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Resumen 

La presente investigación titulada: “Albergue para niños y adolescentes de 06 

a 17 años diseñado para el desarrollo de las habilidades artísticas” - CASO: Distrito 

de San Juan de Lurigancho” tiene como objetivo Determinar la relación existente 

entre Albergue para niños y adolescentes y habilidades artísticas en un distrito de 

Lima al 2018, para la mejor calidad de vida de los menores. En forma específica se 

busca proponer un Albergue para niños y adolescentes como equipamiento 

arquitectónico que ayude al desarrollo y aprendizaje de los menores en estado de 

abandono u orfandad  

Los objetivos planteados fueron los siguientes: Analizar el diseño 

arquitectónico de un albergue para niños y adolescentes con habilidades 

artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho para mejorar la calidad de vida 

de los menores. La presente investigación es de tipo básico, diseño no 

experimental, descriptivo - correlacional, cuantitativa. El método que se empleó 

durante el proceso investigativo fue el hipotético deductivo Para el 

procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 24, con una población de 30 

personas del distrito de San Juan de Lurigancho a los cuales se les realizo la 

encuesta acerca de las actividades, ambientes y espacios que debe tener un 

Albergue para niños y adolescentes aplicando la escala Likert.  

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, 

obteniéndose para las variables experiencia curricular de Albergue para niños y 

adolescentes y Habilidades artísticas, 0.91 y 0.905 respectivamente. Para 

determinar el grado de relación entre ambas variables se utilizó la Rho de 

Spearman obteniéndose 0.918, con lo cual se afirma que existe relación entre 

las referidas variables en base a las hipótesis planteadas.  

Palabras Claves: Albergue, Niños, Adolescentes, diseño arquitectónico, 

Habilidades artísticas.  
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Abstract 

The present investigation entitled: "Shelter for children and adolescents from 

06 to 17 years old designed for the development of artistic skills" - case: District of 

San Juan de Lurigancho "aims to determine the relationship between Shelter for 

children and adolescents and skills arts in a district of Lima to 2017, for the best 

quality of life for children. Specifically seeks to propose a shelter for children and 

adolescents as architectural equipment that helps the development and learning of 

children in a state of abandonment or orphanage  

The objectives were the following: to Analyzer the architectural design of a 

hostel for children and adolescents with artistic skills in the district of San Juan de 

Lurigancho to improve the quality of life of children. The present investigation is of 

a basic type, nonexperimental design, descriptive - correlational, quantitative. The 

method used during the investigative process was the hypothetical deductive  

SPSS version 24 was used to process data, with a population of 30 people 

from the district of San Juan de Lurigancho, who were surveyed about the activities, 

environments and spaces that a shelter for children and adolescents should have, 

applying the Likert scale.  

For the reliability of the instrument, the Cronbach's Alpha was used, obtaining 

for the variables the Shelter's curricular experience for children and adolescents and 

artistic skills, 0.91 and 0.905 respectively. To determine the degree of relationship 

between both variables Spearman's Rho was used, obtaining 0.918, which states 

that there is a relationship between the referred variables based on the 

hypotheses. 

Keywords: Shelter, Children, Teens, architectural design, artistic skills. 
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1.1 Introducción 

En el Perú, el número de niños y adolescentes en situación de abandono, aumenta día 

a día considerablemente. Según Defensoría del Pueblo (2011)1 se calcula que en nuestro país 

existen aproximadamente 17 mil niños, niñas y adolescentes en abandono, albergados en 

Centros de Atención Residencial (CAR). Sin embargo, esta cifra no recoge el gran número 

de niños y adolescentes que se encuentran en las calles, como producto de graves problemas 

de descomposición familiar que en muchos casos, tienen a la pobreza como telón de fondo, 

el 36% de la población peruana estaría conformada por niños y adolescentes de 0 a 17 años 

(10, 571,879). De esta cifra, alrededor del 45% de los menores viven en condición de 

pobreza. De lo cual, San Juan Lurigancho es uno de los distritos con mayor población infantil 

(383,696). 

Según Venegas, S. (2017)2 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es la 

institución a cargo del INABIF. Este ente del Estado tiene como objetivo brindar protección 

a los menores más vulnerables; por ello, cuenta a nivel nacional con Centros de Atención 

Residencial. Sólo el 8.2 % de los 17,000 niños y adolescentes en estado de abandono, están 

distribuidos entre los 27 albergues de los Gobiernos Regionales. En lo que respecta Lima 

Metropolitana, hay dos instituciones públicas que se encargan de proteger y velar a niños y 

adolescentes abandonados e indefensos, quienes no cuentan con un respaldo familiar o 

económico que les permita desenvolverse en la sociedad. Estas instituciones son: La 

Sociedad de Beneficencia de Lima y el INABIF. A pesar de ello, existe un déficit de 

infraestructura para albergar a los niños y adolescentes abandonados que existe en el Perú.  

La defensoría del pueblo (2010)3 nos menciona que los albergues deben tener 

condiciones que se ajusten a las características y necesidades de los niños y adolescentes en 

situación de riesgo o abandono, cumpliendo su principal función: brindarles protección y 

atención integral, en un lugar que deben ser semejantes a un ambiente familiar, cálido y 

1 Defensoria del pueblo. (Agosto de 2011). Niños, niñas y adolescentes en abandono: aportes para un nuevo modelo de 

atención.www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sispod/pdf/134.pdf 
2 Venegas, S. (Septiembre de 2017). Albergue para niñas, niños y adolescentes en estado de abandono. 
3 Defensoria del pueblo. (Abril de 2010). El derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia: la situación de 

los Centros de Atención Residencial estatales desde la mirada de la Defensoría del Pueblo. 

www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-150-2010.pdf 
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protector. Uno de los requisitos básicos para el funcionamiento de un albergue es la 

existencia de infraestructura y equipamiento en condiciones adecuadas, estos deben contar 

con dormitorios, comedor, servicios higiénicos con ventilación, salas de visitas, zonas 

exteriores para el desarrollo de actividades al aire libre y talleres para el desarrollo de sus 

cualidades, valores y habilidades.  

El diseño arquitectónico de los albergues para niños y adolescentes debe buscar recrear 

un espacio casi familiar cálido, en donde el acceso a los servicios básicos como educación y 

salud se preste en locales externos al albergue. Este tipo de infraestructura supone una 

propuesta de atención más directa, personalizada y familiar para los menores albergados, 

mediante la simulación de un hogar. (Defensoria del pueblo, 2010). 

Es así que, el anteproyecto de un albergue para niños y adolescentes diseñado para las 

habilidades artísticas; surge a partir de la idea de crear un lugar cálido y protector para los 

menores abandonados donde puedan potenciar sus habilidades artísticas para lograr el 

desarrollo integral del menor. 

1.2 Realidad Problemática 

Actualmente en el Perú hay un déficit de infraestructuras adecuadas para albergar a los 

niños y adolescentes en situación de abandono, esto sucede porque el estado no le ha dado 

prioridad a este tema. 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012, P. 17)4 la estructura 

de los ambientes de los albergues deben respaldar la seguridad y el desarrollo gradual de la 

autonomía de los niños, niñas y adolescentes albergados, tomando en cuenta sus habilidades 

y necesidades en cada etapa de su ciclo vital, en este contexto la organización de los 

ambientes colaboran positivamente a la estimulación de dicho desarrollo, teniendo en cuenta 

que las infraestructuras en donde se acogen a los menores desamparados deben ser 

semejantes a una residencia familiar. 

4 Manual de Acreditación y Supervisión de Programas para niñas, niños y adolescentes Sin Cuidados Parentales en el 
Perú. Publicado en el 2012 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: MIMP. 
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Según el Inabif (2012, P. 38)5 Los albergues para niños y adolescentes deben tener una 

infraestructura con equipamientos y servicios básicos, mínimamente con: sala de visitas, 

cocina, comedor, lavandería, dormitorios, servicios higiénicos, almacén, estancias para 

trabajo en grupo y desarrollo de su autonomía, talleres para el desarrollo de sus habilidades 

y zonas exteriores para actividades al aire libre. Estos espacios deben estar bien organizados 

para albergar a los niños y niñas, considerando la importancia de amparar la integridad de 

todos ellos, en ambientes acogedores, personalizados y semejantes a una residencia familiar. 

Los albergues para niños y adolescentes se caracterizan por la organización de sus 

ambientes que deben garantizar el desarrollo de la autonomía de los menores y sentirse como 

en un hogar, esto quiere decir, que la estructuración de los espacios debe aportar 

positivamente a su independencia con la que tendrán que vivir al momento de su salida para 

que de ésta manera sean solventes consigo mismos. En el albergue Casa Verde – Arequipa 

(s.f.)6 Los niños, niñas y adolescentes albergados desarrollan sus habilidades en los talleres 

de cocina, carpintería y manualidades, el albergue también  cuenta con ambientes 

satisfactorios para el desarrollo autónomo del niño, en donde les enseñan cómo deberán 

comportarse hacia el futuro. 

La aldea infantil SOS – Cajamarca, es un albergue para niños que tiene diferentes 

talleres donde los niños descubren sus habilidades y talentos conllevándolos a una mejor 

autonomía en sus ambientes acogedores, este albergue cuenta con cuatro módulos cada uno 

de ellos con dos casas, proyectándose hacia el futuro albergar a más niños provenientes de 

la provincia de Cajamarca. Según El diario La República (2014)7 informa que en Cajamarca 

existen ocho albergues de los cuales siete son informales, es decir, no tienen la debida 

infraestructura, saneamiento ni control de calidad, albergando a los niños en condiciones 

desconocidas. 

En Lima hay albergues para niños y adolescentes informales y formales. El diario El 

correo (2015)8 sostiene que el 78% de albergues en Lima son informales, los albergues son 

5 Centro de atención residencial. Publicado en el 2012 por Inabif.
6 Casa verde – Instituto de apoyo y desarrollo social blansal.(s.f.) 
7 La Republica. Cajamarca: Aldea infantil SOS inauguro nuevo local que beneficiara a 600 niños. (2014). 
http://larepublica.pe/08-04-2014/cajamarca-aldea-infantil-sos-inauguro-nuevo-local-que-beneficiara-a-600-ninos 
8 Correo. El 78% de albergues en Lima es informal. (2015). http://diariocorreo.pe/ciudad/el-78-de-albergues-en-lima-es-
informal-639569/ 
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realizados para alojar a los niños en desamparo en espacios de buen trato y seguridad para 

ellos, Sin embargo, la mayoría de los albergues funcionan informalmente en Lima, esto se 

debe a la falta de acreditación que deben obtener, solo el 22% están acreditadas por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 18 albergues tienen el visto bueno de 

saneamiento, mientras que los otros 63 no cumplen con los estándares de calidad y 

requerimientos para su funcionamiento. Según en la Ley 29174 (Ley general de centros de 

atención residencial de niñas, niña y adolescente) para poder obtener esta acreditación los 

albergues deben contar con adecuadas condiciones de funcionamiento en su infraestructura, 

servicios básicos y mobiliarios. 

El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con 3 Instituciones de apoyo al menor, 

que son las encargadas de albergar a niños y adolescentes en estado de abandono u orfandad. 

Estas son: Centro Shama, Asociación Taller de los menores y Aldeas infantiles SOS Zarate. 

Estos albergues no se dan abasto para cubrir el alto índice de abandono de niños y 

adolescentes en el distrito, ya que solo están albergados alrededor de 119 niños y 

adolescentes. Según el INEI en el año 1993 en San Juan de Lurigancho, se estimó una 

población de 9,370 menores abandonados entre las edades de 0 – 17 años, actualmente esta 

cifra ha ido aumentando, ya que el distrito tiene el más alto índice de abandono u orfandad 

de niños y adolescentes.  

Según el blog Asociación Civil Andar (s.f.)9 los talleres artísticos se basan en fomentar 

las habilidades artísticas para desarrollar las expresiones creativas de las personas buscando 

que los niños y jóvenes puedan desarrollar sus inteligencias así como interactuar, compartir 

y aprender su realidad propia y de otros, promoviendo su libre expresión y el desarrollo 

personal y grupal. 

Un albergue destinado para niños y adolescentes; surge de la idea de integrar a los 

niños y adolescentes con su medio desarrollando sus inteligencias múltiples para su mejor 

calidad de vida, donde la arquitectura según DEMX (2016)10debe ser instrumento de 

9 Asociación civil andar. Talleres artísticos. (s.f.). http://www.granjaandar.org.ar/tiempo-libre/talleres-artistico-culturales/ 
10 DEMX. Inspiradores proyectos arquitectónicos. (2016). http://masdemx.com/2016/10/proyectos-de-arquitectura-social-
mexico/ 
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desarrollo real para la sociedad, para que los elementos estéticos y de desarrollo comunitario 

se conjuguen, dando como resultado una mejor calidad de vida a la población. 

1.3 Trabajos previos 

1.3.1. Internacionales 

Tobar, M. (2014)11 ha elaborado la tesis “Albergue infantil: Proyecto somos” para 

obtener el título profesional de arquitecta. El objetivo de esta tesis propone un diseño 

arquitectónico a nivel de anteproyecto que genere espacios que cuente con las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de niños abandonados, según la autora el problema surge a partir 

de la carencia de espacios adecuados para el desarrollo de niños que han sido abandonados, 

ayudando de esta manera presentando una propuesta que permita crear conciencia en las 

personas sobre la carencia que existen en Guatemala ocasionadas por la falta de 

infraestructuras  adecuados para los niños abandonados. 

La metodología utilizada por la autora es la de explorar la realidad problemática de 

Guatemala, mediante una investigación por medio de documentos y comparación con otros 

proyectos; planteando objetivos que dieron como resultado la organización y planificación 

de espacios adecuados, basados en fundamentos reales en los aspectos de la vida social, 

artificial y natural.  

De sus conclusiones se resume: que por medio de su análisis y conocimiento del 

sistema constructivo, se logró un conjunto arquitectónico que guarda concordancia con 

diferentes aspectos natural y climáticos propio del lugar y que brindan un confort adecuado 

con la creación de un modelo arquitectónico, la utilización e implementación de nuevos 

sistemas constructivos, han logrado orientar la propuesta formal a una relación entre usuario-

naturaleza y espacio arquitectónico, aprovechando los materiales de la región como el 

bambú, eco ladrilló, adobe y sacos de tierra.  

García, O. (2013)12 ha elaboradora la tesis “Albergue temporal para niños, Mixco, 

Guatemala” para obtener el título profesional de arquitecto. El objetivo de esta tesis plantea 

11 Tobar, M. (Octubre de 2014). Albergue infantil "Proyecto somos". biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_3938.pdf 

12
Garcia, O. (Marzo de 2013). Albergue temporal para niños. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_3485.pdf
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un anteproyecto arquitectónico que satisfaga los requerimientos mínimos para un Albergue 

Temporal para Niños que han sufrido maltrato o abandono. Según el autor el problema surge 

por falta de espacios arquitectónicos para la recreación y atención médica y psicológica de 

los niños para que vivan temporalmente en un albergue. 

La metodología utilizada por el autor se divide en tres fases, las cuales se entrelazan 

para lograr los objetivos planteados del anteproyecto de Diseño Arquitectónico analizando 

el problema y estableciendo un plan de trabajo. Ellos son: Concepción y análisis teórico, 

Localización y síntesis y por último el Desarrollo y propuesta de diseño. 

De sus conclusiones se resume: el anteproyecto tendrá áreas sectorizadas para niños y 

para niñas respectivamente, aunque se contemplen ambientes de usos comunes, de acuerdo 

con las normas y estándares internacionales de diseño en cuanto albergues, hospicios y 

residencias estudiantiles, con la importancia de crear espacios arquitectónicos a nivel 

institucional que suplan la función de poder albergar a los infantes mientras se define su 

situación legal, estos debe ser un lugar donde los niños se sientan en casa, que sientan alegría, 

ánimo de vivir, ánimo de jugar, y que los haga olvidar los problemas que los atañen. Todo 

esto en un espacio en donde la austeridad sea la esencia de la tranquilidad que predomine en 

el ambiente, pero que también sea un lugar acogedor y brinde resguardo.  

1.3.2. Nacionales 

Pastor, C. (2013)13 ha elaborado la tesis “Aldea para niños en abandono con un centro 

educativo en Pachacamac” para obtener el título profesional de arquitecta. El objetivo de 

esta tesis propone lograr plantear un modelo funcional que ayude a aplicar el sistema de 

ayuda social especial para los niños en abandono. Esto se hará diseñando viviendas 

autónomas considerando espacios especiales según el modelo planteado de funcionamiento 

de la aldea. Según la autora el problema surge del déficit de espacios alternativos, como 

lugares de recreación y de propuestas de diseño funcional en las diferentes áreas, la cual 

sirva de apoyo para el desarrollo de los niños abandonados. 

13 Pastor, C. (2013). Aldea para niños en abandono con un centro educativo. 
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De sus conclusiones se resume: que propone un proyecto social y educativo que esté 

ubicado en una zona marginal de la ciudad para que sirva como un elemento regenerador. 

Por otro lado, era importante que el lugar fuera óptimo para el crecimiento y desarrollo de 

los niños de la Aldea, además de ser un lugar aprovechable gracias a sus tierras productivas, 

brindando a los niños una tipología vivienda, que satisfagan sus necesidades. 

Venegas, S. (2017)14 ha elaborado la tesis “Albergue para niños en estado de abandono 

y jardín de niños en Villa el Salvador” para obtener el título profesional de arquitecta. El 

objetivo de esta tesis propone desarrollar un proyecto de albergue para niños en estado de 

abandono, asociado con un centro educativo de nivel inicial, complementándose con una 

biblioteca, infraestructura pública para la comunidad. Según la autora el problema surge de 

la carencia de infraestructura pública de calidad para albergar niños y adolescentes en estado 

de abandono o riesgos en algunas casas incautadas que luego son adaptadas para el 

funcionamiento de dichos hogares como albergues. 

La metodología utilizada por la autora se realizó de dos formas: Cuantitativo, se dio 

por medios de cuadros informativos y el cualitativo en donde se realizaron entrevistas. 

De sus conclusiones se resume: El Proyecto consistirá en diseñar un albergue cuya 

infraestructura mejore la calidad de vida de los niños y adolescentes en estado de abandono 

o riesgo, y estará ubicado en el distrito de Villa el Salvador, implementándola con una

biblioteca que complementará el programa de albergue, ya que es necesario para fomentar 

el hábito de lectura en los niños y adolescentes del albergue. 

1.4 Marco Referencia 

1.4.1 Marco Teórico 

1.4.1.1. Los Niños en la Arquitectura de Aldo Van Eyck 

Según Fernández, J. (2013)15 El arquitecto Aldo Van Eyck, define al albergue como 

una ciudad pequeña, la cual debe contar con viviendas (que en el caso del Orfanato de 

Ámsterdam son los dormitorios) y espacios de encuentro como pasillos y patios. En el cual 

14 Venegas, S. (Septiembre de 2017). Albergue para niñas, niños y adolescentes en estado de abandono. 
15 Fernandez, J. (Febrero de 2013). Arquitectura de Aldo Van Eyck. Obtenido de: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/27638/tesisUPV4041.pdf?sequence=1 
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debe contener todos los programas para que esta mini cuidad funcione como tal. Además, 

de que la vivencia de esta arquitectura debe generar experiencias de vida en los niños, y 

permitirles aprender del ambiente que los rodea. 

Van Eyck reflexiona sobre el mejor modo en que el niño (usuario principal) y en última 

instancia el resto de ciudadanos podrían recibir e interactuar con el albergue con el fin de 

poder adaptarse con las formas adecuadas que ayuden al desarrollo psicomotriz de los niños 

y por tanto a su correcto crecimiento, teniendo en cuenta la capacidad de elaborar espacios 

infantiles que también puedan ser asimilados de modo natural por el resto de los habitantes 

de la ciudad. En definitiva, “que los niños puedan sentir que la ciudad no es un medio hostil 

para ellos”, “que la ciudad redescubra a los niños”. Sintiéndose libres dentro del albergue. 

(Fernandez, 2013). 

1.4.1.2. La Tríada Vitruviana 

Según el blog Arhcdaily (2012)16 “Marco Vitruvio proponía en su tratado “De 

Architectura”, que la arquitectura descansa sobre tres principios básicos, las Venustas 

(belleza), la Firmitas (firmeza) y la Utilitas (utilidad), siendo finalmente la arquitectura, un 

equilibrio entre estas tres variables y la ausencia de una de ellas, haría que tal obra no pudiera 

ser considerada como tal”. 

Rendon, B. (2016)17  menciona que “Vitruvio definía a la arquitectura, como un 

equilibrio entre estos tres elementos, sin sobrepasar ninguno a los otros. Los tres principios 

que en conjunto deben ser la base de todo diseño arquitectónico, están basadas en las Reglas 

de Composición de Arquitectura, conocidos como la TRÍADA VITRUVIANA. 

Cada uno se interpreta de la siguiente manera: 

 La FIRMEZA de toda la edificación depende de su estabilidad estructural, de

sus Sistemas y Procesos Constructivos, Elección de materiales, Elección del

terreno, Resistencia-Durabilidad, Protección y su Economía.

16 Garcia, G. (16 de Noviembre de 2012). Opinión: Venustas, Firmitas, Utilitas.www.archdaily.pe/pe/02-207156/opinion-
venustas-firmitas-utilitas 
17 Rendon, B. (15 de Mayo del 2016). Triada Vitruviana.principiosvitruvianosarquitectura.blogspot.pe. 
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 La UTILIDAD, que es un concepto más abstracto, toma en cuenta los estándares

mínimos para la comodidad del uso de un espacio independiente y toma en

consideración, además, la relación y comunicación eficiente entre los diversos

espacios que en conjunto alojan el programa arquitectónico e interpretan una

tipología. La Organización Espacial, Adecuación al Entorno, Programas (estilos

de vida, modos de habitar, deseos, hábitos y necesidades del usuario) y dos

aspectos que hoy en día es muy significativos como

Acondicionamiento y Ecología.

 La BELLEZA, término algo subjetivo e inherente, se relaciona al valor estético,

que depende de la interrelación que existe entre diversos aspectos del diseño: las

proporciones en la composición del hecho arquitectónico, el carácter del edificio,

los materiales empleados en su edificación y el diseño de los elementos

arquitectónicos, ya sean funcionales, estructurales o decorativos.

Consciente o inconscientemente, los conceptos de la triada forman parte de todo el 

diseño, desde su fase conceptual, pues un arquitecto deberá tener en mente a momento que 

la concepción proyectual a través del diseño arquitectónico, qué sistema estructural desea 

implementar, cómo distribuir eficientemente los espacios del programa de necesidades y 

cuál será la apariencia de su edificio. 

Lo más importante, es establecer que estos conceptos si bien son diferentes, en un 

hecho arquitectónico (edificio), son un todo inseparable, por lo que podemos hacer 

referencia semiológica con ser humano; quien, conformado por un esqueleto, los diferentes 

sistemas, aparatos y órganos, finalmente, se constituye un ser único e indivisible”. 

Figura 1: Triada Vitruviana. [Foto]. Recuperada de: www.principiosvitruvianosarquitectura.blogspot.pe 
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1.4.1.3. Metodología del diseño ambiental de Ken Yeang 

Según Enrique, A. (2012)18 “Es uno de los más importantes diseñadores bioclimáticos. 

Sus principios de diseño, se basan en una sociedad verde, en la que afirma que no solo es 

necesario un modelo ecológico para nuestro ambiente, sino también la implicación de un 

ambiente económico, social, físico y político. Sus principales principios de diseño son la 

posición de núcleos de edificios que afecten a la configuración total del edificio para obtener 

una mejor organización, estudio de la orientación de fachadas, color, materiales, fuentes de 

energías renovables y el manejo de descargas y desechos. Sus diseños están organizados según 

sean de entrada total de energía renovable y materiales usados por el sistema y las 

consecuencias de usar cada fuente en cada ecosistema y salida de niveles aceptables de 

deshechos, rutas de evacuación de las descargas y costos de energía y materiales 

del sistema”. 

