HH varones - 8 6 lavaderos, 6 inodoros, 3  urinarios 20 8 1 2.50x8 20

1154.5

ZO
NA A

CADEM
IC

A

SUB TOTAL

Área de capacitación

Área de docentes

Servicios generales Necesidades fisiológicas

Impartir y recibir clases teóricas y 

prácticas

2 mesas centrales, 2 mesas para equipos, 1 

refrigerador, 1 campana de extracción, 1 

regadera de emergencia, 1 mesa auxiliar para 

campana, 2 archivadores, 1 lavaojos, 1 

armario de reactivos, 1 armario de ácidos y 

bases , 1 armario de reactivos,1 proyector 

multimedia, 1 pizarra,1 Pc, 1 escritorio,20 

sillas de laboratorio
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Vestíbulo general

Recibimiento para el ingreso y salida del 

usuario
- 15 sofás modulares, 1 pantalla 

25 15 1 5x5 25

Control

Control y supervisión del ingreso de los 

empleados y otros usuarios
1 - 1 counter, 1 asiento, 1 reloj biométrico 

3 1 1 2x1.50 3

Laboratorio de Biología celular y 

genética  + oficina
20 -

2 mesas centrales, 2 mesas para equipos, 1 

refrigerador, 1 campana de extracción, 1 

regadera de emergencia, 1 mesa auxiliar para 

campana, 2 archivadores, 1 lavaojos, 1 

armario de reactivos, 1 armario de ácidos y 

bases , 1 armario de reactivos,1 proyector 

multimedia, 1 pizarra,1 Pc, 1 escritorio,20 

sillas de laboratorio

79 20 3 5x15 237

Laboratorio  de Botánica + 

oficina
20 -

2 mesas centrales, 2 mesas para equipos, 1 

refrigerador, 1 campana de extracción, 1 

regadera de emergencia, 1 mesa auxiliar para 

campana, 2 archivadores, 1 lavaojos, 1 

armario de reactivos, 1 armario de ácidos y 

bases , 1 armario de reactivos,1 proyector 

multimedia, 1 pizarra,1 Pc, 1 escritorio,20 

sillas de laboratorio

79 20 3 5x16 237

Laboratorio  de Microbiología y 

parasitología + oficina
20 -

2 mesas centrales, 2 mesas para equipos, 1 

refrigerador, 1 campana de extracción, 1 

regadera de emergencia, 1 mesa auxiliar para 

campana, 2 archivadores, 1 lavaojos, 1 

armario de reactivos, 1 armario de ácidos y 

bases , 1 armario de reactivos,1 proyector 

multimedia, 1 pizarra,1 Pc, 1 escritorio,20 

sillas de laboratorio

79 20 2 5x17 158

Laboratorio  de Zoología + oficina 20 -

2 mesas centrales, 2 mesas para equipos, 1 

refrigerador, 1 campana de extracción, 1 

regadera de emergencia, 1 mesa auxiliar para 

campana, 2 archivadores, 1 lavaojos, 1 

armario de reactivos, 1 armario de ácidos y 

bases , 1 armario de reactivos,1 proyector 

multimedia, 1 pizarra,1 Pc, 1 escritorio,20 

sillas de laboratorio

79 20 2 5x18 158

Laboratorio  de Edafología 

(Suelos) + oficina
20 -

2 mesas centrales, 2 mesas para equipos, 1 

refrigerador, 1 campana de extracción, 1 

regadera de emergencia, 1 mesa auxiliar para 

campana, 2 archivadores, 1 lavaojos, 1 

armario de reactivos, 1 armario de ácidos y 

bases , 1 armario de reactivos,1 proyector 

multimedia, 1 pizarra,1 Pc, 1 escritorio,20 

sillas de laboratorio
79 20 2 5x19 158

Sala de ambiente controlado
Control del personal para acceder a los 

laboratorios
3 -

 duchas y lavaojos de emergencia, 1 mesa 

metálica, 1  locker, 1 armario de seguridad
10 3 3 2.5x4 30

Despacho científico multiple
10 -

3 mesas porticas, 10 pc, 1 librero, 2 

archivadores, 10 asientos 57 10 3 6x9.50 171

Área de trabajo no formal

25 -

1 cocina empotrada, 1 isla, 1 sofá, 2 mesas 

circulares,2 mesas rectangulares, 10 asientos 

altos  57 25 2 6x9.50 114

Sala de reuniones

Reunirse y coordinar con los  trabajadores 15 -

1 mesa para 12 personas, 1 pizarra, 1 

proyector multimedia, 1 Pc, 12 butacas 

gerenciales, 37.5 15 1 5x7.50 37.5

Oficina del responsable de la 

unidad
Desarrollar las labores asignadas 1 1

1 escritorio gerencial , 1 butaca gerencial, 1 

credenza, 1 Pc, 1 Impresora, 4 sillas 8.5 2 1 2.5x3.4 8.5

Sala de elaboración de informes

Elaboración de informes recaudados en 

los laboratorios
15 -

escritorios multiples, 10 pc, libreros, 1 

proyector multimedia 75 15 1 5.00x15 75

Archivo y fotocopias

Almacenar documentación y sacar 

fotocopias
1 -

1 fotocopiadora multifuncional y 2 estantes 

para documentos 3 1 1 2x1.50 3

Cámara de frío
Preservar muestras o especies 1 -

3 refrigeradores de laboratorio, 1 mesa 

metálica 9 1 1 3x3 9

Almacen de equipos

1 -

2 armarios de seguridad, 1 armario 

portaobjetos de microscopios, 2 estanterias, 

1 mesa metálica, 1  locker, 1 archivador 
18 2 1 3x6 18

Almacen de insumos y material 

esteril

1 -

2 armarios de seguridad, 1 refrigerador, 2 

estanterias, 1 mesa metálica, 1  locker, 1 

archivador 9 2 1 3x3 9

SS.HH damas - 8 6 lavaderos, 8 inodoros 20 8 1 2.50x8 20

SS.HH varones - 8 6 lavaderos, 6 inodoros, 3  urinarios 20 8 1 2.50x8 20

Vestuario damas - 6 1 locker metálico, 1 banca 18.5 6 1 3.7x5 18.5

Vestuario varones - 6 1 locker metálico, 1 banca 18.5 6 1 3.7x5 18.5

Depósito de limpieza

Almacenar productos e implementos de 

limpieza
- 1 1 armario metálico, 1 carro portamateriales 

3 1 1 2x1.50 3

1531

Análisis, investigación  y estudio de 

especies o recursos naturales

Almacenar los materiales y equipos de 

laboratorio

Necesidades fisiológicas

Desarrollar las labores asignadas 

SUB TOTAL

ZO
NA D

E 
IN

VES
TIG

ACIO
N

Recepción

Área de investigación

Área administrativa

Área de soporte técnico

Servicios generales Vestirse y prepararse

Auditorio Foyer

Recibimiento para el ingreso y salida del 

usuario
1 49 sofás modulares, 1 counter, 1 asiento

50 20 1 5.5x9 50

Escenario

Desplazarse de acuerdo a la actividad 

realizada
- 10 1 podio, 1 pantalla de proyeccion

30 10 1 3x10 30

Platea

Sentarse y percibir la capacitación o 

espectaculo desarrollado
- 150 150 butacas 

150 150 1 15x10 150

Cabina de control y proyección Proyectar 3 -
1 escritorio, 2 sillas, Sistema de iluminación 

escénica, sonido y proyección 
6 3 1 2x3 6

Camerino damas - 2 1 locker metálico, 1 banca 8 2 1 2.4x3.3 8

Camerino varones - 2 1 locker metálico, 1 banca 8 2 1 2.4x3.3 8

Servicios generales SS.HH damas - 3 3 lavaderos, 3 inodoros 7.5 3 1 2.5x3.00 7.5

SS.HH varones - 3 3 lavaderos, 3 inodoros 7.5 3 1 2.5x3.00 7.5

SS.HH discapacitados - 1 1 lavadero, 1 inodoro, 2  barras de apoyo 3.8 1 1 1.9x2 3.8

SS.HH  damas público - 8 6 lavaderos, 8 inodoros 20 8 1 2.20x9 20

SS.HH  varones público - 8 6 lavaderos, 6 inodoros, 3  urinarios 20 8 1 2.20x9 20