Yealfred, M. (2013)19 menciona que para lograr la metodología de diseño ambiental 

del padre del Eco diseño, el Dr. Ken Yeang, las construcciones del ser humano se deben 

integren al medio ambiente natural; teniendo una conexión adecuada entre ellas, siendo 

autosustentables, y no dependiendo de fuentes externas, evitando el desperdicio de las 

fuentes renovables, para esto, las edificaciones deben tener grandes espacios de zonas 

naturales para suavizar la rigidez del concreto y el metal, pero por dentro deben ser 

sistemas complejos que sacan provecho a cada corriente de aire que roza la estructura 

(para ventilar el interior y reducir la climatización artificial), a cada rayo de sol (para 

iluminar de manera natural los espacios) y cada gota de agua (para proteger tan preciado 

recurso). 

18 Enrique. A (22 de Mayo de 2012). Arquitectura Bioclimatica. es.scribd.com/doc/94322164/Arquitectura-Bioclimatica 
19 Yealfred, M. (12 de Junio de 2013). Ken Yeang: debemos repensar nuestras ciudades www.ecosiglos.com/2013/06/ken-
yeang-debemos-repensar-nuestras-ciudades.html 
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1.4.1.4. Walter Gropius “La forma sigue a la función” 

Según el blog Teoría arquitectónicas. (s.f.)20 ”A través de la historia de la arquitectura, 

se observa que esta frase se define en la relación conceptual y metodológica de la forma-

función y el papel que juega este binomio en el hecho arquitectónico. 

Castreje, S. (2013)21 menciona que “la forma sigue a la función” fue uno de los 

principios constituyentes de la Escuela de arte, arquitectura y diseño de la Bauhaus, fundada 

en 1919, en Weimar, Alemania, por el arquitecto Walter Gropius. La Escuela buscaba 

enfatizar las formas sencillas y básicas, en donde el diseño debía ponerse al servicio del uso 

y al estilo del funcionalismo”. Según Arroyo, S. (2017)22 menciona que “el edificio Bauhaus 

consta de tres bloques, que constituyen un grupo informal, aunque organizado. En el centro 

de gravedad se encuentran la entrada y el importante bloque de los talleres, que se unen con 

la parte este, a través de una sala de reuniones por la cual se llega a una pequeña torre de 

apartamentos para los estudiantes, y hacia el norte, cruzando un puente que pasa sobre la 

calle de acceso, al edificio de aulas. Los talleres, totalmente acristalados, contrastan con los 

muros de las aulas y de la torre de apartamentos que tienen menos huecos. Toda esta 

infraestructura basada en las características generales del diseño funcional: formas puras, 

líneas rectas, ausencia de decoración, buena accesibilidad, amplios acristalamientos, 

adaptación a función e innovadores materiales (cemento armado, acero y vidrio, etc.)”.  

20 El funcionalismo y las teorias arquitectonicas. (s.f.). www.monografias.com/docs/El-Funcionalismo-Y-Las-Teorías-
Arquitectónicas-FKJ5ELZZMZ 
21 Castrejo, S. (24 de Abril de 2013). La forma sigue a la funcion-Walter Gropius. 

http://iacgroup.tumblr.com/post/48806798606/la-forma-sigue-a-la-funci%C3%B3n-walter-gropius 
22 Arroyo, S. (24 de Septiembre de 2017). Funcionalismo: Walter Gropius y la forma sigue a la función. http://arqurb-

up.blogspot.pe/2017/09/funcionalismo-parte-1-walter-gropius-y.html?view=flipcard 

Figura 2: Edificio de Bahuas. [Foto]. Recuperada de: 

http://arqurb-up.blogspot.pe/2017/09/funcionalismo-parte-1-walter-gropius-y.html?view=flipcard 
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1.4.2 Marco Histórico 

Según Pastor, C. (2013)23 la cronología de la creación de albergues para menores en el Perú: 

1891 La llegada de las nuevas tendencias para ayudar a los menores de edad       con 

necesidades de alimentación, protección y educación esto ocurre con la llegada de 

los salesianos. 

1892 Se crea el proyecto del internado para artesanos, teniendo como finalidad orientar a los 

menores de edad hacia un mejor futuro, llegando albergar ese a 40 internos. 

1920 Se construye el Puericultorio “Pérez Aranibar” realizado por la sociedad de 

beneficencia pública de Lima. Este albergue estaba destinado para la ayuda 

humanística y caritativa de los menores en abandono. 

1939 Con el fin de que el estado aporte ayuda a las familias con mayores necesidades en la 

ciudad de Lima se funda la “Unión de obras de asistencia social”. 

1945 Se amplía la ayuda estatal de Lima para la atención pre y post natal de las madres. 

1951 Se construye el centro “Santa Rosa de Lima” y la “obra social cultural Sopena” para 

poder amplificar los servicios para el bienestar de las familias con mayores 

necesidades 

1962 Se crea la Junta de Asistencia Nacional (JAN) es un organismo que asume la atención 

de la familia a nivel nacional. Teniendo en cuenta también la situación del niño en 

abandono, creando servicios de hogares sustitutos, casa hogar, libertad vigilada, ese 

mismo año se construye el Hogar de menores en la ciudad de Ica. 

1964 Se inaugura hogares sustitutos para la protección y asistencia de los menores con 

problemas familiares. 

23 Pastor, C. (2013). Aldea para niños en abandono con un centro educativo. 
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1968 Se crean unidades operativas de centros infantiles para la atención de los niños cuyos 

padres salen a trabajar todo el día así como centros familiares para una buena 

capacitación laboral para las madres solteras. 

1975 Se establece el INAPROMEF (Instituto Nacional de Asistencia y promoción del menor 

y la familia), es donde atienden a los menores de centros de protección, asistencia y 

readaptación social. Ese mismo año se inaugura Aldeas infantiles SOS zarate. 

1980 Se crea el organismo técnico asistencial descentralizada (INABIF) siguiendo las 

labores que inicio la Junta de Asistencia Nacional, al mismo tiempo la municipalidad 

de Lima construye la “Casa de los petisos” para la atención de menores que viven en 

las calles. 

1985 Con ayuda del INABIF se crea el proyecto piloto de varones de Ancón, para la atención 

de menores que viven en la calle, el mismo año se observa movimientos de las 

instituciones privadas como la Institución de la fundación por los niños del Perú, La 

Aldea y casa parroquial “Casa Hogar Juan Pablo II”. 

1999 Se desarrollan operativos para la búsqueda de menores abandonados para poder 

brindarles un hogar para su mejor desarrollo autónomo y su formación integral. 

2014 Se inaugura La aldea infantil SOS – Cajamarca este albergue cuenta con cuatro 

módulos cada uno de ellos con dos casas, en donde albergar a menores en abandono. 
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LINEA DE TIEMPO: ALBERGUES 

Figura 3: Línea de tiempo - Albergues. [Foto]. Elaboración propia 
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1.4.3 Marco conceptual 

1.4.3.1 Albergue para niños y adolescentes 

Según el congreso de la republica (s.f.)24 menciona que el “albergue para niños y 

adolescentes es el espacio físico administrado por una institución pública, privada, mixta o 

comunal donde viven niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o riesgo, 

brindándoseles la protección y atención integral que requieren, de acuerdo con su particular 

situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, con el objetivo principal de propiciar 

su reinserción familiar y social, o bien, promover su adopción”. 

Según la Real Academia la Lengua Española (2014)25 , un albergue es un 

establecimiento destinado al refugio de niños huérfanos o desamparados. Y cuyo concepto 

se utiliza muchas veces en la actualidad.  

Según Venegas, S. (2017)26, una definición más actual sobre lo que debe ser un 

albergue es la siguiente: se trata de un edificio que funciona como un “espacio educador”; 

tratando por primera vez la relación que debe haber entre un albergue u orfanato y la 

educación, donde los niños puedan aprender a partir del ambiente, permitiéndoles 

convertirse en seres autónomos, pero que al mismo tiempo se sientan parte de la sociedad 

(págs. 72,73). 

1.4.3.2 Tipologías de Albergues27 

Existen diferentes tipos de infraestructura para albergar niños y adolescentes en estado 

de abandono u orfandad, se pueden diferenciar las siguientes tipologías de distribución: 

Albergue Compacto 

Tiene como concepto principal generar un espacio integrador donde los edificios que 

lo rodean tienen contacto continuo hacia él. Generalmente es el primer espacio al que se 

24 Congreso de la republica. (s.f.). Obtenido de Ley general de centros de atencion residencial de niñas, niños y 
adolescenteswww.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/ley29174_dnna.pdf 
25 Real academia española. La 23.ª edición (2014) 
26 Venegas, S. (Septiembre de 2017). Albergue para niñas, niños y adolescentes en estado de abandono. 
27 Venegas, S. (Septiembre de 2017). Albergue para niñas, niños y adolescentes en estado de abandono. 

http://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola/la-23a-edicion-2014
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accede luego de pasar el ingreso principal; además, a este espacio se le puede asignar 

distintos programas o usos como: un patio de juego, plazas, losas o áreas verdes.   

Otra función que cumple es la de filtro, ya que las personas que ingresan al 

establecimiento deben pasar varios controles antes de llegar a la parte más privada del 

proyecto. Asimismo, los edificios que rodean este espacio integrador, comparten los 

distintos programas necesarios para el albergue, como el comedor, sala común, el área 

administrativa, entre otros.  

Albergue Mixto 

Esta tipología se caracteriza por contar con módulos de viviendas independientes, los 

cuales cuentan con los servicios mínimos para su funcionamiento, y se disponen alrededor 

de un espacio integrador. 

Una característica de este tipo de hogar es la separación del sector privado del albergue 

(casas) y área administrativa, pues la idea principal es generar un barrio y no dar la sensación 

Figura 4: Plano de Albergue compacto. [Foto]. Recuperado de: 
http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/853/1/gracia_vm-paz_vl.pdf 
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de un edifico público. Además, resalta el uso compartido de los ambientes comunes como 

talleres, aulas y centro médico. 

Albergue Independiente 

Su característica es contar con distintos volúmenes independientes, los cuales 

contienen programas distintos como: vivienda, administración, talleres y áreas de recreación, 

cuya distribución se da de forma dispersa, y además cuenta con más de un espacio integrador. 

Figura 5: Plano de Albergue mixto. [Foto]. Recuperado de: 
http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/853/1/gracia_vm-paz_vl.pdf 

Figura 6: Plano de Albergue compacto. [Foto]. Recuperado de: http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/853/1/gracia_vm-paz_vl.pdf 
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Después del análisis de las distintas Tipologías de albergues, se decide que el albergue 

encajara con la tipología de Albergue compacto, pues contara con un espacio integrador 

rodeado por los volúmenes. Además, este tipo de Arquitectura generara espacios 

funcionales, donde se desarrollarán distintas actividades que ayudaran en el desarrollo del 

niño y adolescente. 

1.4.3.3. Diseño arquitectónico28 

El diseño arquitectónico es la disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas 

para la creación y realización de espacios físicos enmarcado dentro de la arquitectura. 

Mediante el diseño arquitectónico se planifica lo que será finalmente el edificio 

construido con todos los detalles, imagen de estética, sus sistemas estructurales y todos los 

demás sistemas que componen la obra. El diseño arquitectónico debe satisfacer las 

necesidades de espacios habitables para el ser humano, en lo estético y lo tecnológico.  En 

donde presenta soluciones técnicas y constructivas para los proyectos de arquitectura. 

Algunos de los aspectos que se tienen en cuenta para el diseño arquitectónico son 

la creatividad, la organización, el entorno físico, la construcción y viabilidad financiera”. 

1.4.3.4. Confort29 

La palabra confort se refiere, en términos generales, a un estado ideal del hombre que 

supone una situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no existe en el ambiente 

ninguna distracción o molestia que perturbe física o mentalmente a los usuarios. También se 

refiere de manera más puntual a un estado de percepción ambiental momentáneo (casi 

instantáneo), el cuál ciertamente está determinado por el estado de salud del individuo, por 

muchos otros factores, los cuales se pueden dividir: lumínico, acústico, olfativo, térmico). 

Confort lumínico: se refiere a la percepción de la luz a través del sentido de la vista. 

Se hace notar que el confort lumínico difiere del confort visual, ya que el primero se refiere 

de manera preponderante a los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos relacionados con 

28 Diseño arquitectonico. (7 de Octubre de 2017). Obtenido de Arquigraficos: www.arquigrafico.com/el-diseno-
arquitectonico-definicion-y-etapas/ 
29 Arquitectura Bioclimatica. (Setiembre de 2013). http://eadic.com/wp-content/uploads/2013/09/Tema-3-Confort-

Ambiental.pdf 
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la luz, mientras que el segundo principalmente a los aspectos psicológicos relacionados con 

la percepción espacial y de los objetos que rodean al individuo. 

Confort acústico: El confort acústico se refiere a las sensaciones auditivas, tanto en 

contar con niveles sonoros adecuados (aspectos cuantitativos), como contar con una 

adecuada calidad sonora (aspectos referidos al timbre, reverberación, enmascara-miento, 

etc.). La acústica se encarga del diseño de los espacios, dispositivos y equipos necesarios 

para contar con una buena audición. 

Confort olfativo: Se refiere a la percepción a través del sentido del olfato. Aunque éste 

tipo de confort pocas veces es considerado, es un factor importante que debe ser considerado 

sobre todo en lugares con índices de contaminación. 

Confort térmico: El confort térmico es una de las variables más importantes a tomar 

en consideración en el reacondicionamiento bioclimático de los edificios. Se refiere 

principalmente a las condiciones de bienestar en el individuo, pero desde el punto de vista 

de su relación de equilibrio con las condiciones de temperatura y humedad en un lugar 

determinado”. 

1.4.3.5 Criterio ambiental 

Según el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2012)30 Se define como 

criterio ambiental a los elementos de diseño armonizados con el entorno, la aplicación de 

buenas prácticas de construcción, el uso de tecnologías alternativas y el  buen uso de energías 

renovables. 

1.4.3.6 Iluminación natural 

Según Pattini, A. (s.f.)31 “Las fuentes de luz en la iluminación son la del sol y el cielo 

que son las fuentes de las que se dispone para la iluminación natural. La luz natural llega al 

30 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (2012). Criterios ambientales para el diseñp y construcion de vivienda. 
Bogota: Fundación FIDHAP 
31

Pattini, A. (s.f.). Luz natural e iluminacion de interiores. http://www.edutecne.utn.edu.ar/eli-iluminacion/cap11.pdf 
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interior de un local directa o indirectamente, dispersada por la atmósfera y reflejada por las 

superficies del ambiente natural o artificial. 

De la misma manera que una luminaria filtra y distribuye la luz emitida por la lámpara 

eléctrica que ésta contiene, la luminaria de la luz natural es la envolvente edilicia que admite 

la luz del sol en el interior de un espacio por transmisión, dispersión o reflexión de la misma. 

Esto incluye el cielo (bóveda celeste), así como al ambiente externo natural o construido 

por el hombre. Por lo tanto, el tipo de cielo, las superficies de la tierra, plantas y otros 

edificios son parte de la "luminaria natural “cambian con las estaciones del año. Estos 

elementos pueden hacer variar la iluminación interior de un momento a otro y de un caso a 

otro. Un caso extremo se da cuando no hay obstrucción sobre la abertura (ventana) y la luz 

natural proviene directamente desde el sol o el cielo. Otra situación extrema se da cuando la 

abertura de un local en altura está enfrentada a un edificio, de modo que no puedan ser vistos 

desde el interior el cielo y el suelo, en este caso la luz natural resulta de la luz reflejada desde 

el edificio que se ve desde la ventana. En consecuencia, el sol, el cielo, las obstrucciones 

naturales (plantas, el terreno, montañas) y las obstrucciones artificiales (edificios, 

construcciones) contribuyen al grado de variación de iluminación natural de los interiores. 

Esta variación puede cambiar parcialmente debido al movimiento del sol y los cambios en 

las nubes y en parte porque el follaje de las plantas y la reflexión del piso. 

Figura 7: Se muestra la variación de la luz natural que ingresa desde la ventana de una casa 
debida a las modificaciones estacionales del follaje natural. [Foto]. Recuperado de: 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/eli-iluminacion/cap11.pdf 
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Figura 8: Grafico de la geometría solar. [Foto]. Recuperado de: 
http://www.edutecne.utn.edu.ar/eli-iluminacion/cap11.pdf 

El sol determina las características esenciales de la luz natural disponible, el largo de 

los días y sus cambios estacionales, así como los cambios de carácter que ocurren durante el 

día. Estas características dependen de los movimientos de la tierra del ángulo de sus ejes 

(influencia de la localización geográfica) y del ángulo de la superficie iluminada respecto al 

ángulo de incidencia del rayo de luz, denominado efecto coseno. 

De la radiación total que llega a la superficie de la tierra después de atravesar la 

atmósfera, sólo la radiación visible -380 a 780nm- es relevante desde el punto de vista de la 

iluminación natural. 

Fuentes de luz natural directa, indirecta y difusa 

Se llama luz solar directa a la porción de luz natural que incide en un lugar específico 

proveniente directamente desde el sol. 

 La luz solar directa se caracteriza por:

 Su continuo cambio de dirección.

 Su probabilidad de ocurrencia.

 La iluminancia que produce en una superficie horizontal no obstruida.

 Su temperatura de color.

La luz solar indirecta es la que llega a un espacio determinado por reflexión

generalmente en muros, pisos o cielorrasos. En los climas soleados, la luz natural indirecta 

constituye un verdadero aporte a los sistemas de iluminación natural, mediante uso de 

superficies reflectoras que dirigen la luz solar directa por ejemplo al cielorraso aumentando 

la cantidad de luz natural disponible y mejorando su distribución. 
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La luz natural difusa es aquella que tiene aproximadamente la misma intensidad en 

diferentes direcciones (la luz proveniente de la bóveda celeste sin considerar el sol)”. 

El proyecto debe tener una adecuada ubicación de los vanos y teatinas para obtener 

una distribución homogénea del flujo de luz. Es preciso evitar la penetración directa de los 

rayos solares al interior de los diferentes ambientes, para ello es necesario verificar la 

orientación y asolamiento. La iluminación natural debe ser uniforme y clara, debe ser 

importante tratar de controlar la radiación solar directa, previniendo las sombras proyectadas 

y deslumbramiento en el albergue. 

1.4.3.7 Ventilación natural 

Según la revista Yuso (2013, P. 3)32 “La ventilación natural es la ventilación en la que 

la renovación del aire se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia 

de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida. Consiste en favorecer 

las condiciones (mediante diferencias de presión y/o temperatura) para que se produzcan 

corrientes de aire de manera que el aire interior sea renovado por aire exterior, más frío, 

oxigenado y descontaminado. La ventilación natural y el movimiento del aire podrían 

considerarse bajo el epígrafe de “controles estructurales”, porque no cuentan con ninguna 

forma de suministro de energía ni instalaciones mecánica, pero debido a su importancia en 

el confort humano, se les reserva una sección aparte. 

 

Los sistemas pasivos de ventilación, son todos aquellos que implementan solo el uso 

de ventilación natural. Esta se crea por la diferencia de presión causada por los efectos del 

32 Ventilacion Natural. (Septiembre de 2013). https://yusoproyectos.files.wordpress.com/2013/09/05_ventilacion-natural.pdf 

Figura 9: Entrada y salida del aire. [Foto]. Recuperado de: 
https://yusoproyectos.files.wordpress.com/2013/09/05_ventilacion-natural.pdf 
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Figura 10: Factores que influyen en la ventilación natural. [Foto]. Recuperado de: 
https://yusoproyectos.files.wordpress.com/2013/09/05_ventilacion-natural.pdf 

viento sobre el edificio y/o por las diferencias de temperatura entre el aire del interior y el 

aire del exterior. Para esto es necesario la adecuada ubicación de superficies, pasos o 

conductos aprovechando las depresiones o sobrepresiones creadas en el edificio por el 

viento, humedad, sol, convección térmica del aire o cualquier otro fenómeno sin que sea 

necesario aportar energía al sistema en forma de trabajo mecánico. Entre sus principales 

ventajas esta la del bajo costo inicial de mantenimiento y operativo comparado con los 

sistemas de aire acondicionado, y el no consumir energía disminuye las emisiones de CO2 

que produce el edificio”. 

Para lograr tener espacios saludables y frescos, al interior del albergue para niños y 

adolescentes se necesita una cantidad de aire fresco, la cual debe ser renovada 

continuamente. La ventilación debe ser natural, por lo cual se debe considerar la dirección 

del viento, tratando de evitar corrientes de aire y los cambios de temperatura. Esto dependerá 

de la abertura de los vanos a través de la ventilación cruzada. 
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1.4.3.8 Aislamiento térmico 

Según la revista EcoHabitar (2014) 33 menciona que “El aislamiento térmico dificulta 

el paso de calor por conducción del interior al exterior de la vivienda y viceversa. Por ello 

es eficaz tanto en invierno como en verano. Una forma de conseguirlo es utilizar 

recubrimientos de materiales muy aislantes, como espumas, plásticos y acristalamiento. En 

cuanto a la colocación del aislamiento, lo ideal es hacerlo por fuera de la masa térmica, es 

decir, como recubrimiento exterior de los muros, techos y suelos, de tal manera que la masa 

térmica actúe como acumulador eficaz en el interior, y bien aislado del exterior. La masa 

térmica provoca un desfase entre los aportes de calor y el incremento de la temperatura. 

Funciona a distintos niveles. En ciclo diario, durante el invierno, la masa térmica 

estratégicamente colocada almacena el calor solar durante el día para liberarlo por la noche, 

y durante el verano, realiza la misma función, sólo que el calor que almacena durante el día 

es el de la casa (manteniéndola, por tanto, fresca), y lo libera por la noche, evacuándose 

mediante la ventilación. En ciclo inter diario, la masa térmica es capaz de mantener 

determinadas condiciones térmicas durante algunos días una vez que estas han cesado: por 

ejemplo, es capaz de guardar el calor de días soleados de invierno durante algunos días 

nublados venideros. En ciclo anual, se guarda el calor del verano para el invierno y el fresco 

del invierno para el verano (sólo una ingente masa térmica como el suelo es capaz de realizar 

algo así).  El objetivo es conseguir que, mediante un buen diseño bioclimático, esta 

temperatura sea agradable, en general, materiales de construcción pesados pueden actuar 

como un eficaz aislamiento térmico a través de las masas térmicas: los muros, suelos o techos 

gruesos, de piedra, hormigón o ladrillo, son buenos en este sentido. Colocados 

estratégicamente para recibir la radiación solar tras un cristal”. 

33 Sanches, B. (23 de Mayo de 2014). Conceptos y tecnicas de la arquitectura bioclimatica: 
http://www.ecohabitar.org/conceptos-y-tecnicas-de-la-arquitectura-bioclimatica-2/ 

Figura 11: Aislamiento térmico. [Foto]. Recuperado de: 
http://www.ecohabitar.org/conceptos-y-tecnicas-de-la-arquitectura-bioclimatica-2/ 
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1.4.3.9 Funcionalismo 

Según el blog Mis respuestas (2010)34 indica que “el funcionalismo es una tendencia 

en la arquitectura, que es característico de la segunda mitad del siglo XX. La principal 

ventaja de los edificios construidos con este estilo, es la velocidad de su construcción. El 

funcionalismo como una tendencia en la arquitectura, apareció por primera vez en Alemania 

y los Países Bajos. El Jefe e ideólogo del funcionalismo fue Walter Gropius, un ejemplo 

clásico de su obra en esta dirección puede ser considerado como el edificio de la Bauhaus 

en Dessau.  Las características principales del funcionalismo son: el uso para la 

construcción de materiales novedosos, la adaptación de la infraestructura, la fácil 

accesibilidad y el uso mínimo de ornamentos”. 

El Funcionalismo toma como principio básico la estricta adaptación de la forma a la 

finalidad que se encuentra sintetizada en la frase de Walter Gropius (1896) “form follows 

function” (“la forma sigue a la función”). La función es considerada la belleza básica; pero 

a su vez, no se considera incompatible con el ornamento, sino que, de existir, debe cumplir 

la principal condición de justificar su existencia mediante alguna función práctica, ya que 

debe articular la estructura o describir la función del edificio o producto, y tener un propósito 

útil de adaptación. Fue el mismo Gropius quien sostuvo que el ornamento era necesario para 

la Arquitectura, siempre que su utilización sea fundamentada, al igual que es importante el 

uso de la accesibilidad, adaptabilidad y los materiales innovadores.35. 

1.4.3.10 Habilidades artísticas 

Según Gutiérrez, L. (2017)36 “la importancia de las habilidades artísticas, deben 

comenzar desde pequeños. Su función principalmente es satisfacer las necesidades 

personales, interiores y emocionales de cada uno. El realizar alguna habilidad artística a 

través de las expresiones artísticas como la danza, el teatro, la música, la pintura o la 

literatura, fomenta en los niños un alto grado de sensibilidad que se demuestra en una sólida 

ética durante la vida adulta. 

34 ¿Qué es el funcionalismo en la arquitectura? (2010).http://misrespuestas.net/index.php?newsid=15372 
35 Funcionalismo. (10 de Octubre de 2012).fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1571.pdf 
36 Gutierrez, L. (2017). La importancia de las habilidades artisticas.www.mediasource.mx/blog/la-importancia-de-las-
habilidades-artisticas 
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 Pero, además, si bien es cierto que todas las Bellas Artes te dan grandes destrezas, 

dependiendo de la actividad que hagas serán los beneficios que tu cuerpo y tu personalidad 

pueden obtener, nos referimos a lo siguiente:  

 Danza: promueve el trabajo en equipo y todos los valores relacionados con él como

la solidaridad, tolerancia, cooperación y el reconocimiento de uno mismo.

 Música: permite tener mayor concentración y navegar en nuestra interioridad

abriendo paso al autoconocimiento. Además, hace más sensible tu sentido auditivo,

te vuelve más rítmico y más perceptible.

 Teatro: desarrolla la creatividad, el trabajo en equipo y la integración a través del

juego dramático, además les brinda a los niños mayor confianza en sí mismos.

 Literatura: leer y escribir incrementa el conocimiento en el número de palabras por

lo que las personas que la practican son capaces de expresar mejor sus ideas y

emociones.

 Pintura/dibujo: reúne elementos de su experiencia, se convierte en un medio de

expresión y te ayuda en los procesos para seleccionar, interpretar y reafirmar.

Pensemos en los dibujos como un retrato de sí mismos”.

Figura 12: Habilidades artísticas. [Foto]. Recuperado de: 
https://www.google.com.pe/search?q=habilidades+artisticas&rlz=1C1GGRV_esPE764PE764&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfw-KNibrZAhVKj1kKHULVBl8Q_AUICigB&biw=580&bih=635 
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1.4.3.11 Manifestaciones artísticas37 

La contribución de las actividades artísticas se puede agrupar en las siguientes áreas: 

 Desarrollo personal: esta actividad artística aporta oportunidades para la expresión

de la imaginación, donde uno mismo se descubre; potenciando el auto concepto de

uno mismo y la autoestima, cada obra artística contribuye al menor, sentimientos de

haber alcanzado un logro.

 Desarrollo Social: este se potencia a medida que el menor  aprende a participar en

trabajos artístico en grupo, donde los menores son conscientes de la cooperación en

un trabajo colectivo en donde desarrollan el sentimiento de pertenecer a un grupo

social.

 Desarrollo físico: Gracias a las diversas formas de expresión artística se puede

desarrollar el sentido del ritmo a través de la coordinación de los músculos.

 Desarrollo del lenguaje: A través del dibujo los menores desarrollan el tema de la

escritura a la vez el lenguaje se expresa a medida que los niños dialoguen de sus

actividades artísticas realizadas.

 Desarrollo cognitivo: Son muchos los beneficios de las actividades artísticas, estas

aportan la relación espacial y los sentidos de percepción visuales y auditivos.

Figura 13: Manifestaciones artísticas. [Foto]. Recuperado de: 

Centro artístico para el desarrollo de la niñez 

37 Garcia, L. (2016). Centro artistico para el desarrollo de la niñez 
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1.4.3.12 Inteligencias múltiples38 

Las inteligencias múltiples representan las diferentes formas de manifestar sus 

conocimientos sociales, intelectuales y artísticos a través de la compresión del ser humano. 

Las inteligencias múltiples ofrecen actividades complementarias y alternativas 

agradables y pertinentes de acuerdo a los intereses, habilidades e inteligencias que se 

desarrollan en los menores, permitiéndoles un mejor proceso de enseñanzas a los educadores 

a través de motivaciones a los menores para descubrir sus propios conocimientos.  

El proyecto del albergue para menores y adolescentes busca promover el desarrollo de 

las inteligencias múltiples, como la inteligencia corporal-cenestésico, a través de actividades 

como la danza y el teatro, en donde 

los menores utilización toda su 

expresión corporal con la 

utilización de su cuerpo, a la vez 

implementar la inteligencia 

musical, en donde se busca que 

expresen sus emociones e ideas a 

través de la interpretación de la 

música y el uso de los instrumentos. 

El lingüístico, a través de la 

promoción de la lectura, cuentos, 

poesías, narraciones entre los niños 

participantes. Implementándolas 

con la ayuda de las otras cinco 

inteligencias. 

38 Garcia, L. (2016). Centro artistico para el desarrollo de la niñez 

Figura 14: Inteligencias múltiples. [Foto]. Recuperado de: 
Centro artistico para el desarrollo de la niñez 
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1.4.4 Marco normativo 

1.4.4.1 LEY Nº 27337 - Código de los niños y adolescentes39 

TÍTULO PRELIMINAR  

Artículo I.- Definición. - Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años 

de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda acerca 

de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo 

contrario.  

Artículo V.- Ámbito de aplicación general. - El presente Código se aplicará a todos los niños 

y adolescentes del territorio peruano, sin ninguna distinción por motivo de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, posición económica, etnia, 

impedimento físico o mental, o cualquier otra condición, sea propia o de sus padres o 

responsables. 

Libro segundo - Sistema nacional de atención integral al niño y al adolescente 

CAPÍTULO I - Sistema nacional y ente rector  

Artículo 29º.- Funciones El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) como 

ente rector del Sistema: c) Abre investigaciones tutelares a niños y adolescentes en situación 

de abandono y aplica las medidas correspondientes.  

CAPÍTULO II - Política y programas de atencion integral al niño y el adolescente 

Artículo 41º.- Programas para niños y adolescentes que carecen de familia o se encuentran 

en extrema pobreza. - El niño y el adolescente beneficiarios de programas, cuando carezcan 

de familia o se encuentren en situación de extrema pobreza, serán integrados a los programas 

asistenciales de los organismos públicos o privados.  

39 El congreso de la republica. (S.f.). Ley Nº 27337.- Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. 

www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dga/nuevo-codigo-ninos-adolescentes.pdf 



31 

CAPÍTULO VI - COLOCACIÓN FAMILIAR 

Artículo 104º.- Colocación Familiar. - Mediante la Colocación Familiar el niño o 

adolescente es acogido por una persona, familia o institución que se hace responsable de él 

transitoriamente. Esta medida puede ser dispuesta por la instancia administrativa o judicial 

y puede ser remunerada o gratuita. En el proceso de adopciones se aplica como medida de 

aclimatamiento y de protección al niño o adolescente cuando el lugar donde vive pone en 

peligro su integridad física o mental. En este último supuesto, la medida es dispuesta por el 

PROMUDEH o la institución autorizada. 

1.4.4.2 LEY Nº 29174 - Ley general de centros de atención residencial de niñas, niños 

y adolescentes título preliminar40 

TÍTULO III Condiciones básicas de atención  

Atención de necesidades, infraestructura y personal básico  

Artículo 19.- Atención de necesidades básicas.  

Los Centros de Atención Residencial deben atender las necesidades o servicios de: 

 Vivienda

 Alimentación

 Vestido

 Salud

 Educación, recreación y deporte

 Desarrollo de capacidades físicas

 Atención psicológica

 Ayuda a la integración social

 Hábitos de autonomía

 Desarrollo de habilidades para el auto sostenimiento

 Actividades socioculturales

40 LEY Nº 29174 - Ley general de centros de atención residencial de niñas, niños y adolescentes título preliminar.

https://www.mimp.gob.pe/files/mimp/direcciones/dgnna/ds_008_2009_MIMDES.pdf
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Artículo 20.- Infraestructura básica. 

20.1 La infraestructura de los Centros de Atención Residencial debe estar compuesta como 

mínimo por: 

 Dormitorios, los cuales en ningún caso deberán estar ubicados en sótanos

 Comedor

 Servicios higiénicos dotados de ventilación

 Sala de visitas

 Zonas exteriores para la realización de actividades diversas al aire libre, salvo que

resulte inviable por razones de ubicación.

20.2 Los ambientes de los Centros de Atención Residencial deben estar acordes con la 

normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 

inspección de centros, medidas de seguridad y protección contra incendios. 

1.4.4.3 Norma A.030: Hospedaje41 

Capítulo I: Aspectos Generales 

 Artículo 1.- La presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones destinadas a 

hospedaje cualquiera sea su naturaleza y régimen de explotación. En este caso para 

albergues. 

Articulo 2.- Las edificaciones destinadas a hospedaje para efectos de la aplicación de la 

presente norma se definen como establecimientos que prestan servicio temporal de 

alojamiento a personas y que, debidamente clasificados y/o categorizados, cumplen con los 

requisitos de infraestructura y servicios señalados en la legislación vigente sobre la materia. 

Artículo 3.- Para efectos de la aplicación de la presente norma, las edificaciones destinadas 

a hospedaje son establecimientos que prestan servicio y atención temporal de alojamiento a 

personas en condiciones de habitabilidad.  

Artículo 5.- En tanto se proceda a su clasificación y/o categorización, se deberá asegurar 

que la edificación cumpla las siguientes condiciones mínimas:  

41 Vasquez, O. (2013). Reglamento nacional de edificaciones. Lima: Oscar Vasquez SAC 
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 El número de habitaciones debe ser de seis (6) o más.

 Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huéspedes y personal de

servicio.

 Contar con un área de recepción y consejería.

 El área de las habitaciones (incluyendo el área de clóset y guardarropa) de tener como

mínimo 6 m2.

 El área total de los servicios higiénicos privados o comunes debe tener como mínimo

2 m2.

 Los Servicios Higiénicos: Deberán contar con pisos y paredes de material

impermeable. El revestimiento de la pared debe tener una altura mínima de 1.80m.

 Para el caso de un establecimiento de cuatro (4) o más pisos, este debe contar por lo

menos con un ascensor.

 La edificación debe guardar armonía con el entorno en el que se ubica.

 Para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores se deberá tomar en

cuenta lo estipulado en la norma A. 120 – Accesibilidad para personas con

discapacidad y de las personas adultas mayores.

 Para el diseño de accesos y salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas,

escaleras, sistema contra incendios, etc. se debe tomar en cuenta la norma A. 130

Requisitos de Seguridad

 Tabiquería: Los muros y divisiones interiores, especialmente entre dormitorios,

deberán cumplir con los requisitos de seguridad del presente Reglamento siendo

incombustibles, higiénicos y de fácil limpieza, que brinden condiciones de

privacidad y de aislamiento acústico.

Artículo 6.- Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente 

forma: a) Albergue. - Establecimiento de hospedaje que incluye y renta habitaciones para 

huéspedes (simples, dobles y/o múltiples) y que tiene un sistema de reservas y operación 

similar al de un hotel. Generalmente promueve la interacción de los huéspedes mediante 

ambientes de uso común o compartido (cocinas, habitaciones, servicios higiénicos, áreas 

recreativas, etc.). 
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1.4.4.4 Norma A. 090 Servicios Comunales42 

CAPÍTULO I Aspectos generales 

Artículo 1.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a 

desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en 

permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, atender 

sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad. 

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes 

tipos de edificaciones: 

 Servicios de Seguridad y Vigilancia

 Protección Social

Asilos  

Orfanatos (albergues) 

Juzgados 

 Servicios de Culto

 Servicios culturales

 Gobierno

CAPÍTULO II Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Artículo 6.- La edificación para servicios comunales deberán cumplir con lo establecido en 

la norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 7.- El ancho y número de escaleras será calculado en función del número de 

ocupantes. Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500.00 m2 

deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general ubicada 

de manera que permita una salida de evacuación alternativa. Las edificaciones de cuatro o 

más pisos deberán contar con ascensores de pasajeros. 

42 Vasquez, O. (2013). Reglamento nacional de edificaciones. Lima: Oscar Vasquez SAC 
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Artículo 8.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación 

natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la prestación de los 

servicios. 

Artículo 9.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación 

natural o artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del 

área del ambiente que ventilan. 

Artículo 10.- Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con las 

condiciones de seguridad establecidas en la Norma A.130 “Requisitos de seguridad” 

Artículo 12.- El ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso del público será calculado 

para permitir su evacuación hasta una zona exterior segura. 

CAPÍTULO IV Dotación de servicios 

Artículo 14.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 

dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de aniegos 

accidentales. La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda 

existir una persona, no puede ser mayor de 30 m. medidos horizontalmente, ni puede haber 

más de un piso entre ellos en sentido vertical. 

Artículo 15.- Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso: 

Tabla 1: Dotación de servicios básicos 

Número de empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 6 empleados 1L, 1 u, 1I 1L, 1I 

De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I 

De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 
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En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios higiénicos 

para público, acuerdo con lo siguiente: 

Tabla 2: Dotación de Servicios Higiénicos 

Número de empleados Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1I 1L,1I 

De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 

Artículo 16.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a 

partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesibles 

a personas con discapacidad. En caso se proponga servicios separados exclusivos para 

personas con discapacidad sin diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número 

de aparatos exigible según las tablas indicadas en los artículos precedentes. 

Artículo 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer estacionamientos 

de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. El número mínimo de 

estacionamientos será el siguiente: 

Tabla 3: Estacionamientos 

Para personal Para público 

Uso general 1 est. cada 6 pers 1 est. cada 10 pers 

Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos 

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que transportan 

o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones mínimas serán de 3.80

m de ancho x 5.00 m de profundidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. 



37 

1.5 Referentes arquitectónicos 

Proyectos Similares 

1.5.1 Puericultorio Perez Aranibal 

Fue diseñado por el Arquitecto Rafael Marquina. La edificación se construyó en un 

área de 14 hectáreas, Fue inaugurado el 30 de mayo de 1930 por el medico Augusto Pérez 

Aranibar, es un centro de carácter asistencial para albergar al menos 1,200 menores, se 

construyó en 1917 con algunas modificaciones del arquitecto alemán Werner Benno Lange. 

Se encuentra ubicado en la sexta cuadra de la avenida del Ejército – Magdalena43. 

Figura 15: Puericultorio Perez Aníbal. [Foto]. Recuperado de: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/11/09/arquitectura-y-arquitectos-en-lima-
rafael-marquina/ 

Diseño arquitectónico44 

Belleza: Conjunto arquitectónico de estilo neoclásico de gran impacto escenográfico, 

Fue construido con la finalidad de brindar asistencia y formación integral a menores que se 

encuentran en situación de abandono total, riesgo social o extrema pobreza, a los que le 

brindan alimentación, vestido, vivienda, educación, formación moral y religiosa. 

43 Orrego, J. (9 de Noviembre de 2010). Arquitectura y arquitectos en Lima: Rafael Marquina. 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/11/09/arquitectura-y-arquitectos-en-lima-rafael-marquina/ 
44 Palomino, J. (2016). Albergue para niños. http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/815/1/lozada_r.pdf 
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Firmeza: Las edificaciones tienen un sistema estructural de muros portantes con techo 

plano horizontal y los materiales predominantes utilizados fueron el adobe, la quincha y la 

madera, con revestimiento de yeso.  

Utilidad: se caracteriza por presentar bloques dispersos en el terreno e independientes 

unos de otros con diversos usos, aunque organizados a partir de un planteamiento simétrico 

y siguiendo un esquema basado en la conformación de patios interiores y áreas libres que 

articulan los diversos pabellones.  

Talleres 

Desde el cuarto grado de primaria, los menores participan de los talleres que se 

dictan por la tarde en las siguientes especialidades: 

 Carpintería

 Mecánica

 Artes gráficas

 Electricidad

 Industria del vestido

 Industria alimentaria

 Repostería

 Manualidades Figura 17: Niños del Puericultorio Perez Aníbal. [Foto]. Recuperado de: 
www.sblm.gob.pe 

Figura 16: Zonificación del Puericultorio Perez Aníbal. [Foto]. Recuperado de: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/11/09/arquitectura-y-arquitectos-en-lima-rafael-marquina/ 
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1. 5.2 Aldea Infantil SOS (Arequipa, Perú) 45

Las aldeas infantiles SOS son una obra social privada e independiente de todo carácter 

político y religioso. Su objetivo principal es ofrecer a niños huérfanos o a niños en indigencia 

una familia y un hogar estable, así como también una preparación sólida para una vida. El 

área del terreno de la Aldea Infantil en Arequipa es de 6000m2, en el cual el área construida 

es de 1344m2 (distribuidos solo en una planta) y el área libre de 3791 m2. 

Aspectos funcionales: 

Función: Este es un proyecto residencial de un solo nivel. Se presenta una 

clara definición de zonas. El espacio central adquiere un carácter privado al estar 

rodeado por las viviendas. Esta aldea está diseñada para recibir un total de 90 

menores entre las edades de 0 a 12 años de ambos sexos. En cada vivienda se 

ingresa por una sala y comedor de la cual se distribuye a los demás ambientes como 

son los dormitorios, baños, cocina, etc.  

45 Pastor, C. (2013). Aldea para niños en abandono con un centro educativo. 

Figura 18: Zonificación Aldea Infantil SOS (Arequipa). [Foto]. Recuperado de: 
Aldea para niños en abandono con un centro educativo 
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Figura 19: Zonificación de vivienda unifamiliar). [Foto]. Recuperado de: Aldea para niños en abandono con un centro 
educativo 

Aspectos Formales 

Forma: La aldea de Arequipa está conformada por cuatro volúmenes de viviendas que 

rodean un espacio integrador (patio de esparcimiento).  Estos volúmenes son de planta 

rectangular, y tienen techos inclinados (por las lluvias). Además, dentro del proyecto existen 

otros espacios de un solo piso, de forma rectangular dispuestos en el ingreso de la aldea. 

Color: El color de las viviendas lo define el material usado para construirlas. Este 

material es el sillar (típico de la ciudad de Arequipa), de color blanco. El techo inclinado 

cuenta con tejas rojizas. 

Figura 20: Aldea Infantil SOS (Arequipa). [Foto]. Recuperado de: 
Aldea para niños en abandono con un centro educativo 
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Espacios: Las viviendas están agrupadas en estos cuatro volúmenes rectangulares, que 

a su vez forman un espacio central integrador, que sirve para el esparcimiento de los 

menores. 

Relación con el entorno: Es notoria la relación del proyecto con el entorno, ya que se 

integra totalmente. Las casas han sido diseñadas de tal manera que se integre con las demás 

casas aledañas. 

Materiales: 

Se usó un material típico de la zona, el sillar, el cual configura muros anchos 

para que tenga una buena resistencia sísmica.  Las viviendas son de un solo nivel 

con una altura típica de 2.60m, los pisos interiores son de parquet concreto, y el 

techo se revistió de tejas rojizas, con una inclinación adecuada para las fuertes 

lluvias de la zona.  

Figura 21: Aldea Infantil SOS (Arequipa). [Foto]. Recuperado de: Aldea para niños en abandono con un centro educativo 
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1.5.3 Casa Hogar en Morella (Castellón, España) 46 

Este edificio funciona como albergue para niños y adolescentes con una escuela y 

talleres para su educación. El área del terreno es de 2000 m2, cuya área construida es de 

3600 m2 (distribuida en cuatro plantas) y área libre utilizados en los patios de recreo. 

Aspectos formales 

Forma: La volumetría de este edificio se define por el sitio donde está emplazado, 

sigue la forma fragmentada de la montaña, con diversos vanos donde ingresan las luces y 

aire. Está compuesto por planos orientados en distintos sentidos que regulan el ingreso de 

luz y ventilación al interior.  

Espacios: Los espacios están conformados por los planos orientados en diversos 

sentidos, lo que forma espacios de distintas características. Además, los espacios juegan con 

los desniveles para seguir la pendiente de la montaña. 

Color: Se usó un color que se 

integrara al color del lugar, y que se 

relacione con este de manera serena, es 

decir que no genere contraste entre el 

edificio y el lugar, que ayude al 

concepto de integración con su 

contexto. El color es el del mismo 

material (concreto) con que está hecho 

el edificio, no se pintó, sino se usó el 

mismo color del concreto buscando 

una mejor relación con su contexto.  

46 Pastor, C. (2013). Aldea para niños en abandono con un centro educativo. 

Figura 22: Casa Hogar en Morella. [Foto]. Recuperado de: Aldea 

para niños en abandono con un centro educativo 
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Aspecto funcional: 

La escuela cuenta con cuatro talleres en su planta de acceso superior, se accede a estos 

talleres por medio de un patio al cual se accede directamente desde el ingreso. En este nivel 

también se encuentran habitaciones que están en una zona más privada, al cual los talleres 

también tienen acceso. En la planta de nivel -1 se repite el mismo esquema de la planta 

superior, solo que en vez de talleres se encuentran la zona administrativa y médica. En el 

nivel -2 se continúa con el mismo esquema de distribución y también encontramos los 

servicios higiénicos del albergue. En el último nivel también se repite el mismo esquema de 

distribución, y en este nivel se encuentra un acceso peatonal al exterior. 

Figura 25: Zonificación Casa Hogar en Morella. [Foto]. Recuperado de: 
Aldea para niños en abandono con un centro educativo 

Figura 24: Casa Hogar en Morella. [Foto]. 
Recuperado de: Aldea para niños en abandono con 
un centro educativo 

Figura 23: Casa Hogar en Morella. [Foto]. Recuperado de: Aldea para niños en abandono con un centro educativo 
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Figura 26: Planta Casa Hogar en Morella. [Foto]. Recuperado de: Aldea para niños en abandono con un centro educativo 

Criterio ambiental 

Diseñado en función de la orientación, el proyecto se abre al aire y al sol, generando 

un hábitat aéreo, luminoso y cambiante Esto es lo más importante en el proyecto, el criterio 

ambiental. Se buscó que el proyecto se integre con su contexto, siguiendo su topografía y 

usando como ya mencionamos un color que se relacione bien con el color del lugar. Además, 

el proyecto está diseñado con una gran cantidad de ventanas sacando provecho a cada rayo 

de sol para iluminar de manera natural los espacios. Por medio de las ventanas altas se da 

la ventilación cruzada, permitiendo una sensación de confort para los usuarios y por medio 

de las ventanas altas se da la ventilación cruzada, permitiendo una sensación de confort 

para los menores. Los muros que recubren gran parte del edificio, están concebidos con 

la finalidad de que durante la mañana y tarde se absorban la ganancia del calor y por la 

noche estos expulsen el calor acumulado durante el día. Generando así una sensación 

térmica agradable por las frías noches. 
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Figura 27: Cuadro de Antecedentes arquitectónicos. [Cuadro]. Elaboración Propia
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1.6 Formulación del Problema 

1.6.1. Problema general 

 ¿Cuál es la relación que existe entre albergue para niños y adolescentes y las

habilidades artísticas en un distrito de Lima, 2017?

1.6.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el diseño arquitectónico de un albergue y las

manifestaciones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017?

 ¿Cuál es la relación que existe entre el criterio ambiental de un albergue y las

inteligencias múltiples en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017?

 ¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad de espacios de un albergue y

las expresiones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017?

1.7. Justificación del tema 

1.7.1. Justificación Teórica 

La presente investigación esta realiza con el propósito de contribuir con los 

conocimientos existentes sobre los criterios de diseño arquitectónicos para la realización de 

un albergue para niños y adolescentes, cuyos resultados de esta investigación podrá 

estructurarse en una propuesta para ser introducido como conocimientos arquitectónicos, ya 

que se estaría estudiando los criterios arquitectónicos básicos para un albergue para niños y 

adolescentes.  

Esta investigación se llevará a cabo porque existe un déficit de infraestructuras de 

albergues para la protección de menores y adolescentes abandonados. El proyecto colaborara 

a integrar al menor con su medio al mismo tiempo desarrollando sus inteligencias, talentos 

y habilidades dedicándole espacios donde ellos puedan ejecutar su formación integral a 

través de actividades artísticas. 