Depósito de limpieza

Almacenar productos e implementos de 

limpieza
1 - 1 armario metálico, 1 carro portamateriales 

10 1 1 4x2.5 10

Almacén de materiales Almacenar materiales 1 - 2 estanterias metalicas 10 1 1 4x2.5 10

Biblioteca

Recepción y control de 

prestamos
3 - 1 meson de atención, 2 Pc

9 3 1 3x3 9

Area de consulta libre
- 30

2 mesas porticas, 2 sillas, 2pc, estanterias de 

bibliotec 75 30 1 5x15 75

Almacen
Almacenar 1 -

2 estanterias metalicas, 1 archivador, 1 Pc, 1 

mesa, 1 silla 6 1 1 2x3 6

Sala de estudio
- 5 1 mesa circular, 6 asientos, 1 escritorio, 1 Pc

6 5 3 2x3 18

Sala de lectura libre - 15 bancas, escritorios multiples 35 15 1 7x5 35

Servicios generales SS.HH  damas público - 8 6 lavaderos, 8 inodoros 20 8 1 2.20x9 20

SS.HH  varones público - 8 6 lavaderos, 6 inodoros, 3  urinarios 20 8 1 2.20x9 20

Stands de souvenirs stand Mostrar y vender souvenirs 1 1 2 vitrinas, 1 asiento , 1 stand de ventas 6 2 1 2x3 6

Cafetería Recibidor

Recibimiento para el ingreso y salida del 

usuario
1 3 1 atril

8 4 1 2x4 8

Área de mesas

Sentarse, alimentarse y socializar  

Atención a los usuarios
- 50 mesas, sillas

80 50 1 8x10 80

Área de cocina Preparación de alimentos 4 - 1 cocina, 1 campana 20 4 1 4x5 20

Cuarto de refrigeración Conservar los insumos y alimentos 1 - 1 refrigerador industrial 4 1 1 2x2 4

Área de lavavajillas Lavar 2 - 1 mesa, 1 fregadero 6 2 1 2x3 6

Recibidor de servicio

Recibimiento para el ingreso y salida del 

usuario
2 - 1 reloj biometrico, 1 pizarra

6 2 1 2x3 6

Área de lockers para empleados
Guardar implementos personales 2 - 1 locker metálico, 1 banca

6 2 1 2x3 6

Servicios generales SS.HH damas empleados - 1 1 lavadero, 1 inodoro, 2  barras de apoyo 3 1 1 1.5x2.00 3

SS.HH varones empleados - 1 1 lavadero, 1 inodoro, 2  barras de apoyo 3 1 1 1.5x2.00 3

SS.HH  damas público - 8 6 lavaderos, 8 inodoros 20 8 1 2.20x9 20

SS.HH  varones público - 8 6 lavaderos, 6 inodoros, 3  urinarios 20 8 1 2.20x9 20

695.8

ZO
NA D

E 
S°

 C
O

M
PLE

M
EN

TARIO
S

SUB TOTAL

Necesidades fisiológicas

Recepcionar y brindar información al 

usuario

Desplazarse, sentarse y estudiar

Necesidades fisiológicas

Necesidades fisiológicas

Vestirse y prepararse
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Fuente: Excel – Elaboración propia   

Recepción Hall

Recibimiento para el ingreso y salida del 

usuario
4 - 1 locker metálico

8 4 1 2x4 8

Control

Control y supervisión del ingreso de los 

empleados y otros usuarios
- 1 1 reloj biométrico 

8 1 1 2x1.50 8

Control de limpieza y 

orden
Almacen de aparatos de limpieza 2 - 1 armario metálico, 4 carro portamateriales 

10 2 1 4x2.5 10

Almacen de material y utiles de 

limpieza
2 - 2 estanterias metalicas

15 2 1 3x5 15

Área de carga y 

descarga
Patio de maniobras Transito de vehiculos - 2 -

60 2 1 6x10 60

Anden de descarga
Descargar materiales, equipos, insumos u 

otros
- 2 -

12 2 1 3x4 12

Recepción y 

almacenamiento Despacho 
2 - 1 escritorio  , 1 Pc, 2 archivadores, 2 sillas

6 2 1 2x3 6

Control 1 - 1 escritorio, 1 silla, 1 reloj biométrico 6 1 1 2x3 6

Almacen general - 2  estanterias metalicas, 2 carritos de carga 40 2 1 5x8 40

Almacen general de insumos y 

materiales de investigación

- 2

4 armarios de seguridad, 1 refrigerador, 4 

estanterias, 1 mesa metálica, 1  locker, 1 

archivador 20 2 1 5x8 20

Almacen general de productos 

inflamables e insumos químicos

- 2

4 armarios de seguridad, 1 refrigerador, 4 

estanterias, 1 mesa metálica, 1  locker, 1 

archivador 20 2 1 5x8 20

Mantenimiento Taller de mantenimiento

Revisión, reparación y supervisión de 

equipos y mobiliario 
2 -

1 rectificadora, 1 torno, 1 almacen de 

repuestos, 1 mesa de trabajo 
28 2 2 4x7.00 56

Residuos Cuarto de residuos peligrosos

Depositar y arrojar residuos inflamables, 

tóxicos y otros
- 1

9 recolectores de de residuos peligrosos,   1 

contenedor de derrame de aceite, 
18 1 1 3x6 18

Cuarto de basura

Recojo y depósito de basura - 2 5 contenedores industriales ecológicos

15 2 1 3x5 15

Área de máquinas

Cuarto de bombas para consumo 

humano
- 1 -

30 1 1 5x6 30

Cuarto de bombas contra 

incendios
- 1 -

30 1 1 5x7 30

Grupo electrógeno - 1 - 10 1 1 2.5x4 10

Cuarto de tableros - 1 - 10 1 1 2.5x5 10

Cuarto de tanques de gas y 

oxígeno
- 1 -

21 1 1 3x7 21

Servicios generales SS.HH damas - 4 3 lavaderos, 4 inodoros 10 8 1 2.50x4 10

SS.HH varones - 4 3 lavaderos, 4 inodoros 10 8 1 2.50x4 10

Vestuario damas - 6 1 locker metálico, 1 banca 10 6 1 2.50x4 10

Vestuario varones - 6 1 locker metálico, 1 banca 10 6 1 2.50x4 10

Estacionamiento Caseta de control
Registrar el ingreso y salida de vehiculos 1 - 1 cabina, 1 escritorio, 1 asiento, 1 Pc

4 1 1 2x2 4

Estacionamiento para 

trabajadores

- - -

120

50                1  

cada 3 

trabajador

es 1 120

Estacionamiento para 

estudiantes o visitantes

- - -

80

30                1 

cada 20 

alumnos 1 80

Estacionamiento para 

discapacitados

- - -

76

4                   1 

cada 50 

estac. 1 3.80 x 5 c/u 76

715

1170.9

468.36

6322.86TOTAL GENERAL (m2) 

ZO
NA D

E 
SE

RVIC
IO

S G
EN

ER
ALE

S

SUB TOTAL

25% Circulacion 

10% Muros y tabiques

2.40x5 (3 o más 

continuos) 2.50 

(2 continuos) 

2.70 ( 1 

individual)Aparcar  los vehiculos

Almacenar productos e implementos de 

limpieza

Necesidades fisiológicas

Vestirse y prepararse

Abastecimiento de agua,gas y energía 

electrica
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10.3 ESTUDIO DEL TERRENO – CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR 

Para la elección del terreno se ha tenido en cuenta ciertos criterios permitiendo obtener 

un análisis general a través del cual se le dio una calificación, la evaluación fue realizada 

a 3 terrenos pertenecientes al sector Lomas de Carabayllo tomando en cuenta además el 

Área de Tratamiento Normativo I establecida por la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, finalmente se realizó la Matriz de ponderación de criterios para la elección de 

terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107.Ubicación de terrenos propuestos 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima – Elaboración propia 

1er Terreno 

Ubicación: Av. Los fundadores con Calle Hipabisales 

Área: 6180.50 m2   

Perímetro: 353.8 ml 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Propuesta de Terreno 1 

 Fuente: Google Maps - Municipalidad Metropolitana de Lima – Elaboración propia 
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2do Terreno 

Ubicación: Av. Los fundadores con Calle Hipabisales 

Área: 4696 m2   

Perímetro: 333.6 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 109.Propuesta de Terreno 2 

Fuente: Google Maps - Municipalidad Metropolitana de Lima – Elaboración propia 

 

3er Terreno 

Ubicación: Av. Los fundadores con Calle Hipabisales 

Área: 5107 m2   

Perímetro: 290.3 ml 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110.Propuesta de Terreno 3 

Fuente: Google Maps - Municipalidad Metropolitana de Lima – Elaboración propia 
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La elección de cada terreno se dio en base a la matriz de ponderación, de los tres 

terrenos presentados anteriormente se estableció un rango de valores: (1) Malo, (2) 

Regular y (3) Bueno, los cuales han sido detallados en la siguiente tabla. 