1.7.2. Justificación Metodológica 

La presente investigación es de carácter cuantitativo – descriptivo, por consiguiente el 

procedimiento metodológico básico es la elaboración de encuestas aplicadas a las personas 

del distrito de San Juan de Lurigancho, para lograr el cumplimiento de los objetivos de 

estudio, se elaborara dos instrumentos de medición tanto para la variable 01 Albergue para 

niños y adolescentes y su relación en la variable 02 Habilidades artísticas, estos instrumentos 

serán formulados mediante la confiabilidad y la validez a través de la aplicación de los 
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instrumentos de medición y su procesamiento en el SPSS, buscando conocer el nivel de 

relación entre las variables. 

1.7.3. Justificación Practica 

Esta investigación se realizara para que el proyecto que se ha planteado, pueda 

disminuir la problemática de informalidad y carencia de albergues para niños y adolescentes 

en situación de abandono, con la elaboración y aplicación de los criterios de diseño 

arquitectónicos que se indagaran mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia, una vez que sean demostrados su validez y confiabilidad podrán 

ser utilizados en otros trabajos de investigación similares. 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivó general 

 Determinar la relación existente entre albergue para niños y adolescentes y las

habilidades artísticas para la mejor calidad de vida en un distrito de Lima, 2017.

1.8.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación existente entre el diseño arquitectónico de un albergue y las

manifestaciones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017.

 Determinar la relación existente entre el criterio ambiental de un albergue y las

inteligencias múltiples en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017.

 Determinar la relación existente entre la funcionalidad de espacios de un albergue y

las expresiones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017.
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1.9. Hipótesis 

1.9.1. Hipótesis general 

 Existe relación significativa entre albergue para niños y adolescentes y las

habilidades artísticas en un distrito de Lima, 2017.

1.9. 2. Hipótesis específicas 

 Existe relación significativa entre el diseño arquitectónico de un albergue para niños

y adolescentes y las manifestaciones artísticas en el distrito de San Juan de

Lurigancho, 2017.

 Existe relación significativa entre el criterio ambiental de un albergue para niños y

adolescentes y las inteligencias múltiples en el distrito de San Juan de Lurigancho,

2017.

 Existe relación significativa entre la funcionalidad de espacios de un albergue y las

expresiones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017.

1.10. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.10.1. Alcances 

 Se revisará trabajos de investigación similar al tema.

 Se estudiará la ley Nª 29174, Ley General de Centros de Atención Residencial de

niñas y niños.

 Se examinará las normas del Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables –

Inabif.

1.10.2. Limitaciones 

 Corto plazo académico de 6 meses para recolectar información, generando

un grado de dificultad.

 Escasez de normas para albergues en el Reglamento Nacional de

Edificaciones.

 Dificultad de procedimientos para solicitar permisos de visitas a los

albergues.



II. MÉTODO
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2.1 Tipo y Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se ha aplicado es el no experimental y de carácter 

transaccional. Se considera no experimental porque no se ha manipulado las variables de 

estudio; y es transaccional porque se ha aplicado la encuesta en un solo acto o momento a la 

muestra estudiada. 

Simbología: 

El enfoque que tiene la investigación es Cuantitativo porque se han medido a través de 

encuestas las variables para poder comprobar la hipótesis y se ha usado la recopilación  de 

datos para poder probarla con base en la medición numérica y el análisis estadístico. La 

investigación es de tipo descriptiva porque pretende detallar las características, propiedades 

y perfiles observados de las variables Albergue para niños y adolescentes y Habilidades 

artísticas; y correlacional porque se ha dado a conocer la relación que existe entre las 

variables de estudio.  

Las variables de estudios son:  

Tabla 4: Variables 

Variable 1 Variable 2 

Albergue para niños y adolescentes Habilidades artísticas 

Dimensiones de la variable 1 Dimensiones de la variable 2 

Diseño arquitectónico Manifestaciones artísticas 

Criterio ambiental Inteligencias múltiples 

Funcional Expresiones artísticas 

n 

O1 

O2 

r

Dónde: 

n = Muestra 

O1 = Albergue para niños y adolescentes 

O2 = Habilidades artísticas 

 r = Relación. 
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2.2. Estructura Metodológica 

Tabla 5: Estructura Metodológica 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

INVESTIGACIÓN 

NO 

EXPERIMENTAL 

DISEÑO 

TRANSECCIONAL 

O TRANSVERSAL 

CARACTERÍSTICA Recolección de datos en un único momento 

TIPO 

Descriptivo 
Indagar la incidencia en que se 

manifiestan las variables. 

Correlacional 

causal 

Pretende analizar relaciones de 

causalidad entre  las variables. 

2.3.  Variables, operacionalización de variables 

Tabla 6: Operacionalización de la variable 1

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES VALOR/ ESCALA INSTRUMENTO 

ALBERGUE 

PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

Diseño 

arquitectónico 

- Belleza

-Firmeza

- Utilidad

- Confort

ORDINAL / LIKERT 

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo

3. Ni de acuerdo, Ni en

desacuerdo

4. Poco de acuerdo

5. En desacuerdo

DIMENSIÓN 1: 

4 PREGUNTAS 

Criterio ambiental 

- Iluminación

natural

- Ventilación

natural

-Aislamiento

térmico

ORDINAL / LIKERT 

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo

3. Ni de acuerdo, Ni en

desacuerdo

4. Poco de acuerdo

5. En desacuerdo

DIMENSIÓN 2: 

3 PREGUNTAS 

Funcional 

- Adaptable

- Accesible

- Materiales

novedosos

ORDINAL / LIKERT 

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo

3. Ni de acuerdo, Ni en

desacuerdo

4. Poco de acuerdo

5. En desacuerdo

DIMENSIÓN 3: 

3 PREGUNTAS 
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Tabla 7: Operacionalización de la variable 2 

2.4 Población y muestra 

 Población: Habitantes del distrito de San Juan de Lurigancho entre las edades de 18

a 50 años. Los cuales son 513,773 habitantes (Plan de desarrollo local Concertado

2015 - 2021).

 Muestra: Posee las siguientes características estadísticas: margen de error de 5%,

nivel de confianza de 95% y una probabilidad de ocurrencia de 50%. Se obtiene el

tamaño muestra a través de la siguiente fórmula estadística.

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de proporción poblacional de 

población conocida y se ha obtenido con el siguiente procedimiento: 

Tabla de valores de Z  

Algunos valores también usados: 

Tabla 8: Valores de nivel de Confianza

Nivel de 

confianza 

99,73

% 
99% 98% 96% 95,45% 95% 90% 

Valores de 

Z 
3,00 2.58 2,33 2,05 2,00 1,96 1,645 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES VALOR/ ESCALA INSTRUMENTO 

HABILIDADES 

ARTISTICAS 

Manifestaciones 

artísticas 

- Desarrollo

cognitivo

- Desarrollo

Físico

- Desarrollo

personal

ORDINAL / LIKERT 

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo

3. Ni de acuerdo, Ni en

desacuerdo

4. Poco de acuerdo

5. En desacuerdo

DIMENSIÓN 1: 

3 PREGUNTAS 

Inteligencias 

múltiples 

- Musical

- Corporal –

cenestésica

- Lingüística

ORDINAL / LIKERT 

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo

3. Ni de acuerdo, Ni en

desacuerdo

4. Poco de acuerdo

5. En desacuerdo

DIMENSIÓN 2: 

3 PREGUNTAS 

Expresiones 

artísticas 

-Artes visuales

-Artes auditivas

ORDINAL / LIKERT 

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo

3. Ni de acuerdo, Ni en

desacuerdo

4. Poco de acuerdo

5. En desacuerdo

DIMENSIÓN 3: 

2 PREGUNTAS 
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NZ²p 1-p 

n =     -------------------------- 

(N-1) e²+Z²p 1-p 

Notas: 

1. Cuando no se especifica el nivel de confianza, se puede tomar el 95%, al cual se le

considera un valor estándar de 1,96 

2. Cuando se desconoce el valor de “p” se considera p = 0,05 como valor estándar.

3. Cuando se desconoce el error, se considera un 5% (0,05).

Dónde:  

n: es el tamaño de la muestra  

Z: es el nivel de confianza: 1.96 

p: es la variabilidad positiva: 50% 

1-p: es la variabilidad negativa: 50%

N: es el tamaño de la población de estudio 513,773 

e: es la precisión o error: 5%   

(513,773) (1.96) ² (0.5) (0.5) 

n =     -------------------------------------------------- 

(513,773 – 1) (0.1)² + (1.65)² (0.5) (1-0.5) 

493,427.589 

n =     ------------------------- 

1,285.111 

n =      384 habitantes. 

Explicación: 

La fórmula aplicada dio como resultado 384 personas; según Hernández, R. (2014) 

menciona que, para la investigación de tipo cuantitativo de diseño transaccional, el tamaño 

muestra debe ser 30 personas a través de la selección aleatoria aplicados en el distrito de San 

Juan de Lurigancho teniendo en cuenta los criterios de selección.  
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Criterios de selección  

Criterios de inclusión: 

- Personas que hacen voluntariado en albergues.

- Personas entre 18 a 50 años de edad.

- Pobladores de sexo femenino y masculino.

Criterios de exclusión: 

- Personas de la tercera edad o senectud.

- Personas con deficiencia sensorial.

2.5 Técnicas e instrumento de recolección de datos y medición de datos, validez y 

confiabilidad 

Técnicas: Las técnicas científicas principales que se han utilizado para realizar la 

investigación han sido la siguiente:  

 Bibliografía: Se ha utilizado para recopilar información escrita de múltiples fuentes

como libros, revistas, tesis.

 Internet: Se ha utilizado para recopilar información nacional o internacional respecto

a nuestras variables de estudio.

 Encuesta: Se ha utilizado para recolectar datos o información de campo sobre la base

de la muestra seleccionada con anticipación.

 Estadística: Se ha utilizado para procesar los datos de campo y presentar los

resultados correspondientes en este sentido se ha utilizado el programa SPSS=22.

Instrumento de medición de datos 

Instrumento de medición para las dos variables. Se empleó el cuestionario de escala 

de Likert con preguntas cerradas con alternativas de respuestas para cada pregunta 1) 

Totalmente en desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) de 

acuerdo y 5) Totalmente de acuerdo. Las elaboraciones de las preguntas están en 

concordancia con los indicadores y esta su vez con las dimensiones de cada una de las 

variables.  
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Ficha técnica:  

Para medir la variable: Albergue para niños y adolescentes   

Autora: Espinoza Perez, Xiomara   

Procedencia: Perú  

Administración: individual  

Duración: 1 hora  

Aplicación: Pobladores del distrito de San Juan de Lurigancho.  

Confiabilidad: Estadístico de prueba aplicado: Alfa de Cronbach. 

Tabla 9: Confiabilidad de la Variable: Albergues para niños y adolescentes

Baremo: 

Tabla 10: Baremación de la variable 1: Albergues para niños y adolescentes 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

5 46---54 Totalmente de acuerdo 

4 37—45 De acuerdo 

3 28—36 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 19—27 En desacuerdo 

1 10—18 Totalmente en desacuerdo 

Ficha técnica:  

Para medir la variable 2: Habilidades artísticas   

Autora: Espinoza Perez, Xiomara   

Procedencia: Perú  

Administración: individual  

Duración: 1 hora  

Aplicación: Pobladores del distrito de San Juan de Lurigancho.  

Confiabilidad: Estadístico de prueba aplicado: Alfa de Cronbach. 

Tabla 11: Confiabilidad de la Variable: Habilidades artísticas

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,915 10 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,905 8 
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Tabla 12: Baremación de la variable 2: Habilidades artísticas 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

5 36---42 Totalmente de acuerdo 

4 29—35 De acuerdo 

3 22—28 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 15—21 En desacuerdo 

1 8—14 Totalmente en desacuerdo 

Validez de contenido: 

Se ha medido con el juicio de expertos, 2 en total de docentes temáticos y metodólogos 

de la escuela de arquitectura; Cuyos resultados se observan en la tabla siguiente. 

Tabla 13: Validez de contenido: 

Experto Calificación Porcentaje 

Príncipe Cotillo Guillermo Aplicable 100% 

Reyna Ledesma Víctor Manuel Aplicable 100% 

Cervantes Veliz Fredy Aplicable 100% 

      Interpretación: El instrumento es aplicable porque los expertos han coincidido en su aplicación 

2.6 Métodos de Análisis de Datos 

 Se elaboró la base de datos para ambas variables. Allí se guardaron los valores

obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de medición, para luego ser

utilizados en el análisis descriptivo e inferencial mediante el programa SPSS versión

22 y el Excel.

 Para la presentación de los resultados de la investigación, se elaboró tablas de

frecuencia con la finalidad de resumir informaciones de ambas variables de estudio

y a través de ellas, se hizo figuras estadísticas con el propósito de conseguir un rápido

análisis visual donde ofrezca la mayor información.

 No se empleó las medidas de tendencia central, porque el análisis estadístico ha sido

no paramétrico. Es decir, los datos obtenidos son del rango o conteos de frecuencia.

 Asimismo, para llevar a cabo la prueba de hipótesis, se realizó con el estadístico de

Rho de Spearman ya que se trabajó con escalas ordinales y este sustento es

confirmado por Guillen (2013, p. 91) quien menciona “es una prueba estadística que

permite medir la correlación o asociación de dos variables y es aplicable cuando las
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mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la clasificación por 

rangos”.  

2.7 Aspectos éticos 

Por cuestiones éticas no se mencionaron los nombres de los pobladores que han 

constituido las unidades de análisis de la investigación. Dicha información es de privacidad 

del investigador, además, fue  necesario elaborar los documentos de consentimiento 

informado a cada persona encuestada, donde autorizan su conocimiento del trabajo 

investigativo  como: los objetivos de estudio, el uso que se hará de los datos que 

proporcionen, la forma en la que se difundirán los resultados y las características necesarias 

para que ellos participen y tomen decisiones informadas al acceder o no a participar en el 

estudio y declaren por escrito de manera explícita su consentimiento de participar, donde no 

se recibió ninguna respuesta y se dio  por aceptada la toma de encuestas a dichos propietarios.  

Asimismo, antes de la administración de la prueba, se informó que podrían cambiar de 

opinión a decir que la investigación no concuerda con sus intereses y preferencias y retirarse 

voluntariamente. Del mismo modo, se hizo alusión a las encuestadas que al término del 

proceso investigativo se informará sobre los resultados de la investigación. 
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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Recursos administrativos y presupuesto 

El presupuesto de todos los materiales, así como la encuadernación final de la 

investigación y la pensión de la Universidad se encuentran en el siguiente cuadro: 

Tabla 14: Materiales 

MATERIALES PRESUPUESTO 

Laptop 3500.00 

Fotocopia 80.00 

Bitácora 14.00 

Lapiceros 4.00 

USB 25.00 

SERVICIOS PRESUPUESTO 

Internet 600.00 

Transporte 400.00 

Alimentación 350.00 

Anillado 20.00 

Impresiones 360.00 

UNIVERSIDAD PRESUPUESTO 

Pensión 3500.00 

Carpeta 1200.00 

TOTAL 10,053.00 

3.2 Financiamiento 

Tabla 15: Financiamiento 

PADRES YO TOTAL 

Materiales 90% 10% 100% 

Servicios 40% 60% 100% 

Universidad 100% 0% 100% 
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3.3. Cronograma de ejecución 

Tabla 16: Cronograma de Ejecución 

CAP ACTIVIDADES 

1 2- 6 6 -7 8 9-10 11-12 13 14 -  16 17 -20  21 - 22 23 

I 

Presentación de los temas 

de Investigación. 

Presentación de la 
introducción 

Planteamiento del 
problema 

Planteamiento de las 

hipótesis y objetivo 

Marco Referencial 

(teórico, conceptual, 
normativo, histórico ) 

II
 

Diseño de Investigación 

Estructura Metodológica 

II
I Aspectos Administrativo 

IV
-V

II
I Resultados, Discusión, 

Recomendación 

Primera sustentación de 

la tesis 

IX
 Análisis Urbano 

X
 

Programa arquitectónico 

Estudio de la propuesta 

Sustentación  del 

proyecto de tesis 
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IV. RESULTADOS

Tabla 17: Tabla descriptiva de la variable1: Albergue para niños y adolescentes 

ALBERGUE PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En desacuerdo 4 13,3 13,3 13,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,3 13,3 26,7 

De acuerdo 12 40,0 40,0 66,7 

totalmente de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

Interpretación 

En la Imagen 16 y en la tabla 20 se observan los resultados de la variable 1: Albergue 

para niños y adolescentes, donde se evidencia que, de las 30 personas encuestadas, 4 

personas se muestran en desacuerdo con el 13.33%, 4 personas se muestran en ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con el 13.3%, 12 personas se muestran de acuerdo con el 40%, por otro 

lado 10 de ellos se muestran totalmente de acuerdo con el 33.33%. 

Figura 28: Variable 1: Albergue para niños y adolescentes [Foto]. Elaboración Propia 
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Tabla 18: Tabla descriptiva de la variable 2: Habilidades artísticas 

HABILIDADES ARTISTICAS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 4 13,3 13,3 13,3 

En desacuerdo 1 3,3 3,3 16,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 40,0 40,0 56,7 

De acuerdo 10 33,3 33,3 90,0 

totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

Figura 29: Variable 2: Habilidades artísticas  [Foto]. Elaboración Propia 

Interpretación 

En la imagen 17 y en la tabla 21 se observan los resultados de la variable 2: Habilidades 

artísticas, donde se evidencia que, de las 30 personas encuestadas, 4 personas se muestran 

totalmente en desacuerdo con el 13.33%, 1 persona se muestra en desacuerdo con el 3.33%, 

12 personas se muestran indiferentes con el 40%, 10 personas se muestran en de acuerdo 

con 33.33%, por otro lado 3 de ellos se muestran totalmente de acuerdo con el 10.0%. 
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Hipótesis general 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 

1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa

Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre Albergue para niños y 

adolescentes y Habilidades artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 

2017. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre Albergue para niños y adolescentes 

y Habilidades artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

2. Asumimos el nivel de confianza = 90%

3. Margen de error = Al 10% (0.10)

4. Regla de decisión

5. Prueba de hipótesis general

Tabla 19: Análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre Albergue para niños y 

adolescentes y Habilidades artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017. 

Correlaciones 

ALBERGUE PARA 

NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

HABILIDADES 

ARTISTICAS 

Rho de 

Spearman 

ALBERGUE PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

Coeficiente de correlación 1,000 ,989** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

HABILIDADES ARTISTICAS Coeficiente de correlación ,989** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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6. Decisión estadística

El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,918 

puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva perfecta de la 

variable 1: Albergues para niños y adolescentes sobre la variable 2: Habilidades 

artísticas del distrito de San Juan de Lurigancho y de acuerdo a los resultados de la 

correlación de Rho de Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia 

(sig = 0.000) es menor que el p valor 0.10 entonces se rechaza la  hipótesis nula (H0) 

y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

Hipótesis específica 1 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 

1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa

Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre el diseño arquitectónico de un 

albergue para niños y adolescentes y las manifestaciones artísticas en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, 2017. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre el diseño arquitectónico de un 

albergue para niños y adolescentes y las manifestaciones artísticas en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, 2017. 

2. Asumimos el nivel de confianza = 90%

3. Margen de error = Al 10% (0.10)

4. Regla de decisión
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5. Prueba de hipótesis

Tabla 20: Análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el diseño arquitectónico de un 

albergue para niños y adolescentes y  las manifestaciones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

2017. 

Correlaciones 

HABILIDADES 

ARTISTICAS 

DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

Rho de 

Spearman 

DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,918** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

MANIFESTACIONES 

ARTISTICAS 

Coeficiente de correlación ,918** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

6. Decisión estadística

El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,918 

puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de la 

dimensión 1 de la Variable 1: Diseño arquitectónico sobre la dimensión específica 1 

manifestaciones artísticas y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 

Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.00) es menor que 

el p valor 0.10 entonces se rechaza la  hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1).

Hipótesis específica 2 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 

1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa

Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre el criterio ambiental de un 

albergue para niños y adolescentes y las inteligencias múltiples en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, 2017. 
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Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre el criterio ambiental de un albergue 

para niños y adolescentes y las inteligencias múltiples en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, 2017. 

2. Asumimos el nivel de confianza = 90%

3. Margen de error = Al 10% (0.10)

4. Regla de decisión

5. Prueba de hipótesis

Tabla 21: Análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el criterio ambiental de un albergue 

para niños y adolescentes y  las inteligencias múltiples en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Correlaciones 

HABILIDADES 

ARTISTICAS CRITERIO AMBIENTAL 

Rho de 

Spearman 

CRITERIO 

AMBIENTAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,953** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

INTELIGENCIAS 

MULTIPLES 

Coeficiente de correlación ,953** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

6. Decisión estadística

El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,953 

puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de la 

dimensión 2 de la Variable 1: Criterio ambiental sobre la dimensión específica 2 

inteligencias múltiples y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 

Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.00) es menor que 

el p valor 0.10 entonces se rechaza la  hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). 
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Hipótesis específica 3 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 

1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa

Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre la funcionalidad de espacios de 

un albergue y  las expresiones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

2017. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre la funcionalidad de espacios de un 

albergue y  las expresiones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 

2. Asumimos el nivel de confianza = 90%

3. Margen de error = Al 10% (0.10)

4. Regla de decisión

5. Prueba de hipótesis

Tabla 22: Análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la funcionalidad de espacios de 

un albergue y  las expresiones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Correlaciones 

HABILIDADES 

ARTISTICAS FUNCIONAL 

Rho de 

Spearman 

FUNCIONALIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,833** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

EXPRESIONES 

ARTISTICAS 

Coeficiente de correlación ,833** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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6. Decisión estadística

El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,833 

puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva fuerte de la 

dimensión 3 de la Variable 1: Funcionalidad sobre la dimensión específica 3 

Expresiones artísticas y de acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de 

Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.00) es menor que 

el p valor 0.10 entonces se rechaza la  hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). 

V. DISCUSIÓN

Primera.  En relación a la hipótesis general que plantea identificar la relación entre      

Albergue para niños y adolescentes; y Habilidades artísticas en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, 2017, el resultado obtenido mediante la prueba de Rho de 

Spearman es de 0,989 puntos a un nivel del 0,10, permite demostrar que el nivel 

de significación de la prueba estadística es igual a 0.000, esto es; menor que 0.10 

Según el congreso de la republica (s.f.)47 menciona que el albergue para niños y 

adolescentes es el espacio físico administrado por una institución pública, 

privada, mixta o comunal donde viven niñas, niños y adolescentes en situación 

de abandono o riesgo, brindándoseles la protección y atención integral que 

requieren, de acuerdo con su particular situación, en un ambiente de buen trato 

y seguridad, con el objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y 

social, o bien, promover su adopción, así mismo el autor Gutiérrez, L. (2017)48 

nos menciona la importancia de las habilidades artísticas, deben comenzar desde 

pequeños. Su función principalmente es satisfacer las necesidades personales, 

interiores y emocionales de cada uno. El  realizar alguna habilidad artística a 

través de las expresiones artísticas como la danza, el teatro, la música, la pintura 

o la literatura, fomenta en los niños un alto grado de sensibilidad que se

demuestra en una sólida ética durante la vida adulta. 

47 Congreso de la republica. (s.f.). Obtenido de Ley general de centros de atencion residencial de niñas, niños y 
adolescenteswww.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/ley29174_dnna.pdf 
48 Gutierrez, L. (2017). La importancia de las habilidades artisticas.www.mediasource.mx/blog/la-importancia-de-las-
habilidades-artisticas 
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Los antecedentes encontrados están en relación con el objetivo de estudio a nivel 

internacional encontramos a Tobar, M. (2014) ha elaborado la tesis “Albergue 

infantil: Proyecto somos”. El autor formula la siguiente conclusión: Por medio 

de su análisis y conocimiento del sistema constructivo, se logró un conjunto 

arquitectónico que guarda concordancia con diferentes aspectos natural, físicos 

y climáticos propio del lugar y que brindan un confort adecuado con la creación 

de un modelo arquitectónico, la utilización e implementación de nuevos sistemas 

constructivos, han logrado orientar la propuesta formal a una relación entre 

usuario-naturaleza y espacio arquitectónico, aprovechando los materiales de la 

región como el bambú, eco ladrilló, adobe y sacos de tierra. En su programa 

arquitectónico incluye talleres de música y repostería para el mejor desarrollo de 

los niños.   Mientras García, O. (2013) 49 ha elaboradora la tesis “Albergue 

temporal para niños”. El autor formula la siguiente conclusión: el anteproyecto 

tendrá áreas sectorizadas para niños y para niñas respectivamente, aunque se 

contemplen ambientes de usos comunes, de acuerdo con las normas y estándares 

internacionales de diseño en cuanto albergues, hospicios y residencias 

estudiantiles, con la importancia de crear espacios arquitectónicos a nivel 

institucional que suplan la función de poder albergar a los infantes mientras se 

define su situación legal, estos debe ser un lugar donde los niños se sientan en 

un hogar. En su programa arquitectónico incluye talleres de carpintería y teatro, 

para la ayuda de sus habilidades y conocimientos para un mejor futuro. En 

relación a los antecedentes nacionales encontramos a Pastor, C. (2013)50 ha 

elaborado la tesis “Aldea para niños en abandono con un centro educativo en 

Pachacamac”. La autora formula la siguiente conclusión: propone un proyecto 

social y educativo que esté ubicado en una zona marginal de la ciudad para que 

sirva como un elemento regenerador. Por otro lado, era importante que el lugar 

fuera óptimo para el crecimiento y desarrollo de los niños de la Aldea, además 

de ser un lugar aprovechable gracias a sus tierras productivas, brindando a los 

niños una tipología de vivienda que cumpla correctamente con satisfacer sus 

49 Garcia, O. (Marzo de 2013). Albergue temporal para niños. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_3485.pdf

50 Pastor, C. (2013). Aldea para niños en abandono con un centro educativo. 



69 

necesidades. En donde sientan alegría, ánimo de vivir, ánimo de jugar, y que los 

haga olvidar los problemas que los atañen. Todo esto en un espacio en donde la 

austeridad sea la esencia de la tranquilidad que predomine en el ambiente, pero 

que también sea un lugar acogedor y brinde resguardo, sintiendo en un hogar. 

En su programa arquitectónico incluye talleres de mecánica, música y repostería. 

Mientras Venegas, S. (2017)51 ha elaborado la tesis “Albergue para niños en 

estado de abandono y jardín de niños en Villa el Salvador” para obtener el título 

profesional de arquitecta. El objetivo de esta tesis propone desarrollar un 

proyecto de albergue para niños en estado de abandono, asociado con un centro 

educativo de nivel inicial, complementándose con una biblioteca, infraestructura 

pública para la comunidad. Según la autora el problema surge de la carencia de 

infraestructura pública de calidad para albergar niños y adolescentes en estado 

de abandono o riesgos en algunas casas incautadas que luego son adaptadas para 

el funcionamiento de dichos hogares como albergues. 

Segunda.  En relación a la primera hipótesis específicas que plantea identificar la relación 

entre el diseño arquitectónico de un albergue para niños y adolescentes y las 

manifestaciones artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017., el 

resultado obtenido mediante la prueba de Rho de Spearman es de 0,918 puntos 

a un nivel del 0,10, permite demostrar que el nivel de significación de la prueba 

estadística es igual a 0.000, esto es; menor que 0.10.   

Según Garcia, L. (2016) 52 las manifestaciones artísticas se dividen mediante el 

desarrollo del niño y adolescente mediante las actividades ligadas con lo artístico 

que proporcionan oportunidades para expresar la propia imaginación de los 

menores. Así mismo el blog Arquigrafico (2017) 53 menciona que el diseño 

arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser 

humano, en lo estético y lo tecnológico en donde presenta soluciones técnicas 

y constructivas para los proyectos de arquitectura. 

51 Venegas, S. (Septiembre de 2017). Albergue para niñas, niños y adolescentes en estado de abandono. 
52 Garcia, L. (2016). Centro artistico para el desarrollo de la niñez 
53 Diseño arquitectonico. (7 de Octubre de 2017). Obtenido de Arquigraficos: www.arquigrafico.com/el-diseno-
arquitectonico-definicion-y-etapas/ 
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En relación a los referentes arquitectónico de la dimensión diseño arquitectónico 

encontramos al Puericultorio Perez Aranibal, Según Palomino, J. (2016) 

menciona que es Conjunto arquitectónico de estilo neoclásico de gran impacto 

escenográfico, Fue construido con la finalidad de brindar asistencia y formación 

integral a menores que se encuentran en situación de abandono total, riesgo 

social o extrema pobreza, a los que le brindan alimentación, vestido, vivienda, 

educación, formación moral y religiosa. Las edificaciones tienen un sistema 

estructural de muros portantes con techo plano horizontal y los materiales 

predominantes utilizados fueron el adobe, la quincha y la madera, con 

revestimiento de yeso. Se caracteriza por presentar bloques dispersos en el 

terreno e independientes unos de otros con diversos usos, aunque organizados a 

partir de un planteamiento simétrico y siguiendo un esquema basado en la 

conformación de patios interiores y áreas libres que articulan los diversos 

pabellones. Desde el cuarto grado de primaria, los menores participan de los 

talleres que se dictan por la tarde en las siguientes especialidades: Artes gráficas, 

Repostería, Mecánica, Electricidad, Industria del vestido y alimentaria. 

Tercera.  En relación a la segunda hipótesis especifica que plantea identificar la relación 

entre el criterio ambiental de un albergue para niños y adolescentes y las 

inteligencias múltiples en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017, el 

resultado obtenido mediante la prueba de Rho de Spearman es de 0,953 puntos 

a un nivel del 0,10, permite demostrar que el nivel de significación de la prueba 

estadística es igual a 0.000, esto es; menor que 0.10.

Según Garcia, L. (2016) 54 las inteligencias múltiples ofrecen actividades 

complementarias y alternativas agradables y pertinentes de acuerdo a los 

intereses, habilidades e inteligencias que se desarrollan en los menores, 

permitiéndoles un mejor proceso de enseñanzas a los educadores a través de 

motivaciones a los menores para descubrir sus propios conocimientos. Así 

mismo el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2012)55 Se define como 

54 Garcia, L. (2016). Centro artistico para el desarrollo de la niñez 
55 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (2012). Criterios ambientales para el diseñp y construcion de vivienda. 
Bogota: Fundación FIDHAP 
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criterio ambiental a los elementos de diseño armonizados con el entorno, la 

aplicación de buenas prácticas de construcción, el uso de tecnologías alternativas 

y el  buen uso de energías renovables. 

En relación a los referentes arquitectónicos de la dimensión del criterio 

ambiental encontramos a la Casa Hogar en Morella (Castellón, España), Según 

Pastor, C. (2013) menciona que se buscó que el proyecto se integre con su 

contexto, siguiendo su topografía y usando como ya mencionamos un color que 

se relacione bien con el color del lugar. Además, el proyecto está diseñado de tal 

manera que saque provecho a cada corriente de aire que roza la estructura, 

para ventilar el interior y reducir la climatización artificial, y de cada rayo de 

sol para iluminar de manera natural los espacios. Cuenta con diferentes tipos 

de talleres, con respecto en las habilidades artísticas son: Canto, Baile y teatro.  

Cuarta.   En relación a la tercera hipótesis específicas que plantea identificar la relación 

entre la funcionalidad de espacios de un albergue y las expresiones artísticas en 

el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017., el resultado obtenido mediante la 

prueba de Rho de Spearman es de 0,833 puntos a un nivel del 0,10, permite 

demostrar que el nivel de significación de la prueba estadística es igual a 0.000, 

esto es; menor que 0.10.  

Las expresiones artísticas reflejan los valores de su cultura a través del tiempo, 

estas se pueden clasificar en: Artes auditivas y visuales. Según Palermo (2010)

56 La funcionalidad es uno de los principios básicos que aplicamos en el diseño 

de nuestras construcciones, pues sostenemos que al cumplir con los 

requerimientos del proyecto de forma óptima, la estética surgirá naturalmente. 

Las características principales del funcionalismo son: el uso para la 

construcción de materiales novedosos, la adaptación de la infraestructura, la 

fácil accesibilidad y el uso mínimo de ornamentos. 

En relación a los referentes arquitectónicos de la dimensión funcionalidad 

encontramos a la Aldea Infantil SOS (Arequipa, Perú) , Según Pastor, C. (2013) 

56 ¿Qué es el funcionalismo en la arquitectura? (2010).http://misrespuestas.net/index.php?newsid=15372 
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menciona que este es un proyecto residencial de un solo nivel. Se presenta una 

clara definición de zonas, el espacio central adquiere un carácter privado al estar 

rodeado por las viviendas. Esta aldea está diseñada para recibir un total de 90 

menores entre las edades de 0 a 12 años de ambos sexos. En cada vivienda se 

ingresa por una sala y comedor de la cual se distribuye a los demás ambientes 

como son los dormitorios, baños, cocina, etc. Este albergue cuenta con talleres 

de Repostería y Mecánica. 

VI. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que llegamos están en concordancia con los objetivos, hipótesis,

marco conceptual y la aplicación de instrumentos. Dichas conclusiones son las siguientes: 

Primera.    Se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de 0,989 puntos entre 

la variable Albergue para niños y adolescentes sobre la variable habilidades 

artísticas. Este resultado permite indicar que el Albergue debe tener en cuenta 

las Habilidades artísticas para satisfacer las necesidades personales y 

emocionales de cada uno de los niños y adolescentes. 

Segunda.   Se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de 0,918 puntos 

entre la variable Habilidades artísticas sobre diseño arquitectónico. Este 

resultado permite indicar que a través de un buen diseño arquitectónico los niños 

y adolescentes pueden desarrollar sus habilidades artísticas en espacios 

confortables. 

Tercera.   Se determina que existe una correlación positiva muy fuerte de 0,953 puntos 

entre la variable Habilidades artísticas sobre criterio ambiental. Este resultado 

permite indicar que el criterio ambiental debe tener un correcto uso de las 

energías renovables, creando ambientes agradables a través de un diseño 

armonizado con el entorno, para el mejor desarrollo de las habilidades artísticas 

de los niños y adolescentes. 

Cuarta.  Se determina que existe una correlación positiva fuerte de 0,833 puntos entre la 

variable Habilidades artísticas sobre funcionalidad. Este resultado permite 

indicar que la funcionalidad tiene correlación con los ambientes donde se 
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desarrollan las habilidades artísticas; ya que los espacios de los albergues deben 

ser adaptables para que surja naturalmente la estética volumétrica. 

VII. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se sugieren están en relación a los resultados de la

investigación y como sigue: 

Primera.   Se recomienda que los albergues creen talleres que proporcionen el aprendizaje 

y desarrollo de las habilidades artísticas como la danza, teatro o música, 

pensando en el futuro de los niños y adolescentes. 

Segunda.   Se recomienda a los albergues implementar aulas inteligentes para el mejor 

desarrollo de las habilidades artísticas de los niños y adolescentes. Estimulando 

así su potencial innovador y el aprendizaje en todos los sentidos: visual, oral y 

escrito. 

Tercera.   Se recomienda que los albergues tengan en cuenta los criterios ambientales, para 

las buenas prácticas de diseño y construcción, desarrollando propuestas de uso 

eficiente de los recursos renovables que aporten la sostenibilidad ambiental de 

la infraestructura. 

Cuarta.   Se recomienda que los espacios de los albergues deben ser funcionales, teniendo 

en cuenta que la infraestructura en donde se acogen a los niños y adolescentes 

deben ser semejantes a una residencia familiar. 



74 

VIII. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

La propuesta de Albergue para niños y adolescentes diseñado para el

desarrollo de las habilidades artísticas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

Lima consiste en un albergue de administración privada, mixta de niños y 

adolescentes entre las edades de 6 a 17 años, con espacios que satisfagan las 

necesidades básicas de los menores (Alimentación, vivienda, salud, atención 

psicológica, entre otros) resguardando su vida y promoviendo el desarrollo de sus 

capacidades, habilidades y cualidades teniendo como finalidad implementar 

talleres para el desarrollo de las habilidades artísticas como la danza, el teatro, la 

música, la pintura o la literatura.  

Los menores asistirán de manera externa al colegio de grado Primaria y 

Secundaria de forma externa, teniendo dos alternativas cercanas al albergue los 

cuales son: 

Tabla 23: Centros educativos Públicos 

NIVEL NOMBRE DIRECCION 

Primaria y Secundaria Nuestra Sra. del Carmen Campoy Mz. Q Lote 1-2 

Primaria y Secundaria Solidaridad II Campoy Mz. G zona III 
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IX. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

SOLUCIÓN- ANÁLISIS URBANO 

9.1 Datos geográficos:57 

Ubicación: 

El distrito de San Juan de Lurigancho está ubicado al noreste de la Provincia de Lima, 

se desarrolla desde la margen derecha del rio Rímac hasta las elevaciones del Cerro Colorado 

Norte, flanqueando hacia el este por divisoria de Cerro Mirador, Ladrón, Pirámide y 

Cantería, por el oeste la divisoria la definen los Cerros Balcón, Negro y Babilonia.  

 Limites

 Norte: Distrito de San Antonio (provincia de Huarochirí)

 Sur: Distrito del Agustino (teniendo como línea divisoria al rio Rímac)

 Este: Distrito de Lurigancho – Chosica

 Oeste: Distrito del Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo

Figura 30: Ubicación del Distrito de San Juan de Lurigancho. [Foto]. Elaboración Propia 

57 Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho - PDC 2015-2021 
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 Superficie:

El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una superficie de 131.25 Km2,

constituyendo el 4.91% del territorio de la Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento 

de Lima. 

 Altitud:

La altura del territorio del distrito de San Juan de Lurigancho varía en los 2240

m.s.n.m., en las cumbres del Cerro Colorado Norte y de 179.90 m.s.n.m. que alcanza la

rivera del rio Rímac. 

 Morfología

Caracterizado por ser una zona de micro cuencas. Con suelos pobres, de material

erosionado y meteorizado que se ha depositado en las zonas de menor elevación. Las laderas 

que circundan las cuencas se encuentran en proceso erosionable, no solo por el clima seco 

sino por acción del hombre. El relieve de su suelo es poco accidentado en más del 60% del 

área de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del núcleo urbano en forma longitudinal 

desde la ribera del río hacia las elevaciones superiores a los 350 m.s.n.m.

Figura 31: Plano Topográfico. [Foto]. Elaboración Propia 
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 Clima

El distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra ubicado de acuerdo a la

clasificación de Holdridge, en la zona de vida Desierto Desecado Subtropical. En esta zona 

la temperatura media anual máxima es de 22. 2º C y la media mínima de 17.9º C. El promedio 

anual de precipitación total por año es de 44mm y el promedio mínimo de 22mm. El distrito 

presenta un clima de tipo desértico, con temperatura media oscilante entre 17º C a 19º C. 

Siendo húmedo en la parte baja (Zárate) y seco en la parte alta (Canto Grande). Por otro 

lado, debido al calentamiento global que viene desarrollando el planeta las temperaturas en 

San Juan de Lurigancho han llegado a los 25º C. 

 Hidrografía

El distrito de San Juan de Lurigancho pertenece a la Cuenca del Rio Rímac que es la

más importante fuente de agua con la que cuenta la capital peruana (Lima). 

El Rio Rímac es un rio del Perú, perteneciente a la vertiente del Pacifico, en el que 

desemboca tras bañar las ciudades de Lima y Callao, conjuntamente con el rio Chillón, por 

el norte y el rio Lurín por el sur. Tiene una longitud de 160 km y una cuenca de 3312 km2 

de la cual 2237.2km2 es cuenca húmeda. La cuenca tiene en total 191 lagunas, de las cuales 

solamente 89 han sido estudiadas.  

En 1998 se creó la Zona Reservada del Valle del río Rímac, la cual se encuentra ubicado 

entre los distritos del Cercado de Lima, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y Ate – Vitarte 

de la Provincia de Lima, que intenta cuidar la limpieza y el ambiente paisajístico de la zona. 

Su extensión es la que cubre una franja de 28 km. Actualmente se viene trabajando en sus 

márgenes, en distintas zonas, a fin de recuperar su belleza. 



78 

9.2 Análisis territorial / urbano 

9.2.1 Ámbito, escala y dimensión de aplicación58 

Lima Metropolitana tiene una superficie de 2,672 Km2, y el distrito de San Juan de 

Lurigancho es uno de los distritos de mayor extensión, puesto que ocupa 131.3 Km2 del total 

de la capital, teniendo una densidad poblacional de 8,490 hab/km2, siendo el distrito más 

poblado de Lima metropolitana con 1’069,566 habitantes.El distrito está ubicado en el Cono 

Este (Lima) está conformado por siete distritos: 

 San Juan de Lurigancho

 Cieneguilla

 Chaclacayo

 Agustino

 Lurigancho

 Santa Anita

 Ate

El predio de intervención está considerado dentro de la zona de residencial de densidad 

media. El proyecto a realizar es un albergue para niños y adolescentes, El terreno se 

encuentra ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho en la zona 1, Comuna 2 

(Campoy) en la zona de residencial de densidad media, alrededor se encuentra colegios, 

centro de salud y comercio, teniendo una escala distrital.  

58
Evaluando la destion en Lima y callao. (Octubre de 2017). Obtenido de https://es.scribd.com/document/364945389/Lima-Como-

Vamos-2017-Septimo-Informe-de-Gestion-en-Lima-+y-Callao-2016

San Juan de 

Lurigancho Lurigancho 

Cieneguilla 

Ate 

Chaclacayo 

Santa 

Anita 

Agustino 

Figura 32: Cono de Este [Foto].Recuperado de: 
https://www.google.com.pe/search?q=cono./$este. 
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San Juan de Lurigancho 

Cieneguilla 

Chaclacayo 

Agustino 

Lurigancho 

Santa Anita  

Ate 

Población: 1‘114,686 Habitantes 

Densidad poblacional: 8,490 hab/km2 

Superficie: 

 Lima Metropolitana: 2,672 Km2

 San Juan de Lurigancho: 131.3 Km2
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Figura 33: Evolución de la ocupación del territorio del distrito de San Juan de Lurigancho de 1954 al 2017 
[Foto].Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

9.2.2 Estructura urbana59 

A partir de los años sesenta, San Juan de Lurigancho empezó a urbanizarse dividiendo 

las antiguas haciendas en cuatro etapas, reservando una zona industrial más otra etapa para 

la urbanización de Mangomarca. Paralelamente a este crecimiento “formal”, fueron 

apareciendo las barriadas en las faldas de los cerros. Hasta la década de 1980, cuatro fuerzas 

actuaron en el crecimiento de San Juan de Lurigancho: la iniciativa privada, el Estado, los 

grupos de invasores y las asociaciones de pobladores. 

º

 

De estas figuras se pude observar que la expansión poblacional del distrito en los 

últimos 50 años ha sido más que considerable, y se ha expandido mayormente al noreste del 

distrito que comprende en la actualidad las Urbanizaciones Mariscal Cáceres, Cruz de 

Motupe, Ramón Castilla, 10 de Octubre y Jicamarca. 

59 Palomino, J. (2016). Albergue para niños. Obtenido de http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/815/1/lozada_r.pdf 

1954 1983 2017
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9.2.2.1. Usos de Suelo 

Figura 34: Usos de Suelo de San Juan de Lurigancho. [Foto].Elaboración propia 
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9.2.2.2. Zonificación 

Figura 35: Zonificación de San Juan de Lurigancho. [Foto]. Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/1/wp-content/uploads/2016/11/PLANO-DE-ZONIFICACION-SJL.pdf 
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9.2.3. Sistema urbano 

9.2.3.1. Sistema de Salud60 

La Red de Salud de San Juan de Lurigancho, actualmente cuenta con 34 

establecimientos de salud ubicados en zonas estratégicas y cuenta con 1 hospital, que es un 

establecimiento sanitario donde se atiende a los enfermos para proporcionar los 

diagnósticos y tratamiento que necesitan. Los establecimientos de salud son las siguientes: 

Figura 36: Tabla de establecimientos de Salud, Red de San Juan de Lurigancho. [Tabla].Recuperado 
de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

Asimismo, en el distrito existen 465 consultorios y 47 clínicas y/o policlínicos 

privados. Desde el año 2007 al 2012 el número de establecimientos de salud privado viene 

incrementando desmesuradamente, siendo los consultorios en mayor número comparado con 

las clínicas y/o policlínicos, llegando a un total de 512 establecimientos de salud privado en 

nuestro distrito. 

Figura 37: Tabla de Instituciones de Salud Privada en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
[Tabla].Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

60 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de desarrollo municipal distrital concentrado 2015 - 2021. 
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El establecimiento de salud, desarrolla actividades de atención integral de salud de 

baja complejidad con énfasis en los aspectos preventivo-promocionales, con la participación 

de la comunidad y todos los actores sociales, constituyéndose en el referente espacial de su 

ámbito de responsabilidad. 

Figura 38: Plano de establecimientos de salud. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 
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9.2.3.2. Sistema educativo61 

Básica Regular  

El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con un total de 1702 Instituciones 

Educativas entre públicas y privadas, predominando el número de instituciones privadas, 

siendo el nivel primario con mayor cantidad de Instituciones Educativas Privadas, 409. Los 

niveles inicial y primaria son aquellos niveles educativos que cuentan con el mayor número 

de instituciones educativas existentes en el distrito, 911 y 502 respectivamente. 

Educación Superior, Técnica y Academias 

El sistema de educación superior en el distrito de San Juan der Lurigancho ha 

experimentado un crecimiento explosivo en las últimas décadas. La población de jóvenes 

entre 15 y 40 años de edad se duplico al largo del periodo, el número de postulaciones a las 

universidades se multiplico en veinte veces. Actualmente el número de trabajadores con 

educación superior representa casi el 30% de la fuerza de trabajo. Entre los centros de 

enseñanza superior y técnica que destacan en el distrito están las siguientes: 

 

61 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de desarrollo municipal distrital concentrado 2015 - 2021. 

Figura 39: Tabla Número de Instituciones Educativas en el distrito de San Juan de Lurigancho. [Tabla]. 
Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

Figura 40: Tabla de Instituciones de Educación Superior en el distrito de San Juan de Lurigancho. [Tabla]. 
Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 
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9.2.3.3. Sistema Social62 

En las intervenciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Programa 

Nacional Pensión 65 tiene 380,000 usuarios a nivel nacional, y en el distrito de San Juan de 

Lurigancho con 419 usuarios; el Programa Nacional Cuna Más dirigido a niños y niñas en 

servicios de cuidado diurno cuenta con 53,785 niños y niñas atendidos a nivel nacional, y en 

el distrito de San Juan de Lurigancho con 1,055 niños y niñas, asimismo existen 68 centros 

de cuidado diurno; y el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma a nivel 

nacional cuenta con 2’313,829 niños y niñas atendidos; y en el distrito de San Juan de 

Lurigancho con 40,706 niños y niñas atendidos. 

Figura 41: Tabla de Programas sociales. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con tres albergues destinados para niños 

y adolescentes abandonos: Centro Shama, Asociación Taller de los menores y Aldeas 

infantiles SOS Zarate.  

62 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de desarrollo municipal distrital concentrado 2015 - 2021. 
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9.2.3.4. Sistema Recreacional63 

En el distrito de San Juan de Lurigancho existen 425 parques que sirven como lugar 

de esparcimiento y recreación de los ciudadanos. Cabe señalar que el distrito está sectorizado 

en 17 comunas, lugares que cuentan con distintos números de parques., en la comuna 6 existe 

65 parques y 96,893 m2 de área verde considerándose la comuna con mayor cantidad de 

parques, seguido por la comuna 4 con 54 parques y 66,002 m2 de área verdes, comuna 12 

con 44 parques y 16,581 m2 de áreas verdes, comuna 8 con 35 parques y 32,343 m2 de áreas 

verdes, comunas 3 y 5 con 29 parques cada uno y un total de 166,586 m2 de área verde, 

comuna 10 y 14 con 28 parques cada uno y un total de 47,018 m2 de área verde, comuna 7 

con 25 y 41,375 m2 de áreas verde, entre otros. 