TABLA 147.Matriz de ponderación. Rango De valores: Malo (1), regular (2) y bueno (3) 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 
TERRENO 

N°1 

TERRENO 

N°2 

TERRENO 

N°3 

Tamaño Área > 4000 m2 3 3 3 

Ubicación  Zona consolidada 1 2 2 

Aspectos 

ambientales 

Viento, 

asoleamiento y 

humedad 

3 2 2 

Topografía Pendiente 2 1 1 

Sismicidad Zona de riesgo 2 2 2 

Accesibilidad Movilidad urbana  3 1 1 

Infraestructura vial Pistas y veredas 1 1 1 

Infraestructura 

básica 

Agua, desagüe, 

luz, teléfono  
1 2 2 

Densidad urbana 
Zona residencial 

media 
2 2 2 

Contexto 

socioeconómico 
Estrato C-D 2 2 1 

Contaminación 
Suelo, sonora, 

visual y aire 
2 1 1 

Normativa  
Área de 

Tratamiento 

Normativo I 

3 1 1 

TOTAL 23 20 19 

Fuente: Elaboración propia 

10.3.1 Contexto 

El terreno escogido forma parte del sector Lomas de Carabayllo, la zona no ha sido 

ocupada en su totalidad sobre todo en la Asociación de viviendas Las Piedritas, sin 

embargo existe una gran demanda de terrenos lo que ha propiciado el crecimiento 

acelerado en otros asentamientos cercanos. El terreno se encuentra rodeado del 

ecosistema de lomas costera el cual se ve perjudicado por la ocupación urbana así como 

terrenos cercados y ciertas viviendas taller. El lugar se presenta como una zona dedicada 

al reciclaje así como a la industria no minera con carencias de equipamientos, además el 

sector se encuentra contaminado justamente por la ubicación del relleno sanitario El 

Zapallal.  
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Figura 111. Ubicación del terreno  

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima – Elaboración propia 
 

Entorno Inmediato 

El terreno tiene como entorno inmediato una zona residencial, principalmente de 

viviendas taller que aún no están consolidadas en su totalidad y en su mayoría los lotes 

se encuentran cercados para su posterior venta. Así también no se ha identificado ningún 

tipo de equipamiento educativo, de salud ni recreativo. 

- Formación de lomas costeras en la parte lateral del terreno 

- El terreno se encuentra rodeado de lotes cercados 

- Existencia de criaderos de animales porcinos  

- Poca actividad peatonal  

- Falta de vías asfaltadas 

- Inexistente de actividad comercial pero sí industrial  

Entorno Mediato 

Dentro del entorno mediato el terreno se encuentra a más de 1km del relleno 

sanitario Zapallal, lo cual no es contraproducente para el terreno por la distancia 

considerable y permitida de acuerdo a la reglamentación de DIGESA. Además la 

asociación de viviendas a la cual pertenece el terreno se encuentra cercado con un acceso 

único a la zona, cuenta con una capilla y espacios destinados a la implementación de 

parques. 
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Vialidad 

El terreno se encuentra en la Av. Los Fundadores siendo el eje principal de la zona además 

de ser la única vía de acceso a la Asociación de viviendas Las piedritas, esta a su vez se 

conecta con la Av. Valle Hermoso la cual conecta de manera directa a la zona con la Av. 

Lomas de Carabayllo permitiendo así la conexión con todo el sector 10. Las vías aledañas 

al terreno son de poco tránsito ya que la zona aún no está consolidada en su totalidad. 

Vías principales: 

- Av. Lomas de Carabayllo, esta avenida es de tipo arterial de tránsito medio la 

cual conecta a todo el Sector Lomas de Carabayllo, actualmente presenta 2 

carriles. 

Vías Secundarias: 

- Av. Los Fundadores, esta avenida es de tipo colectora la que conecta al terreno 

directamente con Lomas de Carabayllo y la Asociación de Viviendas Las 

Piedritas, actualmente presenta 2 carriles en ambos sentidos.   

- Av. Valle Hermoso, esta avenida es de tipo colectora conecta la Asociación de 

Viviendas Las Piedritas con la Av. Lomas de Carabayllo siendo la vía de acceso 

único de Las Piedritas, actualmente presenta 2 carriles en ambos sentidos.   

Vías Terciarias: 

- Calle Las Ígneas, esta vía es de tipo local conecta al terreno directamente con la 

Av. Los Fundadores, esta vía no se encuentra asfaltada por el momento. 

- Calle Hipabisales,  esta vía es de tipo local conecta al terreno directamente con 

la Av. Los Fundadores, esta vía no se encuentra asfaltada por el momento siendo 

de menor medida que la Calle Las Ígneas y de poco flujo vehicular. 
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Perfil Urbano 

El perfil urbano del terreno está conformado por 3 vías, a continuación se describirá las 

vías aledañas al terreno y las medidas de cada una de ellas, además de las aturas 

identificadas. 

- Av. Los Fundadores, esta avenida presenta una sección de 23.10 ml compuesto 

por 2 carriles 1 en cada sentido de medida 11.55 ml, en esta avenida predominan 

las edificaciones de 1 piso sin embargo se identificaron 2 propiedades de 2 pisos 

en la parte de la avenida, actualmente no se encuentra asfaltada. 

- Calle Las Ígneas, esta vía presenta una sección de 16.71 ml, de 2 carriles cada 

una en ambas direcciones no contiene veredas actualmente y no se encuentra 

asfaltada, en esta vía actualmente no existe ninguna edificación. 

- Calle Hipabisales,  esta vía presenta una sección de 10.00 ml, no contiene veredas 

actualmente además no se encuentra asfaltada, en esta vía actualmente no existe 

ninguna edificación. 
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Equipamientos 

El terreno carece de equipamientos en su entorno inmediato, debido a ser un sector joven 

en proceso de consolidación, así mismo su entorno mediato cuenta con ciertos 

equipamientos los cuales serán identificados. 

Tipos de Equipamientos encontrados en el entorno mediato e inmediato: 

  - Educación: 

I.E. Juan Pablo II 5174 

Colegio Nuestra Señora del Prado 

Colegio Matemático y Ecológico San Rafael 

I.E.P Señor de Burgos 

Colegio Alma Capac 

Colegio Manuel Scorza 8161 

-Salud: 

 Centro de Salud Juan Pablo II 

 Posta de Salud San Benito 

-Recreativo 

 Parque San Benito 

Parque del Recuerdo 

 Lomas de Carabayllo 

-Comercio 

 Mercado Nueva Jerusalén 

 Mercado Las Casuarinas 
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10.3.2 Ubicación y localización 

El terreno elegido se encuentra ubicado en el sector 10 también denominado Sector 

Lomas de Carabayllo del distrito de Carabayllo, perteneciente a Lima Norte. 

 Se ubica con exactitud en la Av. Los fundadores, calle Hipabisales y calle Las 

ígneas, frente a un terreno el cual está destinado como parque de la Asociación Las 

Piedritas. 

TABLA 148.Tabla de ubicación del terreno 

DEPARTAMENTO LIMA 

PROVINCIA LIMA 

DISTRITO CARABAYLLO 

SECTOR 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.3 Área y linderos  

El terreno posee un área de 6180.50 m2 y 353.8 ml de perímetro, el terreno no se 

encuentra ocupado y pertenece a la zonificación de Vivienda taller. Los linderos que 

posee son los siguientes: 

TABLA 149.Linderos del terreno 

LADO LOTE MEDIDA 

Lado frente Av. Los fundadores 56.90 ml 

Lado fondo Terreno colindante 56.90 ml 

Lado derecho Calle Hipabisales 120.00 ml 

Lado izquierdo Calle Las ígneas 120.00 ml 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 112.Área total del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3.4 Aspectos climatológicos  

El proyecto aprovechará los aspectos climatológicos del distrito con la finalidad de 

brindar el confort pertinente, teniendo en cuenta la ventilación, asoleamiento y otros 

criterios ambientales. 