Figura 42: Tabla de Relación de parques por comunas. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

En Lima Metropolitana existen 8 parques zonales, de ellos el Parque Zonal Huiracocha 

ubicado en el Distrito de San Juan de Lurigancho, cuenta con un área total de 234,764 m2, 

administrado por el Servicio de Parques de Lima – SERPAR. 

63 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de desarrollo municipal distrital concentrado 2015 - 2021. 
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9.2.3.5. Sistema Cultural y Turístico64 

El distrito cuenta con zonas arqueológicas las cuales forman parte del pasado histórico 

del mismo que constituye un gran potencial turístico. A continuación, se describe algunos: 

Huaca de Canto Chico 

Fueron zonas de viviendas del periodo intermedio tardío, se remonta a 1300 años d.C. 

aproximadamente. Sus estructuras son rectangulares y cuyo material que se utilizó para la 

construcción de sus viviendas fue la mezcla de barro con piedras pequeñas. Conocida como 

tapia. Su área aproximada es de unos 1000 m2. Fue considerado como una población 

importante que mando construir el poderoso señorío Ychma (Pachacamac). 

Huaca de Mangomarca 

Su estructura piramidal escalonada esta levantada sobre un mamelón rocoso y su 

arquitectura es una mezcla de barro con pequeñas piedras, denominada tapia, se dice que allí 

funcionó un conjunto residencial del periodo tardío. En esta huaca destacan grandes muros 

masivos de contención, existe un complejo sistema de recintos y pasadizos, rodeado por un 

muro de circunvalación de tapia. Estas características según los estudiosos habrían sido una 

Huaca Templo o una Huaca Palacio. 

Figura 43: Huaca Mangomarca – “Pueblo del Señor”.  [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 

64 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de desarrollo municipal distrital concentrado 2015 - 2021. 
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9.2.4. Vialidad, Accesibilidad y Transporte65 

9.2.4.1. Red Vial Urbana 

En el distrito de San Juan de Lurigancho de los cuatro tipos de vías, actualmente no 

tiene ninguna vía expresa que le permita movilizar a sus pobladores de forma rápida y masiva 

hacia y desde el resto de la ciudad. Solo tiene vías arteriales y colectoras. 

 Vías Arteriales: En el distrito de San Juan de Lurigancho, es el eje formado por la

Av. Próceres de la Independencia y la Av. Wiesse.

 Vías Colectoras: En el distrito de San Juan de Lurigancho, la Av. Flores de Primaria,

Av. 13 de Enero, Av. Los Postes y Av. José Carlos Mariátegui.

 Ejes vías principales: comprendidos por la Av. Próceres de la Independencia, Av.

Las Flores de Primavera y Av. Canto Grande; complementariamente los Ejes Jr.

Chinchaysuyo, Av. 13 de Enero, Av. Santa Rosa, Av. Central; asimismo en las

intersecciones viales de mayor importancia en la Av. Próceres de la Independencia

son las siguientes: Av. Malecón Checa, Av. Lima, Av. Lurigancho, Av. Los Jardines

Oeste, Av. Los Postes, Av. San Hilarión, Av. Jorge Basadre, Av. El Sol, Av. El

Bosque, Av. Del Parque, Av. San Martín de Porras, Av. Santa Rosa y Av. Bayovar.

A nivel de Lima Metropolitana, el área vial de la ciudad es aproximadamente de 144.81 

km2 y a nivel del distrito de San Juan de Lurigancho la red vial es de 10.35 Km2, su 

distribución se muestra en el siguiente cuadro.  

65 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de desarrollo municipal distrital concentrado 2015 - 2021. 

Figura 44: Distribución del área vial en Km2. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 
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9.2.4.2. Modos de transporte 

En el distrito de San Juan de Lurigancho el medio de transporte más utilizado a nivel 

distrital son los vehículos menores (mototaxis), considerando que en el año 2010 circularon 

4,047 mototaxis autorizados, en el 2011 circularon 4,181 mototaxis, en el año 2012 

circularon 4,209 vehículos menores autorizados y en el año 2013 circularon 4,232 mototaxis 

autorizados. 

También está el sistema eléctrico, el distrito cuenta con el segundo tramo de la Línea 

1 del Tren Eléctrico de Lima que beneficia al distrito de San Juan de Lurigancho, es 

transcendental para su desarrollo social y económico, tiene 12,5 Km de extensión con 

viaducto elevado, 10 estaciones y 2 grandes puentes que cruzan el rio Rímac y la Vía de 

Evitamiento, este se inicia en el cruce de las Avenidas Aviación y Grau. La Línea 1 cruza 

11 distritos limeños entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, uniendo ambos 

extremos en aproximadamente 45 a 50 minutos, contras las casi tres horas que toma 

actualmente en horas punta. Con la inclusión de este segundo tramo de la Línea 1 se traslada 

a 500 mil personas por día. 

Figura 45: Ruta del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. [Foto].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 
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9.2.6. Economía Urbana 

Actividad Económica de la Población66 

En el siguiente grafico se demuestra el porcentaje de cada categoría (PEA Ocupada, 

PEA Desocupada y No PEA) del Distrito de San Juan de Lurigancho, en la cual la Categoría 

de No PEA ocupa el mayor porcentaje con 50.20%, seguido de la categoría PEA Ocupada 

con un porcentaje de 48.05% y por ultimo de encuentra la categoría de PEA Desocupada 

con un porcentaje de 1.75%.  

Figura 46: Actividad económica de la población de San Juan de Lurigancho. [Foto].Recuperado 
de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

Las actividades económicas se localizan en función de las facilidades espaciales, 

accesos, valor del suelo, variación en el mercado, así mismo las grandes empresas, en su 

entorno  generan aglomeraciones en un área de influencia de 10 cuadras a la redonda que 

hace que sus habitantes pueden potencialmente realizar alguna actividad económica, 

conectada directa o indirectamente a las Micro y Pequeña empresas que están en pleno 

crecimiento, por esa razón en el Distrito de San Juan de Lurigancho se ha delimitado diversos 

tipos de negocios, como, el de alimentos y bebidas, cueros y calzado, artesanía, textiles, 

muebles y accesorios, metalurgia, maquinaria y equipo, agropecuaria, industria, servicio y 

otros. En la siguiente imagen se establece los diversos tipos de negocios durante los años 

2007, 2008, 2009 y 2010, en el cual se muestra las diversas variaciones que ha surgido al 

pasar estos años. 

66 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (s.f.). Plan estrategico institucional (2011-2014). Obtenido de 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-estrategico-institucional-2011-2014.pdf 
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Figura 47: Tabla de MYPES en el distrito de San Juan de Lurigancho. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

San Juan de Lurigancho tiene recursos físicos y humanos antes que recursos naturales. 

Como recursos naturales tienen canteras de piedras y materiales para la construcción. San 

Juan de Lurigancho se ha creado sobre las antiguas haciendas con lo cual el recurso tierra se 

ha perdido irreversiblemente por la ocupación y habilitación de viviendas.  

 Recursos industriales: cuenta con fábricas principalmente de confecciones, bombas

centrífugas, pinturas, muebles de madera, ladrillos y cuero. Además, envasadoras de

gas, plásticos, equipos electrodomésticos, artículos de cobre, cocinas industriales,

escobillas de ropa, embutidos y alimentos. Pymes - Mypes: confecciones, calzado,

artículos de carpintería, metal mecánica, artesanías y bisutería.

 Comercio: ferias de muebles, centros comerciales modernos, mercados comunales,

bodegas, ferreterías, boticas.

 Servicios: se posee una variedad servicios en alimentos y hostales, así como

imprentas, líneas de transporte público, cabinas de informática e Internet, agencias

bancarias, librerías, peluquerías, empresas de seguridad.
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9.2.7. Dinámica y tendencias67 

Las actividades económicas que más predominan en el distrito son las siguientes: la 

Industria Manufacturera con 2156 establecimientos, seguido por Alojamiento y Servicios de 

Comida con 2142 establecimientos, Información y Comunicación con 1860 establecimientos 

y otros servicios con 1658 establecimientos, de un total de 24,452 actividades económicas. 

Figura 48: Evolución de las Actividades Económicas en el Distrito, 2007 – 2012. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

En cuanto a la evolución de las actividades económicas, el Servicio Industrial es el que 

más ha incrementado desde el año 2007 al 2012; seguido de los Supermercados y Mercados, 

asimismo los Recursos Industriales permitieron el cambio en la configuración del distrito. 

67 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de desarrollo municipal distrital concentrado 2015 - 2021. 
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9.3 Estructura Poblacional68 

La población actual del distrito de San Juan de Lurigancho asciende, según 

información brindada por el INEI, a 1’069,566 habitantes, con un crecimiento de la 

población de 3.14 %, siendo considerada como uno de los distritos con mayor población por 

encima de algunas provincias, lo cual refleja una mayor demanda por parte de los habitantes 

a servicios de educación, alimentación y servicios básicos que tendrá que ser atendidos por 

el sector público y privado. Actualmente el distrito de San Juan de Lurigancho mantiene 

aproximadamente el 11% de la población de Lima lo cual lo convierte en uno del distrito 

más atractivo para la inversión de centros comerciales, industrial, transporte y otros. 

Figura 49: Crecimiento Poblacional en los 15 últimos años. [Foto]. Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

De acuerdo a la ilustración, el crecimiento de la población presenta una tendencia 

creciente, por la cual implica implementar políticas públicas de desarrollo debido a que se 

va a presentar la necesidad de viviendas de ubicación vertical, al no contar con espacios para 

la ubicación espacial. 

La proyección de la población del Distrito según sexo, en el año 2014, 538,215 son de 

sexo masculino y 531,351 de sexo femenino, considerando los datos la cantidad de 

habitantes del sexo masculino es mayor en comparación al sexo femenino con una diferencia 

68 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de desarrollo municipal distrital concentrado 2015 - 2021. 
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de 6864 habitantes; que en comparación desde el año 2007 al 2014 la cantidad de habitantes 

ha ido incrementando progresivamente. 

 

Figura 50: Tabla de Proyección de la población según sexo. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

El distrito de San Juan de Lurigancho es una población joven, según el censo 

poblacional del año fiscal 2007. La categorización de edades, demuestra que los niños y 

adolescentes son 313,601 habitantes, representando el 37.2% de la población  

 
Figura 51: Tabla de Población por grupo de edades. [Tabla]. Recuperado de: 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

 

Además, se cuenta con datos de la cantidad de niños huérfanos e ignorados del Censos 

Nacionales IX de Población y IV de Vivienda de 1993 del INEI, los cuales son los últimos 

datos procesados del Distrito de San Juan de Lurigancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CATEGORIAS 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 19 años 

Huérfano 261 706 5106 

Ignorado 1264 771 1262 

TOTAL 1525 1477 6368 

Figura 52: Tabla de Niños huérfanos e ignorados en el distrito de San juan de Lurigancho. [Tabla]. 

Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 
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9.4 Organización Política, planes y gestión69 

Figura 53: Estructura Orgánica de la municipalidad distrital de san juan de Lurigancho. [Foto].Recuperado 
de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 
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9.5. Caracterización Urbana70 

9.5.1. Sociales 

9.5.1.1. Agua potable  

En el distrito de San Juan de Lurigancho el 72.27% de las viviendas cuenta con red 

pública de agua potable dentro de la misma vivienda, seguida de un 9.36% se abastece de 

camión cisterna, el 9.26% se abastece de pilón de uso público, mientras que el 5.52% se 

abastece con red pública fuera de la vivienda (agua potable), un 0.60% se abastece de pozo, 

un 0.03% se bastece de rio, 2.41% de acequia y 0.56% de otros. 

Figura 54: Tabla de Tipo de suministro en las viviendas. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

9.5.1.2. Desagüe 

En el Distrito, el 73.86% de viviendas cuentan con red pública de desagüe (dentro de 

la vivienda) y 5.99% (fuera de la vivienda); por otro lado, el 9.46% de viviendas cuentan 

con pozo ciego o negro/letrina, mientras que el 5.43% de viviendas no tienen desagüe y el 

5.15% de viviendas cuentan con pozo séptico. 

69 Horna, C. (2007). Reglamento de organizacion y funciones municipal distrital de San Juan de Lurigancho. Obtenido de 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/reglamento-de-organizacion-y-funciones.pdf  
70 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de desarrollo concertado 2015-2021. Obtenido de 

http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2015-2021.pdf 
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Figura 55: Tabla de Tipo de desagüe en las viviendas. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

9.5.1.3. Electricidad 

El servicio de alumbrado en el distrito de San Juan de Lurigancho, 173,838 viviendas 

cuentan con alumbrado eléctrico, que representa el 91.65%y 15,833viviendas no cuentan 

con alumbrado eléctrico, que representa el 8.35% del total de viviendas con alumbrado. 

Figura 56: Tabla de Tipo de desagüe en las viviendas. [Tabla].Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

9.5.2. Económicas 

9.5.2.2. Empleo 

La población económicamente activa ocupada, es aquella que se encuentra realizando 

alguna actividad económica. En el distrito de San Juan de Lurigancho la PEA Ocupada, 

según actividad principal el 22.1% representa a trabajos de servicio personal y vendedores 

de comercio y mercado; el 20.6% representa a trabajos no calificados como servicio, peón, 

vendedores, ambulantes y afines; el 18.1% representa a obreros y operadores minas, 

industrias, manufacturas y entres otros. Quiere decir que la gran cantidad de la población del 

distrito se dedica al comercio. 
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Figura 57: Tabla de PEA Ocupada, según ocupación. Tabla]. Recuperado de: 
http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

9.6.2.1. Mypes (Micro y pequeñas empresas) 

En el distrito de San Juan de Lurigancho, existen Mypes dedicados al comercio y 

servicio, 1293 establecimientos dedicados al rubro de restaurant (venta de comida), 220 

hospedajes, 12 agencias de viajes, 48 empresas de transporte, 3 empresas de alquiler de auto, 

184 entidades financieras y de seguros, 205 peluquerías y salones spa, 18 empresas de juegos 

de casino y máquinas tragamonedas y entre otros. 

Figura 58: Tabla de Establecimientos de servicios registrados en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
[Tabla].Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

9.5.3. Ambientales 

9.5.3.1. Residuos Solidos 

Conforme al control anual del recojo de residuos sólidos (TN), en el año 2007 se 

recogió 168,931.95 toneladas de residuos sólidos; 202,996.09 toneladas en el año 2008; 
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211,230.31 toneladas en el año 2009; 228,890.53 toneladas en el año 2010; 239,547.76 

toneladas en el año 2011; 241,330.40 toneladas en el año 2012 y 264,631.35 toneladas de 

residuos sólidos en el año 2013, como podemos observar en imagen 55, el proceso de recojo 

de residuos sólidos ha ido aumentando gradualmente en cada año. 

Figura 59: Tabla de Establecimientos de servicios registrados en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
[Tabla].Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 

El servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de San Juan 

de Lurigancho, se encuentra dividido entre la empresa PETRAMAS y la Municipalidad, en 

la siguiente imagen 56, podemos observar el control mensual de residuos sólidos 

recolectados, por la Municipalidad un total de 99,442.80 toneladas de residuos sólidos y por 

la empresa PETRAMAS un total de 165,188.46 toneladas de residuos sólidos en el año 2013, 

dando un total de 264,631.35 toneladas de residuos sólidos recogidos. 

Figura 60: Tabla de Control mensual del recojo de residuos sólidos año fiscal 2013. [Tabla].Recuperado 
de: http://munisjl.gob.pe/transparencia/plan-de-desarrollo-concertado-2011-2014.pdf 
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9.6. Conclusión 

San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima Metropolitana, cuenta con 

una población de 1’069,566 habitantes, de las cuales solo el 48% realiza alguna actividad 

económica, conectada directa o indirectamente a las Micros y Pequeñas empresas, además 

del comercio vecinal. 

San Juan de Lurigancho tiene una red de salud que cuenta con un hospital y 34 

establecimientos de salud ubicados estratégicamente, abasteciendo a todo el distrito; en 

cuanto a su equipamiento de educación cuenta con 1702 Instituciones educativas, tanto en 

Básica regular y Educación superior. Por otro lado, existe una gran presencia de parques en 

el distrito aunque la gran mayoría de estos no tienen en el debido tratamiento en sus áreas 

verdes. Para concluir el distrito cuenta con 03 Instituciones de apoyo al menor, que son las 

encargadas de albergar a niños y adolescentes en estado de abandono u orfandad, las cuales 

no se dan abasto para cubrir toda la problemática social, debido a que San Juan de 

Lurigancho es considerado uno del distrito que tiene el más alto índice de abandono de niños 

y adolescentes. 

Por ello se escogió a San Juan de Lurigancho como el distrito ideal para desarrollar el 

Albergue para niños y adolescentes, que tiene las características indicadas para que el 

proyecto de esta categoría se desarrolle, ya que cuenta con equipamientos de salud y 

educación que apoyaran a los menores albergados, además que es el distrito con la mayor 

población de menores abandonados, con un déficit en infraestructuras para el apoyo de estos. 
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN TERRENO ADECUADO 

ITEM 1 CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4 CRITERIO 5 CRITERIO 6 CRITERIO 7 CRITERIO 8 
CRITERIO 

9 

Área 
Zona/ 

comuna 
Zonificación Riesgos 

Vías de 

acceso 

Servicios 

básicos 

Uso de 

suelo 
Población Pendiente 

Radio de 

acción de 

Albergues 

Resultado 

Terreno 

1 

Av. Los 

Próceres 

Zona 1 

comuna 5 

Entorno: 

Educación, C. 

Zonal, C. Vecinal, 

industria liviana, 

Salud, Otros usos 

y RDM 

Perfil urbano:  

Viviendas 

mayormente de 2 

a 3pisos  

Tipo de 

vulnerabilidad 

en viviendas: 

Daño leve 

Las vías se 

encuentran 

consolidadas 

en un 80%. 

cuentan con 

servicio de 

luz, agua y 

desagüe 

Residencial 

de densidad 

media 

Población 

estimada 

actual: 

89,560 hab. 

El terreno 

no cuenta 

con 

pendiente 

En un radio 

de 500 

metros no se 

encuentran 

albergues 

30 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Terreno 

2 

Jr. Rio 

Majes 

Zona 5 

comuna 20 

Entorno: 

Educación, 

Comercio Zonal, 

RDM, Otros usos y 

salud 

Perfil urbano:  

Viviendas 

mayormente de 1 

a 2 pisos 

Tipo de 

vulnerabilidad 

en viviendas: 

Daño Severo 

Las vías se 

encuentran 

sin asfaltar 

en un 70%. 

cuentan con 

servicio de 

luz y agua 

Residencial 

de densidad 

media 

Población 

estimada 

actual: 

93,500 hab. 

El terreno 

no cuenta 

con 

pendiente 

En un radio 

de 500 

metros no se 

encuentran 

albergues 

23 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Terreno 

3 

Av. 

Lurigancho 

Zona 3 

comuna 10 

Entorno: 

Educación, 

Comercio Vecinal, 

industria liviana 

Perfil urbano:  

Viviendas 

mayormente de 2 

a 3pisos  

Tipo de 

vulnerabilidad 

en viviendas: 

Daño 

Moderado 

Las vías se 

encuentran 

consolidadas 

en un 80%. 

cuentan con 

servicio de 

luz, agua y 

desagüe 

Residencial 

de densidad 

media 

Población 

estimada 

actual: 

129,280 

hab. 

El terreno 

no cuenta 

con 

pendiente 

En un radio 

de 500 

metros 

encontramos: 

Albergue 

aldea infantil 

SOS 

25 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Figura 61: Criterios de Selección de terreno. [Tabla].Elaboración propia 
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X. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

SOLUCIÓN – CONCEPCION DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

10.1. Estudio y definición del usuario71 

En el año 1993 en San Juan de Lurigancho, se estimó una población de 9,370 menores 

abandonados entre las edades de 0 – 17 años, actualmente esta cifra ha ido aumentando, ya 

que el distrito tiene el más alto índice de abandono u orfandad de niños y adolescentes. 

El usuario que se pretende albergar es a niños y adolescentes desamparados, los cuales 

estarán agrupados de acuerdo a sus etapas de desarrollo del menor. 

Dichas etapas son:   

6 – 8 años:    A esta edad los niños aprenden conceptos complejos. Pueden seguir 

instrucciones de varias partes, pensar en el futuro, resolver problemas 

abstractos. Ya pueden pensar en las consecuencias de sus actos, juegan con 

situaciones reales, ya leen y escriben. 

9 – 12 años:       En esta etapa el niño puede comprender con lógica y razonamiento; ve la 

conexión entre causa y efecto y es capaz de aprender a ser responsable. 

Dentro de los problemas de acorde a su edad desatiende sus deberes y 

tareas escolares.    

13 – 17 años: En esta etapa el adolescente establece su personalidad, es muy idealista y al 

construir su escala de valores suele adoptar las creencias de otros. Necesita 

sentir que cuenta con un adulto de confianza. Dentro de los problemas de 

acorde a su edad desafía a sus mayores en este caso a las personas que lo 

cuidan o actúa a escondidas de ellos, se muestra insolente, irreverente.   

 

 

                                                           
71 Palomino, J. (2016). Albergue para niños. Obtenido de http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/815/1/lozada_r.pdf 
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10.2. Programación arquitectónica 

10.2.1. Magnitud, Complejidad y Transcendencia del proyecto 

El proyecto de Albergue para niños y adolescentes que propongo como equipamiento 

social para San Juan de Lurigancho, ubicado dentro de la Zona 1, Comuna 5 (Campoy) 

albergara a los menores en abandono u orfandad en el rango de edad de 06 a 17 años del 

distrito, es decir, es de magnitud distrital.  

El albergue para niños y adolescentes contará con los servicios necesarios para 

brindarles una mejor calidad de vida a los menores, tendrá una complejidad, ya que, la 

edificación tendrá dos importantes Espacios: Semi- Público y Privado. 

Espacio Semi - Público: En este espacio se encontrarán ubicados las zonas de 

administración y Recreación, dirigida a servir a los visitantes, los cuales solo podrán hacer 

uso de algunos ambientes administrativos y recreativos. 

Espacio Privado: En este espacio se encuentra ubicado la zona de alimentación, Zona 

de descanso, Zona académica, Zona médica y los servicios complementarios, en donde solo 

tienen acceso el personal administrativo y los menores albergados. 

El proyecto tendrá una transcendencia en el distrito de San Juan de Lurigancho, ya que 

se espera que el albergue para niños y adolescentes ayude a la formación y desarrollo de los 

menores en el aspecto emocional, espiritual, físico e intelectual. Además de contar con una 

arquitectura integrada, adaptándose al entorno, con un diseño funcional, estético y espacial. 
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10.2.2. Consideraciones y Criterios para el Objeto Arquitectónico 

10.2.2.1. Funcionales 

DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES 

Figura 62: Diagrama de Relaciones.  [Foto]. Elaboración propia 

RED DE RELACIONES 

Figura 63: Red de relaciones. [Foto]. Elaboración propia 
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ZONA DE SALUD 

SUBZONA AMBIENTES MOBILIARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 

A
T

E
N

C
IO

N
 M

E
D

IC
A

 

Recepción Barra y sillas Esperar y sentarse Informar 

S.S.H.H. Damas Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

S.S.H.H. Varones 
 Inodoro,  lavatorio y 

Urinario 
Defecar y asearse Fisiológicas 

S.S.H.H. 

Discapacitados 
Inodoro lavatorio Defecar y asearse 

Fisiológicas de 

discapacitados 

Consultorio 

Psicológico 

Escritorio, sillas, camilla 

y 01 lavatorio 
Dialogar  con el paciente Apoyar y guiar 

Consultorio Medicina 

General 

Escritorio, sillas, camilla 

y 01 lavatorio 

Revisar al paciente y 

dialogar 
Curar 

Consultorio 

Nutricional 

Escritorio, sillas, camilla 

y 01 lavatorio 

Revisar al paciente y 

dialogar 
Apoyar y guiar 

Consultorio 

Odontológico 

Escritorio, sillas, camilla 

y 01 lavatorio 

Revisar al paciente y 

dialogar 
Curar 

Consultorio 

Oftalmológico 

Escritorio, sillas, camilla 

y 01 lavatorio 

Revisar al paciente y 

dialogar 
Curar 

S.S.H.H. Adm. 