Teniendo en cuenta los aspectos climáticos, la mejor época del año para las 

actividades turísticas a la intemperie es desde mediados del mes de abril hasta finales de 

octubre. 

TABLA 150.Aspectos climatológicos 

 ANÁLISIS FÍSICOS 

AMBIENTALES 

 

TIPOS ANÁLISIS  FUENTE 

 

CLIMA 

 

Templado cálido, en los veranos es caliente, 

árido y nublado, mientras que en los 

inviernos el panorama es fresco, seco y 

mayormente despejado. 

 

WEATHER 

SPARK. 

 

 

 

TEMPERATURA 

Día más caluroso: 16 de febrero 
Día más frío: 13 de agosto 

Temporada templada: Del 3 de enero al 6 de 

abril 
Temporada fresca: Del 10 de junio al 15 de 

octubre 

 

WEATHER 

SPARK 

 

 

HUMEDAD 

Periodo más húmedo:Del 31 de 

diciembre al 13 de abril 

Día más húmedo: 17 de febrero 

Día menos húmedo: 27 de agosto 

 
 

WEATHER 

SPARK 

VIENTOS Presentan vientos que varian desde 

11.2 km/h hasta 14.2 km/h , estos 

vienen del sur 

        WEATHER 

SPARK 

 

SUELO 

 Grupo fluvisol eutrico, lo que 
significa que se forma a partir de 
materiales aluviales aportados por los 
ríos, además este tipo de suelo se 
caracteriza por ser rico en materia 
orgánica 

 
      Plan de  

Desarrollo 

Fuente: Wather Spark y Plan de Desarrollo de Carabayllo - Elaboración propia 
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El programa Sunearthtools nos permitió tener una mayor exactitud respecto a la 

posición solar del terreno, a continuación se presenta la posición del sol y su recorrido 

visto en planta y elevación lo cual será importante para el emplazamiento del proyecto en 

el predio. 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 113.Posición del sol en el terreno 

Fuente: Sun Earth tools 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 114.Posición del sol en elevación, en el terreno 

Fuente: Sun Earth tools 
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10.3.5 Condicionante del terreno: topografía  

El terreno se encuentra en una topografía con desniveles, que de acuerdo al plano 

topográfico cada desnivel asciende cada 20m teniendo una variación entre los 440 y 

460m, sin embargo la ocupación urbana ha hecho que el predio este llano en la actualidad. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 115. Condiciones del terreno 

Fuente: Google maps 
 

10.3.6 Servicios básicos 

Los servicios básicos con los que cuenta el terreno son accesibles, contando con servicios 

de agua, luz y desagüe. Sin embargo es necesario mayor alumbrado público 

principalmente en el lado lateral del terreno ubicado en la calle Las ígneas. 

El abastecimiento de agua en el distrito de Carabayllo está a cargo de la empresa 

SEDAPAL así como en el sector, además existe un tanque de agua el cual abastece a los 

habitantes de la Asociación de viviendas Las piedritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Servicios básicos  

Fuente: Google maps 
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Según el censo 2007 realizado por el INEI, las viviendas del distrito de Carabayllo 

con abastecimiento de agua, luz y desagüe presentan los siguientes índices. 

TABLA 151.Viviendas con abastecimiento de agua 

Red pública dentro de la vivienda 22 953 48.9 % 

Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la 

edificación 
1 693 3.6 % 

Pilón de uso público 4 850 10.3 % 

Fuente: Elaboración propia – INEI Censo 2007 

TABLA 152.Viviendas con abastecimiento de desagüe  

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 22 676 48.3 % 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda pero 

dentro de la edificación 
1 693 3.6 % 

Pilón de uso público 4 850 10.3 % 

Fuente: Elaboración propia – INEI Censo 2007 

TABLA 153.Viviendas de alumbrado público 

Red pública 40 549 86.4 % 

Fuente: Elaboración propia – INEI Censo 2007 

 

Figura 117. Conexión de agua por red pública del distrito, 2011 

Fuente: INEI Censo 2007 
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Figura 118.Conexión de desagüe por red pública del distrito, 2011 

Fuente: INEI Censo 2007 

 

Figura 119.Manzanas con conexión telefónica del distrito 

Fuente: INEI Censo 2007 
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Figura 120.Manzanas con conexión a internet del distrito 

Fuente: INEI Censo 2007 

10.3.7 Referencias geotécnicas 

De acuerdo al estudio desarrollado por la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 

Geológico (2009) en el Reporte de zonas críticas por peligros geológicos en Lima 

Metropolitana, se incluyen las zonas del distrito de Carabayllo expuestas a daños por el 

tipo de suelos y la existencia de viviendas o edificaciones que en consecuencia se 

encuentran en estado vulnerable el terreno ubicado en la Asociación de viviendas las 

piedritas no figura en la relación de zonas críticas del distrito. 

Sin embargo de acuerdo a la Microzonificación sísmica elaborado por el Centro 

peruano japonés de Investigaciones Sísmica y Mitigación de desastres, el terreno 

pertenece a la zona IV, formado por taludes de considerable pendiente, canteras 

informales así como depósitos de suelo pantanoso o arena eólica lo cual se deberá 

considerar para el sistema constructivo del proyecto a desarrollar. 
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10.3.8 Zonificación y usos del suelo  

El distrito de Carabayllo al igual que Puente Piedra forma parte del Área de Tratamiento 

Normativo I establecida por la Municipalidad Metropolitana de Lima de acuerdo a la 

Ordenanza N° 1105-MML. 

La zonificación del terreno es de VT (Vivienda Taller), actualmente se respeta el 

uso del suelo por lo cual el proyecto se establecerá de manera adecuada en el entorno 

considerando su zonificación. 

 El sector Lomas de Carabayllo presenta zonificación de Residencia de Densidad 

Media, Vivienda Taller y Comercio vecinal, siendo el primero el que mayor ocupación 

tiene en este sector. 

 
TABLA 154. Zonificación y N° de lotes Sector Lomas de Carabayllo 

ZONIFICACIÓN N° LOTES 

RDM 9800  

VT 200 

CV 80 
Fuente: Elaboración propia  

 
TABLA 155. Comparativo Zonificación y Uso de suelo 

COMPARATIVO IMAGEN 

ZONIFICACIÓN 

 

USO DE SUELO 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima – Elaboración propia 

 

 

 

 

 



368 

 

 

  



369 

 

10.3.9 Aplicación de la normatividad y Parámetros urbanísticos  

Carabayllo rige la zonificación de acuerdo al Área de Tratamiento Normativo I, el cual 

de acuerdo al tipo de equipamiento de Centro de Educación e Investigación ambiental 

corresponde a Otros tipos de enseñanza N.C.P. e Investigación en Ciencias Naturales,  lo 

que indica que este podrá implementarse en terrenos con zonificación de Vivienda taller, 

Comercio vecinal, Comercio Zonal, Comercio Metropolitano e Industria de tipo 1, ello 

respecto al primer índice de usos mientras que en el segundo caso se mantiene esta 

normativa y además se permite su implementación en terrenos de zonificación de 

Residencia de Densidad Media. 

TABLA 156.Área de tratamiento normativo I, Distrito de Carabayllo 

 

 
 
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima 
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Parámetros urbanísticos y edificatorios 

La Municipalidad Distrital de Carabayllo establece los siguientes parámetros de acuerdo 

a la ubicación y zonificación del terreno ubicado en el sector Lomas de Carabayllo. 

TABLA 157. Parámetros urbanísticos del terreno  

ZONA Vivienda taller, VT 

MÍNIMO 180 m2 

FRENTE MÍNIMO 8 ml 

RETIRO 

3,00 m (Av.) 