Varones 

Inodoro, lavatorio y 

Urinario 
Defecar y asearse Fisiológicas 

S.S.H.H. Adm. 

Damas 
Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

ZONA ACADEMICA 

SUBZONA AMBIENTES MOBILIARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

Hall + 

Recepción 
muebles 

Controlar el ingreso y salida 

de los niños 
Control 

Estantería Estantes Colocar los libros Recoger libros 

S.S.H.H. Niñas Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

S.S.H.H. Niños 
Inodoro, lavatorio y 

Urinario 
Defecar y asearse Fisiológicas 

Zona de lectura Sillas y mesas Leer Aprender 

Zona de 

computo 

Sillas, mesas y 

computadora 
Investigar Aprender 

Estantería Muebles para libros Buscar libros Aprender 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

Taller de Música 
Escritorio, sillas, pizarra y 

pedestales 

Aprender a 

tocar  distintos instrumentos 

musicales y leer partituras 

Aprender 

Taller de Teatro Bancas y altillo 
Aprender a expresarse de 

manera corporal 
Aprender 

Taller de Dibujo 

y Pintura 
Escritorio, sillas y pizarra 

Aprender técnicas de dibujo y 

pintura 
Aprender 

Taller de Baile Espejos 
Aprender a expresarse de 

manera corporal 
Aprender 

Taller de 

escultura y 

cerámica 

Mesas y sillas Aprender a moldear Aprender 

Taller de 

carpintería 

Mesas, sillas y 

herramientas 

Aprender a moldear la 

madera 

Desarrollar y 

Aprender 

Taller de 

manualidades 

Escritorio, sillas, pizarra y 

pedestales 

Desarrollar su capacidad de 

imaginación 

Desarrollar y 

aprender 

Taller de 

bordado y 

costura 

Mesas, sillas y máquinas 

de coser 
Aprender a coser y bordar Aprender 

S.S.H.H. Niñas Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

S.S.H.H. Niños 
Inodoro, lavatorio y 

Urinario 
Defecar y asearse Fisiológicas 
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ZONA DE ALIMENTACIÓN 

SUBZONA AMBIENTES MOBILIARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 

C
O

M
E

D
O

R
 

Barra de 

Autoservicio 
Barra Servir los alimentos Servirse 

Comedor Mesas y sillas Comer Alimentarse 

S.S.H.H. Niñas Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

S.S.H.H. Niños 
Inodoro, lavatorio y 

Urinario 
Defecar y asearse Fisiológicas 

C
O

C
IN

A
 

Área de 

preparación y 

cocción 

Cocinas, mesas de trabajo 

y hornos 

Preparar y cocinar los 

alimentos 
Cocinar 

Cámara fría Refrigeradoras 
Almacenar y sacar 

alimentos refrigerados 

Preservar y 

guardar 

Despensa 
Estantes altos con 

divisiones 
Almacenar y sacar alimentos Guardar 

Of. Del Chef + 

S.S.H.H. 
Estante, escritorio y silla Controlar y dirigir la cocina Controlar y dirigir 

Cuarto de 

Basura 
Contenedores de basura Almacenamiento Desechar 

S.S.H.H.  Damas 

con vestidores 

inodoros, duchas, 
lavatorios y vestidores 

Defecar, asearse y cambiarse Fisiológicas 

S.S.H.H. 

Caballeros con 

vestidores 

inodoros, duchas, 
lavatorios y vestidores 

Defecar, asearse y cambiarse Fisiológicas 

Zona de Lavado Lavatorios y mesas 
Lavar y secar los insumos 

Lavar y secar 

ZONA DE DESCANSO 

SUBZONA AMBIENTES MOBILIARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 

A
L

B
E

R
G

U
E

 

Hall + 

Recepción 
muebles 

Controlar el ingreso y salida de 

los niños 
Control 

Dormitorios de 

Niñas 6 - 7 años 
camarotes y closet Dormir Descanso 

Dormitorios de 

Niñas 8 – 9 años 
camarotes y closet Dormir Descanso 

S.S.H.H. Niñas Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

Dormitorios de 

Niños 6 - 7 años 
camarotes y closet Dormir Descanso 

Dormitorios de 

Niños 8 – 9 años 
camarotes y closet Dormir Descanso 

S.S.H.H. Niños Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

Espacio Lúdico 
Sillas, mesas, alfombras y 

juegos interactivos 
Ocio Entretenimiento 

Sala de estar Muebles de sala, televisor Ocio Entretenimiento 

Dormitorios de 

Niñas 10 - 11 

años 

camarotes y closet Dormir Descanso 

Dormitorios de 

Niñas 12 - 13 

años 

camarotes y closet Dormir Descanso 

S.S.H.H. Niñas Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

Dormitorios de 

Niños 10 - 11 

años 

camarotes y closet Dormir Descanso 
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Dormitorios de 

Niños 12 - 13 

años 

camarotes y closet Dormir Descanso 

S.S.H.H. Niños Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

Dormitorios de 

adolescentes M. 

14 – 15 años 

camarotes y closet Dormir Descanso 

Dormitorios de 

adolescentes M. 

16 – 17 años 

camarotes y closet Dormir Descanso 

S.S.H.H. Niñas Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

Dormitorios de 

adolescentes V. 

14 – 15 años 

camarotes y closet Dormir Descanso 

Dormitorios de 

adolescentes V. 

16 – 17 años 

camarotes y closet Dormir Descanso 

S.S.H.H. Niños Inodoro y Lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas 

Zona de Tutor Barra y silla 
Controlar el ingreso y salida de 

los niños 
Control 

Dormitorio de 

Tutor + S.S.H.H. 
Cama Permanencia Descanso 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SUBZONA AMBIENTES MOBILIARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 

L
A

V
A

N
D

E
R

IA
 

Cuarto  de Ropa 

Sucia 
Muebles altos y bajos Organización de ropa Almacenar 

Cuarto de Ropa 

Limpia 
Muebles altos y bajos Organización de ropa Almacenar 

Área de 

clasificación 
Muebles altos y 

bajos 

Coser y ordenar la 

ropa 

Clasificar y 

arreglar 

Área de lavado y 

secado 

Muebles altos, muebles 
bajos y máquina 

lavadora y secadora 
Lavar y secar ropa Limpieza 

Área de doblado 

y planchado 

Muebles altos, muebles 
bajos y 

máquina de doblado 
Doblar y planchar ropa Orden 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 Estacionamiento 

de Buses 
- Estacionar Estacionar 

Estacionamiento 

de  visitantes 
- Estacionar Estacionar 

Estacionamiento 

del personal 
- Estacionar Dejar alimentos 

Patio de 

maniobras 
- Estacionar Dejar alimentos 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

S.S.H.H.  Damas 

con vestidores 

inodoros, duchas, 
lavatorios y vestidores 

Defecar, asearse y cambiarse Fisiológicas 

S.S.H.H. 

Caballeros con 

vestidores 

inodoros, duchas, 
lavatorios y vestidores 

Defecar, asearse y cambiarse Fisiológicas 

Comedor de 

empleados 

Mesas, sillas y 

microondas 
Comer Comer 

Cuarto de 

maquinas 

Grupo Electrógeno y de 

bombas 
Generar servicios básicos 

Generar servicios 

básicos 
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10.2.2.2. Dimensionales 

Antropometría 

Es de suma importancia saber cuál es la antropometría de los niños y adolescentes, 

para poder organizar de una manera adecuada los ambientes y mobiliarios del albergue, de 

esta manera poder ofrecerles a los usuarios una circulación correcta. 

ZONA DE RECREACION 

SUBZONA AMBIENTES MOBILIARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 
P

LA
ZA

 C
EN

TR
A

L 

Juegos para niños 
Balancín, subí baja, columpio, 

entre otros 
Ocio Entretenimiento 

Bosque - - Aire puro 

Figura 64: Medidas antropométricas de niños y adolescentes. [Foto].Recuperado de: 
https://www.pinterest.es/pin/565342559465651069/ 
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Medidas generales de mobiliarios personas sin problemas físicos: 

Figura 65: Medidas de mobiliarios adultos y niños. [Foto].Recuperado de: https://www.pinterest.es/pin/565342559465651069/ 

Medidas generales de mobiliarios para personas con discapacidad: 

Figura 66: Medidas de mobiliarios para personas con discapacidad. [Foto].Recuperado de: 
https://www.pinterest.es/pin/565342559465651069/ 

Camas: 

Figura 67: Medidas de camas adultos y niños. [Foto].Recuperado de: 
https://www.pinterest.es/pin/565342559465651069/ 
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Módulos Administración 

0.60m. 

1.40 

Figura 69: Administración. [Foto].Elaboración propia Figura 68: Sala de Docentes. [Foto].Elaboración propia 

Figura 70: Contabilidad. [Foto].Elaboración propia Figura 71: Secretaria. [Foto].Elaboración propia 

Figura 72: Mobiliario para oficina. [Foto].Elaboración propia 
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Módulos de Medicina General 

Figura 74: Psicología. [Foto].Elaboración propia Figura 73: Consultorio Medicina General. 
[Foto].Elaboración propia 

Figura 75: Consultorio odontológico. [Foto].Elaboración propia 
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Módulos de Biblioteca 

Taller 

Figura 77: Zona de computo. [Foto].Elaboración propia Figura 76: Área de trabajo. [Foto].Elaboración propia 

Figura 78: Taller de dibujo. [Foto].Elaboración propia 

Figura 79: Área de trabajo. [Foto].Elaboración propia 
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Cocina 

Figura 80: Cocina. [Foto].Elaboración propia 

Camarotes 

Figura 81: Mobiliario Camarote. [Foto].Elaboración propia 
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Estacionamientos 

Autos 

Figura 82: Estacionamiento Autos. [Foto].Elaboración propia 

Buses 

Figura 83: Estacionamiento de buses. [Foto].Elaboración propia 
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10.2.2.3. Espaciales 

 Zona de administración

Figura 84: Zona de Administración. [Foto].Elaboración propia 

 Zona Medica

Figura 85: Zona médica. [Foto].Elaboración propia 
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 Zona académica 

 
Figura 86: Zona académica. [Foto].Elaboración propia 

 

 Zona de alimentación  

 
Figura 87: Zona de alimentación. [Foto].Elaboración propia 
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 Zona de descanso

Figura 88: Zona de descanso. [Foto].Elaboración propia 

 Servicios complementarios

Figura 89: Zona de servicios complementarios. [Foto].Elaboración propia
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10.2.2.4. Ambientales 

El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con un clima medio anual máximo de 

22.2º C y la media mínima de 17.9º C. En cuanto a la dirección y velocidad del viento es de 

10 km/h con dirección de norte a este, es por ello que el frente del proyecto va tener una 

vista hacia la Av. Próceres orientada hacia al norte, para tener una buena ventilación natural 

en toda la infraestructura del albergue.  

En cuanto al asolamiento está orientado de  este a oeste, es por ello que la ubicación 

de las habitaciones del albergue tendrá una orientación hacia el Este dándole una adecuada 

iluminación natural. 

La topografía de San Juan de Lurigancho cuenta con muchas curvas de nivel, ya que 

el distrito está rodeado de cerros. El terreno elegido está ubicado en la Zona 1 Comuna 5 

(Campoy), donde no se encuentra desnivel en el predio.

VIENTOS 

VIENTOS 

Figura 91: Diagrama de trayectoria solar (Verano). 
[Foto].Elaboración propia 

Figura 90: Diagrama de trayectoria solar (Verano). 
[Foto].Recuperado de: 
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php 

Figura 93: Diagrama de trayectoria solar (Otoño). 

[Foto].Elaboración propia 

Figura 92: Diagrama de trayectoria solar (Otoño). 
[Foto].Recuperado de: 
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php 
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10.2.2.5. Estructurales  

Sistema estructural aporticado72 

Un sistema aporticado es aquel cuyos elementos estructurales principales consisten en 

vigas y columnas conectados a través de nudos formando pórticos resistentes en las dos 

direcciones principales de análisis (X e Y). Los que soportan las cargas muertas, las ondas 

sísmicas por estar unidas como su nombre lo indica. El porticado consiste en el uso de 

columnas, losas y muros divisorios en ladrillo. 

72 Regnaut, R. (06 de Marzo de 2011). Sistema tradicional aporticado. Obtenido de Scribd: 
https://es.scribd.com/doc/50129773/SISTEMA-TRADICIONAL-APORTICADO 

VIENTOS 

VIENTOS 

Figura 95: Diagrama de trayectoria solar (Invierno). 
[Foto].Elaboración propia 

Figura 94: Diagrama de trayectoria solar (Invierno). 
[Foto].Recuperado de: 
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php 

Figura 97: Diagrama de trayectoria solar (primavera). 
[Foto].Elaboración propia 

Figura 96: Diagrama de trayectoria solar (primavera). 
[Foto].Recuperado de: 
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php 
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Ventajas 

 El sistema porticado tiene la ventaja de

permitir ejecutar todas las modificaciones que

se quieran al interior de la vivienda, ya que en

el los muros, al no soportar peso, tienen la

posibilidad de moverse.

 Este sistema hace uso del ladrillo, este

material aísla más el ruido de un espacio a

otro.

 Por la utilización de muros de ladrillo y estos

ser huecos tienen una especie de cámara de

aire, generando un confort cálido.

¿ 

Sistema constructivo de Muros portantes 73 

Un muro portante soporta el peso de la estructura de una casa y resiste la fuerza de los 

sismos. Los ladrillos para muros portantes se pueden clasificar en cinco tipos de acuerdo a 

su resistencia a la compresión (f’b). Así, tenemos desde el “Ladrillo I” que resiste 50 kg/cm 

hasta el “Ladrillo V " que resiste 180 kg/cm. 

Proceso constructivo 

 Se realizará el emplantillado, para garantizar que el muro se construya exactamente

sobre los ejes.

 Los morteros horizontales y verticales se colocarán con un espesor mínimo de 1 cm.

Y como máximo 1.5 cm, esto se puede controlar construyendo un escotillón que este

marcado cada cierta distancia en donde determine la altura de cada hilada.

73 Hopkins, R. (13 de Septiembre de 2016). Proceso constructivo muro portante. Obtenido de Scribd: 
https://es.scribd.com/document/323862297/PROCESO-CONSTRUCTIVO-MURO-PORTANTE 

Figura 98: Sistema pórtico[Foto].Recuperado de: 
https://es.scribd.com/doc/50129773/SISTEMA-
TRADICIONAL-APORTICADO 
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 Se controlará la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada

 Para garantizar la unión Muro – Columna se tendrá que colocar mechas de fierro

cada 3 hiladas o dejan al muro endentado.

 Vaciar el concreto de la columna de confinamiento

 No se debe asentar más de 1.30m de altura en el muro, en una misma jornada de

trabajo.

 Por último, se realizara el curado de los muros.

Material Superboard SQ74 

Superboard SQ es una placa plana de 

cemento resistente a la humedad, intemperie e 

impacto. Está compuesta por cemento, fibra 

celulosa, sílice, agua y agregados naturales. Están 

especialmente diseñadas para fachadas de 

proyectos de gran dimensión, rectos y rectificados  

74 SKinco. (s.f.). Manual tecnico. Obtenido de Slideshare: https://www.slideshare.net/ingwillington/manual-superboard-

skinco 

Figura 100: Aplicación de Superboard SQ. [Foto]. 
Recuperado de: 
https://www.slideshare.net/ingwillington/manual-
superboard-skinco 

Figura 99: Sistema constructivo de muro portante. [Foto].Recuperado de: 
https://es.scribd.com/doc/50129773/SISTEMA-TRADICIONAL-APORTICADO 
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Beneficios 

 Bordes rectos y rectificados

 Resistente a la humedad e intemperie, no

se pudre, ni se pica

 Durable y resistente al impacto

 Incombustible

 Inmune a plagas y roedores

 Inalterable a los cambios de temperatura

 Rápida instalación

 Revestimiento de fachadas de grandes

obras: Centros comerciales, edificios

institucionales, universidades, colegios,

hospitales, etc.

10.2.2.6. Normativas 

La normativa que se utilizara para el proyecto de Albergue para niños y adolescentes, 

se vio en el punto 1.3.5. Marco Normativo. 

10.2.2.7. Económicas y Financieras 

Para el financiamiento del proyecto se buscará la ayuda económica de la 

Municipalidad de Lima junto con La Sociedad de beneficencia de Lima Metropolitana, que 

a través de ella se realizará la construcción del albergue. Además de pedir donaciones a la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho, Unicef, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y a diferentes Organizaciones no gubernamentales 

. 

Figura 101: Superboard SQ. [Foto].Recuperado de: 
https://www.slideshare.net/ingwillington/manual-
superboard-skinco 
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10.2.2.8. Tecnológicos 

Paneles Fotovoltaicos75 

En el caso de los paneles fotovoltaicos se 

utilizan para aprovechar la radiación del Sol para 

generar energía eléctrica mediante el efecto 

fotovoltaico. Se trata de paneles solares 

compuestos generalmente por silicio que 

aprovechan la energía de los fotones presentes en 

la luz para hacer saltar un electrón del silicio. 

Mediante la suma de varios de estos electrones se 

genera una corriente eléctrica.  

Los paneles 

fotovoltaicos generan electricidad en forma 

de corriente continua. Si la instalación lo requiere, 

pueden ir acompañados de conversores de corriente 

para obtener corriente alterna.  

Iluminación LED 76 

Los LED son componentes eléctricos semiconductores (diodos) que son capaces de 

emitir luz al ser atravesados por una corriente pequeña. Las siglas “LED” provienen del 

inglés “Light Emitting Diode”, que traducido al español es "Diodo Emisor de Luz". Dos 

materiales conductivos cualesquiera forman un diodo cuando son puestos en contacto. 

Por su muy bajo consumo, esta tecnología es también utilizada en Luminarias de 

Patios, Estacionamientos y Calles, alimentadas mediante energía de la red eléctrica normal 

o con energía solar mediante colectores fotovoltaicos y acumuladores.

75 Paneles fotovoltaicos. (2014). Obtenido de Econotecnia: http://www.econotecnia.com/paneles-solares.html 
76 GesCom. (s.f.). Iluminacion LED. Obtenido de GesCom: http://www.gescomchile.com/led.html 

Figura 102: Luminaria con panel Fotovoltaico 
[Foto].Recuperado de: 
http://www.econotecnia.com/paneles-solares.html 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/silicio.html
https://solar-energia.net/definiciones/foton.html
https://solar-energia.net/definiciones/silicio.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico
https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/definiciones/corriente-continua.html
https://solar-energia.net/definiciones/corriente-alterna.html
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Ventajas de los LED's: 

 Reducen significativamente el consumo energético en comparación a las luminarias

tradicionales tales como los bombillos incandescentes, halógenos, entre otros.

 Tiempo estimado de vida muy elevado, por lo que se reducen costos de

mantenimiento.

 Trabajan a muy baja corriente y tensión lo que los hace más seguros y confiables en

su implementación.

 Virtualmente no generan calor (cuando son implementados a baja potencia).

 Por ser de estado sólido pueden ser adaptados a aplicaciones con ciertos grados de

vibraciones o impactos.

 Son excelentes para ser implementados en sistemas micro controlados o con niveles

de tensión TTL por trabajar a bajo voltaje.

 Tiempo de respuesta ON/OFF - OFF/ON virtualmente instantáneo.

 Puede ajustarse su intensidad en el brillo por medio de modulación en frecuencia.

 Son ideales para el diseño de dispositivos de iluminación multicolor.

 Permiten la elaboración de dispositivos de iluminación mucho más prácticos y de

fácil instalación.

10.2.2.9. Sostenibilidad y Sustentabilidad77 

El albergue será sustentable ya que integrará la vegetación y la arquitectura de una 

forma natural, a través de los jardines verticales, dándoles una mejor calidad de vida a los 

menores albergados. 

¿Qué es un jardín vertical? 

Es una instalación vertical cubierta de plantas de diversas especies que son cultivadas 

en una estructura especial dando la apariencia de ser un jardín, pero en vertical. 

77 Integral garden. (s.f.). Jardines verticales. Obtenido de Integral garden: http://www.integralgarden.com/index.php/jardines-
verticales 
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Beneficios de jardín vertical 

 Actuación positiva en clima de la ciudad, retención de polvo y substancias

contaminantes, filtran hasta el 85% del aire produciendo oxígeno.

 Protección de radiación solar, minimizando los flujos energéticos entre ambiente

exterior e interior.

 Mejora la eficacia térmica, gracias a los procesos de refrigeración de la capa vegetal.

 Enfriamiento de la pared en verano, evaporación provocada por la humedad retenida

en el sustrato en contacto con la radiación solar y evaporación a través de las plantas

en sus funciones biológicas.

 Disminución de las pérdidas de calor en invierno, lo que presupone un ahorro de

energía.

 Aumento del aislamiento térmico, la diferencia de temperatura que sufren los

materiales quedan minimizados y produce una baja conductividad térmica, actuando

el aire que hay en el interior de aislante.

 La absorción de ruido, las plantas y substrato absorben parte de las ondas.

 Aprovechamiento del agua, devuelve el agua de lluvia al ciclo natural.

 Mejora la calidad de las corrientes del aire, ya que el proceso de evapotranspiración

que se sucede en las plantas, logra disminuir las temperaturas de las capas de aire.

 Por otra parte, el contar con naturaleza inmersa en las construcciones beneficia el

sentido del humor y calidad de vida de las personas.