1.5m (Calle o Jirón) 

0.00 (Psje) 

ALTURA DE EDIFICACIÓN MAX. 3 pisos (07.65 ml) 

ALTURA MÍNIMA  1 piso (2.30 ml) 

LIBRE MÍNIMA 35 % 

ESTACIONAMIENTO 1 cada viv. o 50 m2 de taller 

DENSIDAD NETA 330 - 560 

 Fuente: Municipalidad de Carabayllo- Elaboración propia   

 

 

 



371 

 

 

 

 

 



372 

 

 

10.3.10 Levantamiento fotográfico  

 

 
  

A 

B 

C 
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Figura 121.Fotografía Av. Los fundadores y Calle Las ígneas 

Fuente: Google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122.Fotografía Calle Las ígneas 

Fuente: Google maps 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 123. Fotografía Calle Hipabisales 

Fuente: Google maps 
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Figura 124.Fotografía Lomas de Carabayllo 

Fuente: Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 125. Fotografía Lomas de Carabayllo 

Fuente: Propia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 126.Fotografía Lomas de Carabayllo 

Fuente: Propia 
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10.4 ESTUDIO DE LA PROPUESTA – OBJETO ARQUITECTÓNICO  

10.4.1 Definición del proyecto 

El proyecto a desarrollarse es un Centro de Educación e Investigación Ambiental 

enfocado a capacitar e incentivar a la población sobre el uso consciente del medio 

ambiente con el fin de preservar el entorno natural en el que se encuentra, además de ser 

un espacio orientado a la investigación de la biodiversidad de las lomas costeras y brindar 

conocimientos básicos sobre actividades agropecuarias tratándose de un distrito en el cual 

se desarrolla dicha actividad. 

 El planteamiento del proyecto se desarrolló debido a la urgente necesidad por 

proteger el ecosistema de Lomas de Carabayllo ya que se ha visto afectado a causa de la 

invasión urbana y otros factores que han deteriorado y provocado la desaparición de 

ciertas especies, así mismo la falta de conciencia ambiental por parte de su población 

convierte al sector en uno de los más contaminados a nivel distrital lo que motiva a que 

el equipamiento se convierta en un activador de la conciencia medioambiental reforzando 

la protección del entorno natural en el que además se intervendrá para lograr su 

restauración ecológica. Así mismo la capacitación sobre la actividad agropecuaria 

mejorará las condiciones en las que los pobladores producen sus cultivos mejorando su 

calidad de vida. 

 La visión del proyecto es generar espacios educativos flexibles y polivalentes 

además de espacios abiertos que logran la conexión directa con el ecosistema siendo una 

edificación que se incorpora y no quiebra el entorno natural, a la vez la incorporación de 

sistemas ambientales y el uso de materiales ecológicos brindando confort al usuario y una 

agradable visita. 

10.4.2 Plano topográfico 

Ver plano T-01 

10.4.3 Plano de Ubicación y Localización 

Ver plano U-01 
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 10.4.4 Estudio de Factibilidad: factibilidad de demanda, factibilidad técnica, 

económica y otros  

10.4.4.1 Oferta y demanda 

La propuesta del Centro de Educación e Investigación Ambiental ha sido 

motivada por un análisis de demanda, los cuales justifican la necesidad de este tipo de 

equipamiento en el distrito. Para ello se hará un análisis de mercado donde se ha 

considerado los siguientes ámbitos. 

TABLA 158.Consideraciones del mercado 

DEMANDA ANÁLISIS 

Geográfica Se encuentra en un distrito con patrimonio 

natural como pocos en Lima, además de 

ser  el distrito que mayor extensión de 

lomas costeras posee haciéndolo atractivo 

y de fácil acceso a los distritos aledaños. 

Actividades económicas Carabayllo es el distrito que mayor 

extensión agrícola posee, siendo esta una 

de las actividades que aún se desarrollan 

convirtiéndolo en el mayor productor de 

hortalizas a nivel de Lima Metropolitana. 

Educación  La mayoría de personas pertenece a la 

Población Económicamente Activa, 

teniendo en cuenta las personas dedicadas 

al sector agropecuario estas equivalen al 

2% sin embargo en su mayoría no están 

capacitadas y no cuentan con educación 

secundaria ni mucho menos superior por 

lo cual es necesario capacitarlos. 

Equipamientos de capacitación  Carabayllo cuenta con 7 Institutos 

Técnico Superior y Técnico Productivo en 

el que no se capacita a los estudiantes en 

el rubro agropecuario. 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo al 2021 - Elaboración Propia 
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10.4.5 Propuesta de zonificación  

 

Figura 127.Volumen Centro de Educación e Investigación Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Zonificación Sótano y Primer Nivel  

 

 

 

Figura 128.Zonificación Sótano  y Primer Nivel  

Fuente: Elaboración Propia 
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Zonificación Segundo y Tercer nivel 

 

 

 

Figura 129.Zonificación Segundo y Tercer nivel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

10.4.6 Esquema de organizaciones espaciales (Generales y específicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130.Organización Espacial General  

Fuente: Elaboración Propia 
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Zona Administrativa 

 
 

 Figura 131.Organización Espacial Zona Administrativa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Zona Interpretativa y Académica 

 

Figura 132.Organización Espacial Zona Interpretativa y Académica 

Fuente: Elaboración Propia 
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Zona de Investigación 

 

Figura 133.Organización Espacial Zona de Investigación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Zona de Servicios complementarios 

 

Figura 134.Organización Espacial Servicios Complementarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Zona de Servicios Generales 

 

 

Figura 135.Organización Espacial Servicios Generales 

Fuente: Elaboración Propia 

10.4.7 Accesibilidad y estructura de flujos  

El acceso de los usuarios se dará a través de los 2 ingresos propuestos al Centro de 

Educación e Investigación Ambiental, los tipos de accesos identificados son de tipo 

vehicular tantos de vehículos particulares como buses en el caso de excursión de 

estudiantes y peatonal teniendo en cuenta las visitas realizadas al equipamiento, tanto de 

usuarios permanentes como no permanentes. 

 

Figura 136.Accesibilidad y estructura de flujos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estructura de flujos 

Se identificaron 5 tipos de flujos tomando en cuenta a los usuarios permanentes y no 

permanentes que asistirán al Centro de Educación e Investigación Ambiental. 

Flujo de visitantes  

 
 

Figura 137.Flujo de usuario no permanente Visitante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Flujo de Investigador 

 

Figura 138.Flujo de usuario permanente Investigador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Flujo de Estudiantes 

 

 

Figura 139.Flujo de usuario permanente Investigador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Flujo Administrativo 

 
 

Figura 140.Flujo de usuario permanente Administrativo  

Fuente: Elaboración Propia 
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Flujo Personal de Servicio 

 
 

Figura 141.Flujo usuario permanente Personal de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4.8 Criterios de diseño y composición arquitectónica 

10.4.8.1 Criterios de diseño 

Los criterios considerados en el diseño de la propuesta fueron los siguientes: 

Ubicación del proyecto, en base a un análisis en el cual fueron 3 los terrenos 

propuestos a los que se les asigno un puntaje de acuerdo a las condiciones físicas y 

reglamentarias para su elección. 

  Accesibilidad, en el cual se consideró los accesos tanto peatonales como 

vehiculares ubicando la propuesta en una avenida que se proyecta como un eje biodiverso 

y que además lo conecta al eje principal del sector. 

 Condiciones climáticas, el emplazamiento del proyecto toma en cuenta el 

asoleamiento, dirección del viento, de esta manera se aprovechará las fuentes naturales 

para una adecuada ventilación e iluminación en la edificación. 

Sostenibilidad, el uso de materiales ecológicos así como el aprovechamiento de 

energía solar, neblina y otros recursos naturales para disminuir los impactos ambientales 

tomando en cuenta el entorno ecológico de lomas costeras y aportar de manera amigable 

a este. 

10.4.8.2 Composición arquitectónica 

La composición arquitectónica parte del concepto el cual tuvo que ser proyectado en una 

maqueta volumétrica el que permita una mayor interpretación y juego de volúmenes 

obteniendo el que mayor confort y estética brinde en función del usuario. 

 A ello se consideró el análisis del entorno el cual además influyó, así como el 

análisis de la investigación realizada, dando como resultado una composición de ejes los 

cuales se busca expresar en la volumetría de la edificación pasando de una idea abstracta 

a un volumen concreto que se relacione con su entorno sin dejar de lado la esencia de la 

idea rectora. 
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10.4.9 Metodología de Diseño arquitectónico 

La metodología es la secuencia de estrategias tomadas en cuenta para la elaboración del 

diseño arquitectónico, estas han tenido que seguir una serie para finalmente obtener el 

diseño que parte como una idea inicial y dará como resultado una propuesta de volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142.Metodología de diseño arquitectónico 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4.10 Conceptualización de la propuesta 

 

 

10.4.11 Idea fuerza o rectora 
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10.4.12 Adaptación y engrampe al entorno urbano 

Se desarrollará el Centro de Educación e Investigación Ambiental acorde a la 

topografía y respetando el paisaje existente en tres bloques principales, teniendo dos 

accesos diferenciados, estos volúmenes se distinguen por sus alturas, creando en sus 

intersecciones espacios comunes. 

Así también el proyecto brinda espacios para la investigación y preservación de 

especies existentes en las lomas, adicionalmente ofrece la oportunidad se brindar talleres 

para la capacitación de las personas dedicadas a la actividad agrícola y  revalorización de 

las Lomas de Carabayllo. 

 

 
 Figura 143.Centro de Educación e Investigación  Ambiental Planta General   

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 144.Centro de Educación e Investigación Ambiental 3D Vista 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 145.Centro de Educación e Investigación Ambiental 3D Vista 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 146.Centro de Educación e Investigación Ambiental 3D Vista 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 147.Centro de Educación e Investigación Ambiental 3D Vista 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4.13 Plan de Masas  

El plan de masas de llevó a cabo en base a la forma la cual se obtuvo mediante la 

conceptualización del término “Resiliencia”, siendo el punto de partida para generar 

volúmenes acordes a la idea planteada, adaptación con el terreno y contexto del lugar 

como Lomas de Carabayllo. 

 

Figura 148.Centro de Educación e Investigación Ambiental Maqueta Vista 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 149.Centro de Educación e Investigación Ambiental Maqueta Vista 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
  

Figura 150.Centro de Educación e Investigación Ambiental Maqueta Vista 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 151.Centro de Educación e Investigación Ambiental Maqueta Vista 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 152.Centro de Educación e Investigación Ambiental Maqueta Vista 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Centro de 

Educación e 

Investigación 

Ambiental 

 
 

En el artículo de Deboni y Sorrentino (2003). “Los 
centros de educación ambiental (CEA) brasileños y los 

equipamientos de Educación ambiental (EEA) 

españoles: Aproximaciones y diferenciaciones” se indica 

que los centros de Educación Ambiental surgen como 

focos promotores de la enseñanza formal y no formal, 

para lo cual debían mejorar la vida de la comunidad, 
contribuir a experimentos pedagógicos y la difusión de 

nuevos conocimientos orientado a la conciencia de 

manera crítica y reflexiva, inicialmente estos 
equipamientos ofrecían recorridos para la observación 

así como el estudio de ecosistemas y paisajes forestales, 

así aparecen equipamientos como centros de 
interpretación, centros educativos del medio ambiente a 

partir de las cuales se da una evolución reveladora como 

parte de esta iniciativa de protección natural. 

 

 

 

 

 

 

 
Será operacionalizada a 

través de dimensiones y 

manifestaciones de los 
indicadores previstos. 

 

 

ESPACIOS 

PEDAGÓGICOS 

Accesible 

Permite que los entornos, los productos, y los servicios sean 

utilizados sin problemas por todas y cada una de las personas, 

para conseguir de forma plena los objetivos para los que están 
diseñados, independientemente de sus capacidades, sus 

dimensiones, su género, su edad o su cultura. Para lo cual los 

espacios, mobiliarios, programas, recursos deben estar aptos 
para todas las personas sin restricciones. 

Integrado 

Espacios sin barreras interiores, que permite múltiples 

agrupamientos, para combinar diferentes metodologías: 
explicación del profesor, trabajo individual, trabajo 

cooperativo, orientación y tutoría individualizada y biblioteca 

en el aula. Esta distribución facilita la comunicación entre 
profesores y alumnos, y del grupo de alumnos entre sí. 

Dinámico 

Podemos decir que va a ser aquella arquitectura en donde no 

persista una figura estructurada, es decir, que no sea algo 
rutinario y estandarizado, sino más bien un concepto más 

fluido, restándole rigidez y agregando así entonces, 

dinamicidad. 

 

 

ESPACIOS 

NATURALES 

PROTEGIDOS 

Protección 

La protección de las áreas tiene como objetivos: a. Asegurar la 
continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, mantener 

muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes 

y formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan 
la diversidad única y distintiva del país, evitar la extinción de 

especies de flora y fauna silvestre, evitar la pérdida de la 

diversidad genética, mantener y manejar los recursos de la 
flora y fauna silvestre, de modo que aseguren una producción 

estable y sostenible, restaurar ecosistemas deteriorados. n. 

Conservar la identidad natural y cultural asociada existente en 
dichas áreas y otras acciones para la preservación de espacios 

naturales. 

Mantenimiento 

Mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de 

modo que aseguren una producción estable sostenible; 

Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre, 

incluidos los recursos hidrobiológicos, para la 

producción de alimentos y como base de actividades 

económicas, incluyendo las recreativas y deportivas; 

Mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, 

que permita desarrollar opciones para mejorar los 

sistemas productivos, encontrar adaptaciones frente a 
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eventuales cambios climáticos perniciosos y servir de 

sustento para investigaciones científicas, tecnológicas e 

industriales; Mantener y manejar las condiciones 

funcionales de las cuencas hidrográficas de modo que 

se asegure la captación, flujo y calidad del agua, y se 

controle la erosión y sedimentación. 

Gestión 

La gestión está integrada por las instituciones públicas del 
Gobierno Central, Gobiernos Descentralizados a nivel 

Regional y Municipalidades, instituciones privadas y las 

poblaciones locales que actúan, intervienen o participan, 
directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de estas 

áreas. 

 

 

ESPACIOS NO 

FORMALES 

Funcional 

Criterio básico que describe el uso adecuado de los espacios 
que conforman un todo arquitectónico, teniendo en cuenta la 

forma de manera lógica que a la vez cumplan con las 

necesidades internas y externas del espacio así como las 
necesidades psicológicas. Un espacio funcional debe 

responder a la movilidad humana, mobiliario y del equipo que 

participan del espacio arquitectónico. 

Flexible 

Idea de espacio delimitado hacia el exterior y con diferentes 
posibilidades de distribución interior, como una cualidad del 

espacio construido para ser modificado cuando el uso así lo 

requiera, acercándose cada vez más a la idea de plantas libres, 
con estructuras generalmente puntuales, núcleos fijos de 

servicio (baños, cocina, escaleras), y múltiples maneras de 

distribuir las áreas de permanencia 

Polivalente 

La Polivalencia es un atributo que permite la 
multifuncionalidad y la adaptación en la que el usuario 

participa proponiendo un uso según le convenga, apropiándose 

así de esta Arquitectura, haciendo de ella su hogar, su 
patrimonio y además su estabilidad. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Restauración 

ecológica 

 

Sánchez (2005) señala que la 

restauración ecológica busca el 

retorno de un ecosistema a su 
estado original y previo a su 

deterioro por alguna actividad 

que tuvo participación humana, 
se reafirma que la restauración 

ecológica no solo implica el 

hecho de plantar mayores 
especies o reintroducir 

especies animales en el terreno 

afectado sino más bien se 
pretende la sucesión de estas a 

través de acciones viables 

constantes en el lugar. Parte de 

este proceso fundamental en 

ecosistemas existen conceptos 

que permitirán el desarrollo 
eficaz de la Restauración 

ecológica; la sucesión 

ecológica y la sustentabilidad, 
los cuales se debe trabajar de 

manera conjunta y así 
conservar la biodiversidad que 

el ecosistema en cuestión 

ofrece..  

 

 

 

Será 

operacionalizada a 
través de 

dimensiones y 

manifestaciones de 
los indicadores 

previstos. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

NATURAL 

 

Diversidad Biológica 

Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica la 

biodiversidad o también denominada diversidad biológica se 

refiere a la variedad existente de seres vivos sobre la tierra además 
de los patrones naturales que la conforman, producto de miles de 

años de evolución y procesos naturales como también la influencia 

de las actividades del ser humano. 

 

Suelo y territorio 

Según la Constitución Política del Perú, el territorio es un elemento 

vital para el desarrollo de la vida, dado que en él se desenvuelve 

una diversidad biológica y climática. La importancia de su estudio 
radica en el conocimiento que se obtiene y que servirá para la toma 

de decisiones en favor del desarrollo sostenible. 

 

Clima 

Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, 

constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la 
temperatura, los vientos, etc., y cuya acción compleja influye en la 

existencia de los seres sometidos a ella. 

 

 

COMUNIDAD 

 

Cooperación 

Se conoce como la relación de colaboración que se establece dentro 

de una población de individuos de una misma especie con la 

finalidad de alcanzar objetivos comunes, generalmente ligados con 

la protección ante amenazas externas y la cacería. 

 

Convivencia 

Es la condición de relacionarse con las demás personas a través de 
una comunicación permanente fundamentada en el afecto, respeto 

y tolerancia que permita convivir y compartir en armonía con los 

demás en las diferentes situaciones de la vida. 

 

Identidad 

Tajfel (1981) ha definido a la identidad social como aquella parte 

del auto concepto de un individuo que deriva del conocimiento de 

su pertenencia a un grupo social junto con el significado valorativo 
y emocional asociado a dicha pertenencia. Asimismo, asocia esta 

noción con la de movimiento social, en la que un grupo social o 

minoría étnica promueve el derecho a la diferencia cultural con 

respecto a los demás grupos y al reconocimiento de tal derecho por 

las autoridades estatales y los exogrupos 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

Relación con el entorno 

Según la ONG Entorno la relación con el entorno está compuesta 
por elementos de la naturaleza y la manera en que el ser humano 

interactúa con ella, este comportamiento del ser humano como 

aspecto climatológicos,energéticos,de la biodiversidad y 
geológicos, es independiente sin embargo afecta e impacta  

Relaciones sociales 
P. Donati (1986) nos indica que es la medida en cuanto a cómo una 

persona se integra con los demás, de esta manera se verá cómo se 
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implica con su entorno social, es decir  otros sujetos, instituciones 

y las dinámicas de la vida social. 

Salud física 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como 

aquel estado de bienestar en el que la persona no padece de ninguna 

enfermedad pero que además incluye su bienestar de manera física, 
mental y social. En el caso de salud física se refiere a óptimas 

condiciones físicas que le permite realizar actividades con total 

normalidad. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CUESTIONARIO VALOR/ESCALA INSTRUMENTO 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Centro de 

Educación e 

Investigación 

Ambiental 

 

ESPACIOS 

PEDAGÓGICOS 

Accesible 
¿Está usted de acuerdo que la 
accesibilidad es importante en los 
espacios pedagógicos? 
¿Está usted de acuerdo que las 
características espaciales y 
funcionales son primordiales para la 
integración de actividades 
pedagógicas en un C.E.A? 
¿Está usted de acuerdo en que los 
espacios pedagógicos fomentan la 
interacción de los usuarios en un 
C.E.A? 

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Poco de acuerdo 

(3) 

Nada de acuerdo 

(2) 

En desacuerdo (1) 

 

 

03 preguntas 

Integrado  

Dinámico 

 

 

 

ESPACIOS 

NATURALES 

PROTEGIDOS 

Protección 
¿Está usted de acuerdo que la 

protección es importante para la 

conservación de espacios naturales 

de un C.E.A? 

¿Está usted de acuerdo que el 

mantenimiento es relevante para la 

conservación de espacios naturales 

de un C.E.A? 

¿Está usted de acuerdo que la gestión 

es importante en la conservación de 

espacios naturales de un C.E.A? 

 

 

 

 

 

03 preguntas 

Mantenimiento 

Gestión 

 Funcional 
¿Está usted de acuerdo que la 
funcionalidad es importante en los 
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ESPACIOS NO 

FORMALES Flexible 

espacios geográficos educativos 
(espacios no formales) de un C.E.A? 
¿Está usted de acuerdo que los 
espacios que se adaptan a distintas 
necesidades (flexible) son 
importantes para los espacios 
geográficos educativos (espacios no 
formales) de un C.E.A? 
¿Está usted de acuerdo que los 
espacios con múltiples usos 
(polivalente) son necesarios para los 
espacios geográficos educativos 
(espacios no formales)  de un C.E.A? 

03 preguntas 

Polivalente 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Restauración 

ecológica 

 

 

 

MEDIO 

AMBIENTE 

NATURAL 

 
Diversidad 
biológica 

¿Está usted de acuerdo que  la 
preservación de la diversidad 
biológica fomenta la recuperación del 
ecosistema (Rest. Ecol.) en lomas de 
Carabayllo? 
¿Está usted de acuerdo que  el 
tratamiento del suelo y del territorio es 
necesario para la recuperación del 
ecosistema (Rest. Ecol.) en lomas de 
Carabayllo? 
¿Está usted de acuerdo que la 
recuperación del ecosistema (Rest. 
Ecol.) en lomas de Carabayllo aporta 
con el clima? 

 

03 preguntas 

Suelo y territorio 

 
Clima 
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COMUNIDAD 

Cooperación 

¿Está usted de acuerdo que en su 
comunidad la cooperación es 
importante dentro de la recuperación 
del ecosistema (Rest. Ecol.) de lomas 
de Carabayllo? 
  ¿Está usted de acuerdo que  en su 
comunidad la convivencia es 
importante dentro de la recuperación 
del ecosistema (Rest. Ecol.) de lomas 
de Carabayllo? 
¿Está usted de acuerdo que  en su 
comunidad la identidad es importante 
dentro de la recuperación del 
ecosistema (Rest. Ecol.) de lomas de 
Carabayllo? 

 

 

03 preguntas 

Convivencia 

 

 

Identidad 

 

 

CALIDAD DE 

VIDA 

 
Relación con el 

entorno 

¿Está usted de acuerdo que  la 
recuperación ambiental de lomas de 
Carabayllo (Rest. Ecol.) es importante 
para la relación del usuario con su 
entorno natural como parte de la 
mejora de la calidad de vida? 
¿Está usted de acuerdo en que la 
recuperación ambiental de lomas de 
Carabayllo (Rest. Ecol.) es importante 
para la interrelación del usuario con su 
comunidad como parte de la mejora 
de la calidad de vida? 
¿Está usted de acuerdo que la 
recuperación ambiental de lomas de 
Carabayllo (Rest. Ecol.) es importante 

 

 

 

03 preguntas 

 
Relaciones 

sociales 

 
Salud física 
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para la salud física como parte de la 
mejora de la calidad de vida? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Título: “CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y  RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LOMAS DE CARABAYLLO. DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA 2019” 

Autor:  Jenyfer Cerda Vergara  

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 

 

Niveles o rangos 

Muy Alto (5) 

Alto (4) 

Medio (3) 

Bajo (2) 

Muy bajo (1) 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre el 
Centro de Educación e 
Investigación Ambiental y 
la Restauración Ecológica en 

Lomas de Carabayllo, distrito de 
Carabayllo, Lima 2019? 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es la relación entre los 
Espacios Pedagógicos  y el 
Medio Ambiente Natural  en 
Lomas de Carabayllo, , distrito de 
Carabayllo, Lima 2019? 

¿Cuál es la relación entre los 
Espacios Naturales y la 
Comunidad en Lomas de 
Carabayllo, distrito de Carabayllo, 
Lima 2019? 

¿Cuál es la relación entre los 
Espacios no formales y la 
Calidad de Vida  en Lomas de 
Carabayllo, distrito de Carabayllo, 
Lima 2019? 

 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre el 
Centro de Educación e 
Investigación Ambiental  y 
la Restauración Ecológica  en 

Lomas de Carabayllo, distrito de 
Carabayllo, Lima 2019. 

Objetivos  específicos: 

 

Determinar la relación entre los 
Espacios Pedagógicos  y el  
Medio Ambiente Natural  en 

Lomas de Carabayllo, distrito de 
Carabayllo, Lima 2019. 

Determinar la relación de los  
Espacios Naturales y la  
Comunidad en Lomas de 
Carabayllo, distrito de Carabayllo, 
Lima 2019. 

Determinar la relación de los  
Espacios no formales y la  
Calidad de Vida  en Lomas de 
Carabayllo, distrito de Carabayllo, 
Lima 2019. 

Hipótesis general: 

El Centro de Educación e 
Investigación Ambiental  se 
relaciona con la Restauración 
Ecológica en Lomas de 

Carabayllo, distrito de Carabayllo, 
Lima 2019. 

Hipótesis específicas: 

 

Los  Espacios Pedagógicos   se 
relacionan con el  Medio Ambiente  
en Lomas de Carabayllo, distrito de 
Carabayllo, Lima 2019. 

Los  Espacios Naturales se 
relacionan con la  Comunidad en 
Lomas de Carabayllo, distrito de 
Carabayllo, Lima 2019. 

Los Espacios no formales se 
relacionan con la  Calidad de Vida  
en Lomas de Carabayllo, distrito de 

Carabayllo, Lima 2019. 

Variable 1:  Centro De Educación e Investigación Ambiental Variable 2:  Restauración Ecológica 

Dimensiones Indicadores Dimensiones Indicadores 

Espacios pedagógicos 

 

Espacios naturales protegidos 

 

Espacios no formales 

Accesible 

Integrado 

Dinámico 

 

 

Medio Ambiente Natural 

 

Comunidad 

 

Calidad de vida 
 
 
 
 
 

 

Diversidad biológica 

Suelo y territorio 

Clima 

 

Protección 

Mantenimiento 

Gestión 

Cooperación 

Convivencia 

Identidad 
Escala  de  medición 

Muy de acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Poco de acuerdo (3) 

Nada de acuerdo (2) 

En desacuerdo (1) 

Funcional 

Flexible 

Polivalente 

 

Relación con el entorno 

Relaciones sociales 

Salud física 
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Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 

Tipo: Correlacional 

 

Enfoque: Cuantitativo 

 

Diseño: No experimental de carácter transversal 

Esquema de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 
Donde:  

M:     Muestra, la cual se encuestará 

Xo:    Variable 1 (Centro de Educación e 

Investigación Ambiental) 

Yo:    Variable 2 (Restauración Ecológica) 

r:       Es la correlacional entre las variables 

 

Población:  
Habitantes jóvenes y adultos entre los 15 y 69 
años, del distrito de Carabayllo. 

 

Muestreo: 

 

 

 

𝑛 =
 106 940 

310 000
× 382.8 

𝑛 = 132.1 

El redondeo se debe realizar para un 

mayor dato estadístico, entonces 
 

Nh = 135 personas 

Donde: 

f: Factor de distribución 

Nh: Subpoblación o grupo 
N: Población total 

n: Muestra 
 

Finalmente se encuestó a 80 personas  

 

Variable 1:  Centro De Educación   e Investigación 

Ambiental 

Técnicas: Encuestas 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor:  Jenyfer Cerda Vergara 

Año: 2018 

Monitoreo: Noviembre 2018 

Ámbito de Aplicación: Habitantes jóvenes y 

adultos entre los 15 y 69 años, del distrito de 

Carabayllo. 

Forma de Administración: Individual 

DESCRIPTIVA: 

 

La estadística Descriptiva se llevó a cabo con la 

confiabilidad del Alfa de Cronbach. 

Según Wigodski (2010) la estadística Descriptiva 

está conformado por procedimiento que son 

empleados para resumir y organizar conjuntos de 

observaciones de manera cuantitativa a través del 

empleo de tablas, gráficos o valores numéricos, 

además el conjunto de datos que contienen 

observaciones con más de una variable permiten 

estudiar la relación o asociación que existe entre 

estas. 

 

INFERENCIAL: 

 

En la investigación se utilizó el software IBM SPSS 

Versión N° 22 (programa estadístico) el cual será 

aplicado con los criterios de estadística inferencial, 

es decir se realizan inferencias de una población 

determinada y de una parte más reducida que es la 

muestra. Lo cual ha sido determinado mediante el 

coeficiente de Correlación de Rho de Spearman. 

Así se verificó la relación de la variable 1: Centro 

De Educación   e Investigación Ambiental y la 

variable 2: Restauración Ecológica 

Variable 2:  Restauración Ecológica 

Técnicas: Encuestas 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor:  Jenyfer Cerda Vergara 

Año: 2018 

Monitoreo: Noviembre 2018 

Ámbito de Aplicación: Habitantes jóvenes y 

adultos entre los 15 y 69 años, del distrito de 

Carabayllo. 

Forma de Administración: Individual 
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ENCUESTA 
El documento tiene como objetivo: Determinar la relación entre el Centro de Educación e 

Investigación Ambiental  y la Restauración Ecológica  en Lomas de Carabayllo, Asociación de 

viviendas Las Piedritas, distrito de Carabayllo, Lima 2019. 

Lea usted con atención y conteste marcando con una “X” en una sola alternativa.  

1. ¿Está usted de acuerdo que la 

accesibilidad es importante en los 

espacios pedagógicos? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

2. ¿Está usted de acuerdo que las 

características espaciales y funcionales 

son primordiales para la integración de 

actividades pedagógicas en un C.E.A? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

 

3. ¿Está usted de acuerdo en que los 

espacios pedagógicos fomentan la 

interacción de los usuarios en un C.E.A? 

 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

4. ¿Está usted de acuerdo que la 

protección es importante para la 

conservación de espacios naturales de un 

C.E.A? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

5. ¿Está usted de acuerdo que el 

mantenimiento es relevante para la 

conservación de espacios naturales de un 

C.E.A? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

6. ¿Está usted de acuerdo que la gestión 

es importante en la conservación de 

espacios naturales de un C.E.A? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

7. ¿Está usted de acuerdo que la 

funcionalidad es importante en los 

espacios geográficos educativos 

(espacios no formales) de un C.E.A? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

8. ¿Está usted de acuerdo que los 

espacios que se adaptan a distintas 

necesidades (flexible) son importantes 

para los espacios geográficos educativos 

(espacios no formales) de un C.E.A? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

9. ¿Está usted de acuerdo que los 

espacios con múltiples usos (polivalente) 

son necesarios para los espacios 

geográficos educativos (espacios no 

formales)  de un C.E.A? 
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A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

 

10. ¿Está usted de acuerdo que  la 

preservación de la diversidad biológica 

fomenta la recuperación del ecosistema 

(Rest. Ecol.) en Lomas de Carabayllo? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

11. ¿Está usted de acuerdo que  el 

tratamiento del suelo y del territorio es 

necesario para la recuperación del 

ecosistema (Rest. Ecol.) en Lomas de 

Carabayllo? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

12. ¿Está usted de acuerdo que la 

recuperación del ecosistema (Rest. 

Ecol.) en Lomas de Carabayllo aporta 

con el clima? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

13. ¿Está usted de acuerdo que en su 

comunidad la cooperación es importante 

dentro de la recuperación del ecosistema 

(Rest. Ecol.) de Lomas de Carabayllo? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

14. ¿Está usted de acuerdo que  en su 

comunidad la convivencia es importante 

dentro de la recuperación del ecosistema 

(Rest. Ecol.) de Lomas de Carabayllo? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

15. ¿Está usted de acuerdo que  en su 

comunidad la identidad es importante 

dentro de la recuperación del ecosistema 

(Rest. Ecol.) de Lomas de Carabayllo? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

16. ¿Está usted de acuerdo que  la 

recuperación ambiental de lomas de 

Carabayllo (Rest. Ecol.) es importante 

para la relación del usuario con su 

entorno natural como parte de la mejora 

de la calidad de vida? 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

17. ¿Está usted de acuerdo en que la 

recuperación ambiental de lomas de 

Carabayllo (Rest. Ecol.) es importante 

para la interrelación del usuario con su 

comunidad como parte de la mejora de la 

calidad de vida? 

 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

18. ¿Está usted de acuerdo que la 

recuperación ambiental de lomas de 

Carabayllo (Rest. Ecol.) es importante 

para la salud física como parte de la 

mejora de la calidad de vida? 

A. Muy de acuerdo  
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B. De acuerdo  

C. Poco de acuerdo  

D. Nada de acuerdo  

E. En desacuerdo 

 
 

 
 

CERTIFICADO DE  VALIDEZ VARIABLE 1
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CERTIFICADO DE VALIDEZ VARIABLE 2 
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BASE DE DATOS SPSS 
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