Figura 103: Detalle de jardín vertical [Foto].Recuperado de: 
http://www.integralgarden.com/index.php/jardines-verticales 
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10.2.3. Programa arquitectónico 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Ambiente Unidad Cantidad 
Área 

Techada 

Área Sin 

Techar 
Área Parcial 

ADMINISTRACIÓN 

Hall m2 1 35.00 0.00 35.00 

S.S.H.H. Discapacitados m2 1 3.42 0.00 3.42 

S.S.H.H. Varones m2 1 13.50 0.00 13.50 

S.S.H.H. Damas m2 1 11.65 0.00 11.65 

Dirección m2 1 20.00 0.00 20.00 

S.S.H.H. Dirección m2 1 3.45 0.00 3.45 

Jardín Interior m2 1 0.00 50.40 50.40 

Dpto. de Tesorería m2 1 14.50 0.00 14.50 

Dpto. de Serv. Académicos m2 1 14.50 0.00 14.50 

Dpto. de Asistenta Social m2 1 19.40 0.00 19.40 

Dpto. de Tutoría m2 1 14.50 0.00 14.50 

Oficina Secretaria m2 1 15.00 0.00 15.00 

Sala de Reuniones m2 1 50.50 0.00 50.50 

Sala de Profesores m2 1 40.41 0.00 40.41 

Ofic. Administración m2 1 18.65 0.00 18.65 

Dpto. De Contabilidad m2 1 12.00 0.00 12.00 

S.S.H.H. Administración Varones m2 1 6.05 0.00 6.05 

S.S.H.H. Administración. Damas m2 1 5.00 0.00 5.00 

SUB-TOTAL 347.93 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN 104.379 

TOTAL 452.309 

ZONA MEDICA 

Ambiente Unidad Cantidad 
Área 

Techada 

Área Sin 

Techar 
Área Parcial 

ATENCIÓN MEDICA 

Recepción m2 1 29.50 0.00 29.50 

S.S.H.H. Damas m2 1 5.00 0.00 5.00 

S.S.H.H. Varones m2 1 6.05 0.00 6.05 

S.S.H.H. Discapacitados m2 1 3.42 0.00 3.42 

Consultorio Psicológico m2 1 10.35 0.00 10.35 

Consultorio Medicina General m2 1 16.35 0.00 16.35 

Consultorio Nutricional m2 1 16.35 0.00 16.35 

Consultorio Odontológico m2 1 30.05 0.00 30.05 

Consultorio Oftalmológico m2 1 30.05 0.00 30.05 

S.S.H.H. Administración Varones m2 1 6.05 0.00 6.05 

S.S.H.H. Administración. Damas m2 1 4.00 0.00 4.00 

SUB-TOTAL 157.17 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN 47.15 

TOTAL 204.32 
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ZONA ACADEMICA 

Ambiente Unidad Cantidad 
Área 

Techada 

Área Sin 

Techar 
Área Parcial 

BIBLIOTECA 

Hall de ingreso + Recepción m2 1 20.00 0.00 20.00 

S.S.H.H. Varones m2 1 6.05 0.00 6.05 

S.S.H.H. Damas m2 1 5.00 0.00 5.00 

Zona de lectura m2 1 45.44 0.00 45.44 

Zona de computo m2 1 45.44 0.00 45.44 

Estantería m2 1 40.00 0.00 40.00 

TALLERES 

Taller de música m2 1 110.00 0.00 110.00 

Taller de Teatro m2 1 125.00 0.00 125.00 

Taller de Dibujo y Pintura m2 1 107.00 0.00 107.00 

Taller de Baile m2 1 100.00 0.00 100.00 

Taller de escultura y cerámica m2 1 107.00 0.00 107.00 

Taller de Carpintería m2 1 110.00 0.00 110.00 

Taller de Manualidades m2 1 80.00 0.00 80.00 

Taller de Bordado y costura m2 1 90.00 0.00 90.00 

S.S.H.H. Profesores m2 1 6.05 0.00 6.05 

S.S.H.H. Profesoras m2 1 5.00 0.00 5.00 

Hall m2 1 20.00 0.00 20.00 

S.S.H.H. Varones m2 1 13.50 0.00 13.50 

S.S.H.H. Damas m2 1 11.65 0.00 11.65 

SUB-TOTAL 1’047.19 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN 314.157 

TOTAL 1’361.35 

ZONA DE ALIMENTACIÓN 

Ambiente Unidad Cantidad 
Área 

Techada 

Área Sin 

Techar 
Área Parcial 

COMEDOR 

Barra de autoservicio m2 1 43.50 0.00 43.50 

Comedor m2 1 385.5 0.00 385.5 

S.S.H.H. Damas m2 1 18.35 0.00 18.35 

S.S.H.H. Varones m2 1 18.35 0.00 18.35 

COCINA 

Área de preparación y cocción m2 1 75.00 0.00 75.00 

Cámara Fría m2 1 6.25 0.00 6.25 

Despensa m2 1 15.00 0.00 15.00 

Oficina del chef + S.S.H.H. m2 1 20.00 0.00 20.00 

Cuarto de Basura m2 1 6.00 0.00 6.00 

S.S.H.H. Empleados Damas m2 1 9.40 0.00 9.40 

S.S.H.H. Empleados Caballeros m2 1 9.40 0.00 9.40 

Zona de lavado m2 1 40.00 0.00 40.00 

SUB-TOTAL 646.75 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN 194.03 

TOTAL 840.78 
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ZONA DE DESCANSO 

Ambiente Unidad Cantidad 
Área 

Techada 

Área Sin 

Techar 
Área Parcial 

ALBERGUE 

Hall + Recepción m2 1 60.00 0.00 60.00 

Dormitorio de Niñas 6 – 7 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

Dormitorio de Niñas 8   – 9 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

S.S.H.H. Niñas m2 1 16.00 0.00 16.00 

Dormitorio de Niños 6 – 7 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

Dormitorio de Niños 8   – 9 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

S.S.H.H. Niños m2 1 18.00 0.00 18.00 

Espacio Lúdico m2 4 250.00 0.00 250.00 

Sala de estar m2 4 302.00 0.00 302.00 

Dormitorio de Niñas 10 – 11 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

Dormitorio de Niñas 12 – 13 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

S.S.H.H. Niñas m2 1 16.00 0.00 16.00 

Dormitorio de Niños 10 - 11 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

Dormitorio de Niños 12 - 13 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

S.S.H.H. Niños m2 1 18.00 0.00 18.00 

Dormitorio de Adolescentes Mujeres  

14 – 15 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

Dormitorio de Adolescentes Mujeres  

16 – 17 años m2 1 250.000 0.00 250.000 

S.S.H.H. Adolescentes Mujeres  m2 1 16.00 0.00 16.00 

Dormitorio de Dormitorio de 

Adolescentes Varones   14 – 15 años m2 1 250.00 0.00 250.00 

Dormitorio de Dormitorio de 

Adolescentes Varones  16 – 17 años m2 1 250.000 0.00 250.000 

S.S.H.H. Adolescentes Varones m2 1 18.00 0.00 18.00 

Zona del Tutor m2 6 150.00 0.00 150.00 

Dormitorio del Tutor + S.S.H.H. m2 6 37.50 0.00 37.50 

SUB-TOTAL 3’891.50 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN 1’167.45 

TOTAL 5`058.95 
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ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ambiente Unidad Cantidad 
Área 

Techada 

Área Sin 

Techar 
Área Parcial 

LAVANDERIA 

Cuarto de Ropa Sucia m2 1 12.00 0.00 12.00 

Cuarto de Ropa Limpia m2 1 12.00 0.00 12.00 

Área de clasificación m2 1 30.00 0.00 30.00 

Área de Lavado y Secado m2 1 15.00 0.00 15.00 

Área de doblado y planchado m2 1 35.00 0.00 35.00 

ESTACIONAMIENTO 

Estacionamiento de Buses m2 4 35.00 0.00 140.00 

Estacionamientos de visitantes m2 20 12.50 0.00 250.00 

Estacionamientos del personal m2 15 12.50 0.00 187.50 

Patio de maniobras m2 1 20.00 0.00 20.00 

ZONA DE SERVICIO 

S.S.H.H. Empleados Damas m2 1 9.40 0.00 9.40 

S.S.H.H. Empleados Caballeros m2 1 9.40 0.00 9.40 

Comedor de empleados  m2 1 40.00 0.00 40.00 

Cuarto de maquinas m2 1 18.00 0.00 18.00 

SUB-TOTAL 778.30 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN 233.49 

TOTAL 1,011.79 

ZONAS ÁREA TOTAL M2 

Zona Administrativa 452.309 

Zona Medica 204.32 

Zona Académica 1’361.35 

Zona de Alimentación 840.78 

Zona de Descanso 5’058.95 

Zona de Servicios Complementarios 1’011.79 

Zona de Recreación 5’070.00 

TOTAL 13’999.499 

ZONA DE RECREACIÓN 

Ambiente Unidad Cantidad 
Área 

Techada 

Área Sin 

Techar 
Área Parcial 

PLAZA CENTRAL 

Juegos para niños y niñas m2 1 0.00 120.00 120.00 

Bosque m2 1 0.00 4’950.00 4’950.00 

TOTAL 5’070.00 
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10.3. Estudio del terreno 

10.3.1. Contexto 

El terreno elegido para el proyecto de albergue para niños y adolescentes tiene en su 

entorno 2 centros educativos de nivel inicial, 4 centros educativos de nivel primario y 5 

centros educativos de nivel secundario. Cuenta con 2 centros de salud y viviendas con alturas 

de 1 a 3 pisos. También existe comercio zonal como el mercado que está ubicado en la 

avenida próceres y comercio vecinal como restaurantes, librerías, tiendas, etc. Formando una 

red de equipamientos necesarios para el albergue.  

NIVEL NOMBRE DIRECCIÓN 

Inicial 
0086 Campoy Campoy Mz. “C1”, Campoy 

Padre Carlos Calle 8 s/n Mz. “J” Lote 11, Campoy 

Primaria 

0088 Nuestra Sra. Del Carmen Avenida D Mz. “Q” Lote 1-2, Campoy 

0089  Manuel Gonzales Prada Avenida Principal Mz. “D” Lote 6,Campoy 

0090 Daniel Alcides Carrión Avenida Principal s/n, Campoy 

0160 Solidaridad I Parque 6 Sector III Mz. “S” Lote G,Campoy 

Secundaria 

0089 Manuel Gonzales Prada Avenida Principal Mz. “D” Lote 6, Campoy 

0090 Daniel Alcides Carrión Avenida Principal s/n, Campoy 

0143 Solidaridad II Campoy Mz. “G” Zona III, Campoy 

Solidaridad III Avenida Los Proceres Mz. “R” Lote 15, Campoy 

Líder Ingenieros Uni 
Avenida Los Proceres de la Independencia Mz. “N1” Lote 
4a1 y 4, Campoy 

El proyecto se encuentra rodeado de 2 vías, la principal es la Avenida Los próceres y 

la vía secundaria en la Avenida Bellas Artes.  

Figura 104: Av. Próceres y Bellas artes. [Foto].Elaboración propia 
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10.3.2. Ubicación y localización 

El proyecto Albergue para niños y adolescentes se encuentra ubicado en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, dentro de la Zona 1, comuna 5, en la Urbanización Campoy Mz. P 

Lote 2, situada entre dos vías locales importantes que son la Av. Bellas artes y Av. Próceres, 

estas vías están conectadas con la Av. Malecón Miguel Checa Eguiguren que se encuentra a 

la paralela del Rio Rímac, siendo esta una vía colectora del distrito. El Terreno es propiedad 

del Centro Social y Deportivo Paranicochas 

Figura 105: Ubicación del predio. [Foto]. Elaboración propia 

Para la elección del terreno se tomó en cuenta tres aspectos: 

Accesibilidad: La zona donde está ubicado el predio es de fácil acceso y de rápida ubicación 

para los usuarios, ya que se encuentra entre dos avenidas (Próceres y Bellas Artes) 

conectadas con una vía colectora del distrito (Av. Malecón Checa). Además de contar con 

paraderos cercanos y autorizados. 

Entorno: En cuanto al entorno, el predio tiene a su alrededor equipamientos necesarios que 

beneficiaron al albergue, entre ellos están los colegios y centros de salud. 

Infraestructura: El predio se encuentra ubicado en la zona 1 (Campoy), en el cual no existe 

ningún otro tipo de edificación destina albergar a menores en abandono u orfandad.  

10.3.3. Áreas y linderos  

El área del terreno es de 10,961.50 m2, cuenta con los siguientes linderos: 
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 (Ver Anexo 3) 

 Por el frente: Colinda con la avenida Próceres, con una línea recta de 100.00 m.

 Por el lado derecho: Colinda con la avenida C, con una línea recta de 127.47 m.

 Por el lado izquierdo: Colinda con propiedad de terceros con una línea recta de

107.00 m.

 Por el fondo: Colinda con propiedad de terceros con una línea recta de 81.80 m.

Figura 106: Linderos del terreno. [Foto]. Elaboración propia 

10.3.4. Aspectos climatológicos 

San Juan de Lurigancho presenta un clima de tipo desértico con un clima medio anual 

máximo de 22. 2º C y la media mínima de 17. 9º C. Con un promedio anual de precipitación 

total por año de 44mm y el promedio mínimo de 22mm.  
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10.3.5. Condiciones del terreno: Topografía 

No se encuentran curvas de nivel en el predio, solo alrededor de este. 

Figura 107: Topografía del terreno. [Foto]. Elaboración propia 

10.3.6. Servicios Básicos 

La zona 1 comuna 5 del Distrito de San Juan de Lurigancho, cuenta con los servicios 

básicos de agua abastecidos por Sedapal asimismo también cuenta con desagüe, en cuanto a 

la electricidad es abastecida por Enel, también cuenta con servicios de gas natural 

abastecidos por Calidda. 
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10.3.7. Referencias Geotécnicas78 

La ubicación del predio está conformada por materiales granulares finos superficiales 

y alternancias de suelos finos cohesivos y no cohesivos, de más de 10 m de espesor. En 

general, en esta zona el terreno de cimentación está conformado por suelos finos de 

consistencia media a dura, de bajo contenido de humedad. Considerando una cimentación 

corrida de 0.60 m de ancho se obtienen valores de capacidad portante de 1.30 a 1.90 kg/cm2 

a la profundidad de cimentación de 0.80 a 1.20 m. 

78 Universidad nacional de ingenieria . (Mayo de 2011). Microzonificacion sismica del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Obtenidode:http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/Documentos/EstudiosyAsistencia/Estudios/MicrozonificacionSi

smicaLima/sjl/INFORME_MICROZONIFICACION_SISMICA_sjl.pdf 

Figura 108: Microzonas Geotécnicas de San Juan de Lurigancho. [Foto 

]. Recuperado 
de:http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/Documentos/EstudiosyAsistencia/Estud
ios/MicrozonificacionSismicaLima/sjl/INFORME_MICROZONIFICACION_SISMICA_sjl.pdf 
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10.3.8. Zonificación y usos de suelo 

El uso de suelo del predio es de residencial de densidad media, alrededor de este 

tiene una zonificación:  

Figura 109: Zonificación de San Juan de Lurigancho Zona 1. [Foto]. Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/1/wp-
content/uploads/2016/11/PLANO-DE-ZONIFICACION-SJL.pdf 

10.3.9. Aplicación de la normativa y Parámetros Urbanísticos 

PARÁMETROS R.N.E. PROYECTO 

Usos permitidos RDM 
Albergue para niños y 

adolescentes 

Densidad neta ---- ---- 

Área de lote normativo No indica 10’961.50 m2 

Coeficiente max. De 

edificación 
---- ---- 

Área libre mínima 50 % 50 % 

Altura max. permisible 5 pisos 3 pisos 

Retiro ---- 3.00 ml 

Estacionamientos 1 cada 100 m2 40 estacionamientos 



150 

10.3.10. Levantamiento fotográfico 

Levantamiento fotográfico del exterior 

Figura 110: Av. Los próceres cruce con Av. Bellas Artes. [Foto]. Elaboración propia 

Figura 111:Av. Los próceres. [Foto]. Elaboración propia 

Figura 112: Av. Bellas Artes. [Foto]. Elaboración propia 
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Levantamiento fotográfico del interior 

Figura 113: Pared Colindante con la Av. Bellas Artes. [Foto].Elaboración propia 

Figura 114: Pared Colindante con Lote 1. [Foto].Elaboración propia 

Figura 115: Pared Colindante con Lote 2. [Foto].Elaboración propia 

Figura 116: Pared Colindante con la Avenida Próceres. [Foto].Elaboración propia 
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10.4. Estudio de la propuesta  

10.4.1. Definición de proyecto 

El proyecto albergues para niños y adolescentes se basara en una arquitectura moderna, 

cuyo diseño es crear volúmenes que permitan el desarrollo de las actividades de los menores, 

con un diseño funcional y espacial.   

10.4.2. Propuesta de Zonificación 

Figura 117: Zonificación del predio. [Foto]. Elaboración propia 
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10.4.3. Esquema de Organización Espacial 

 Zona de administración

Figura 118: Zona de Administración. [Foto]. Elaboración propia 

 Zona Medica

Figura 119: Zona médica. [Foto]. Elaboración propia 

 Zona de administración
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 Zona académica

Figura 120: Zona académica. [Foto]. Elaboración propia 

 Zona de alimentación

Figura 121: Zona de alimentación. [Foto]. Elaboración propia 
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 Zona de descanso

Figura 122: Zona de descanso. [Foto]. Elaboración propia 

 Servicios complementarios

Figura 123: Zona de servicios complementarios. [Foto]. Elaboración propia 



156 

 10.4.6. Accesibilidad y Estructura de Flujos 

10.4.7. Criterios de diseño y Composición Arquitectónica 

Acceso Vehicular 

Acceso Peatonal 

Z. de Descanso

Z. Académica

Z. de Alimentación

Z. de Administración

Z. Recreativa

Z. MedicaZ. Servicios

complementarios 

Estacionamientos 

Criterios y Composición Arquitectónica 

1. La administración está ubicada junto al

ingreso para poder tener mayor control

del albergue.

2. La zona de alimentación tiene ubicado

su patio de maniobras al final del

albergue para que no sea conectada con

las las demás zonas.

3. La orientación de los talleres es hacia el

Noreste. Se tiene sol no molesto

durante la mañana y en la tarde siempre

está iluminado.

4. Las orientaciones de las habitaciones

estarán orientadas al NO - SE, para

obtener una buena iluminación natural,

durante todo el año.

Figura 124: Zonificación y accesibilidad del predio. [Foto]. Elaboración propia 

Figura 124: Zonificación del predio. [Foto]. Elaboración propia 

2 

1 

31
 

4 
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10.4.8. Metodología de diseño arquitectónico 

La metodología de diseño utilizada para este proyecto fue: 

 Graficar: orientación, elementos fijos en el espacio, vientos, asoleamiento, vistas

interiores y exteriores, ejes perceptuales importantes, etc.

 Señalar las circulaciones para identificar los espacios conectados, los conectores y

los complementarios, considerando los recorridos y aproximaciones del objeto, tanto

peatonales como vehiculares

 Elegir la organización de la forma que mejor satisfaga las necesidades interiores y

exteriores propias del proyecto.

 Realizar las transformaciones pertinentes para adecuar las formas, tanto a las

actividades como al espacio, sin perder el significado planteado, el manejo de la

forma genérica y específica.

10.4.9. Conceptualización de la Propuesta 

El Albergue para niños y adolescentes es de carácter social, busca que los menores 

cuenten con una adecuada infraestructura que satisfagan sus necesidades tanto físicas como 

emocionales. 

 El proyecto se basará en una arquitectura moderna, cuyo diseño es crear espacios y 

volúmenes que permitan el desarrollo de las actividades de los menores, con un diseño 

funcional y espacial.   
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10.4.10. Idea fuerza o Rectora 
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10.4.11. Adaptación y Engrampe al Entorno Urbano 

El proyecto se compone de 4 bloques de los cuales 2 son de suma 

importancia, La zona académica y la Zona de descanso, es por ello que estas van 

a tener una mayor jerarquía, teniendo en cuenta las alturas del entorno del predio, 

para que el proyecto no afecte el contexto urbano. 

1 PISO 

2 PISOS 

3 PISOS 

Figura 125: Plano de alturas. [Foto]. Elaboración propia 
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UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

1/200
FECHA :

JUNIO  / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A1

.90

3.70



NTT + 3.20
NTT + 3.80

NPT + 0.15 NPT + 0.15

ALBERGUE PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

NTT + 10.10

NTT + 6.40

NTT + 3.80

NTT + 6.40

NTT + 10.10

ELEVACIONES ARQUITECTURA

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

1/200
FECHA :

JUNIO  / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A1

NPT + 0.15

NPT + 6.40

NPT + 0.15

NPT + 6.40

NPT + 10.10



4.45 .05

.35.35

NPT + 0.00

NPT + 0.15

-

NPT + 0.00-

.
1

5

1
.
5

0

.
1

5

3.00.90

.10

.15.201.802.181.82

3
.
1

4
1

.
0

0
3

.
4

6

4
.
4

0
.
3

5
.
1

5

4.25

1.80

5.85

1.301.80.711.80.20.15

4
.
4

0
.
5

0

3
.
1

4
1

.
0

0
3

.
4

6

2
.
9

5
1

.
0

6
.
1

0
1

.
0

61.75 .49 1.54 .34 1.75 .35

1.43

1.43

1.00
P-1 1.00

P-1

V-6 V-6 V-6

V-2
0.801.70
2.30

V-2
0.801.70
2.30

SEGUNDO PISO - DESARROLLO DE SECTOR ARQUITECTURA

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

1/50
FECHA :

AGOSTO / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A0

PLANO GUIA :

.80 .80 .80 .80 .80 1.35 .60

1
.
0

6
1

.
0

6
.
1

0
.
1

0
1

.
0

6
.
1

5
1

.
0

2

1.10 2.05 1.20 1.80 2.17 2.18

1
.
5

5
1

.
4

0

NPT + 0.15

NPT + 0.00-

1.102.051.201.801.30 .15 2.00.71.60.70 1.80

.80.80.80.80.801.35.60 .15 2.00



40.60

4.45

.55 1.00 .56 1.00 .49 .35.05.35

.05

.35

V-6 2.30
0.801.80

.10

NPT + 0.00-

1.00
P-1

.15.201.802.181.82

3
.
1

4
1

.
0

0
3

.
4

6

1.54 .34 1.75 .35

.
5

0
4

.
4

0
.
3

5
.
1

5

2.00

1.06 1.80 1.00 .35 3.40 1.30 .20

.
1

5
.
3

5
4

.
4

0
.
3

5

.
1

5

1
.
5

0

.
1

5

3.00.90

.77 .38.15 .60

1.00
P-1

1.301.80.711.80.20.15

4
.
4

0
.
5

0
.
5

0

.05.35 .71

1.30

3
.
1

4
1

.
0

0
3

.
4

6

2
.
9

5

V-6

1
.
0

6
.
1

0
1

.
0

6

1.80

.35

SEGUNDO PISO - DESARROLLO DE SECTOR ARQUITECTURA

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

1/50
FECHA :

AGOSTO / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A0

PLANO GUIA :

V-6 V-6

V-2
0.801.70
2.30

V-2
0.801.70
2.30

NPT + 0.00- NPT + 0.00-

NPT + 0.15NPT + 0.15

NPT + 0.00-

.80 .80 .80 .80 .80 1.35 .60

1
.
0

6
1

.
0

6
.
1

0
.
1

0
1

.
0

6
.
1

5
1

.
0

2

1.10 2.05 1.20 1.80 2.17 2.18

1
.
5

5
1

.
4

0

1.102.051.201.801.30 .15 2.00.71

.80.80.80.80.801.35.60 .15 2.00



PORCELANATO

  BLANCO 0.45 x 0.45 

ACABADO DE PISO:

 PARQUETON 

  PUMAQUIRO 0.10 x 0.60 

ACABADO DE PISO:

AFORO: 9 NIÑOS

PORCELANATO

  BLANCO 0.45 x 0.45 

ACABADO DE PISO:

MURO TARRAJEADO

Y PINTADO

ACABADO DE PARED:

MURO TARRAJEADO

Y PINTADO

ACABADO DE PARED:

 PARQUETON 

  PUMAQUIRO 0.10 x 0.60 

ACABADO DE PISO:

AFORO: 9 NIÑOS

PUERTA 

CORREDIZA

PUERTA 

CORREDIZA

PUERTA 

CORREDIZA

PUERTA 

CORREDIZA

3.30

MURO TARRAJEADO

Y PINTADO

ACABADO DE PARED:

MURO TARRAJEADO

Y PINTADO

ACABADO DE PARED:





1.00
P-1

2.42

.15 1.40 1.55 .10 1.06 .10 1.06 .10 1.06 .10 1.07 .15

3.20 4.70

.15 3.15 1.00 3.45 .15

.
1
5

1
.
8
0

1
.
2
0

2
.
0
5

1
.
1
0

.
1
5

.
1
5

.
6
0

1
.
3
0

.
8
5

.
8
5

.
8
5

.
8
5

.
8
5

.
1
5

.
8
0

.65 .65 .65 .65

PUERTA DE CUBICULO

0.60 X 1.85 M. DE

ALUMINIO Y MELAMINE.

.
4
0

.
4
0

.
4
0

.
4
0

.
4
0

MURO ENCHAPADO

CON CERAMICO

40X40 CM  H =1.80

JABONERA DE LOZA

BLANCAVITRIFICADA

TREBOL O SIMILAR

PUERTA DE CUBICULO

0.60 X 1.85 M. DE

ALUMINIO Y MELAMINE.

PUERTA DE CUBICULO

0.60 X 1.85 M. DE

ALUMINIO Y MELAMINE.

PUERTA DE CUBICULO

0.60 X 1.85 M. DE

ALUMINIO Y MELAMINE.

PUERTA DE CUBICULO

0.60 X 1.85 M. DE

ALUMINIO Y MELAMINE.

.
5
5

MURO ENCHAPADO

CON CERAMICO

40X40 CM  H =1.80

JABONERA DE LOZA

BLANCAVITRIFICADA

TREBOL O SIMILAR

JABONERA DE LOZA

BLANCAVITRIFICADA

TREBOL O SIMILAR

MURO ENCHAPADO

CON CERAMICO

40X40 CM  H =1.80

MURO ENCHAPADO

CON CERAMICO

40X40 CM  H =1.80

MURO ENCHAPADO

CON CERAMICO

40X40 CM  H =1.80
TERMA

SOLE

LOCKERS

MESON DE CONCRETO REVESTIDA

CON PORCELANATO 60X60 CM.

Y BORDE DE RODOMETAL O SIMILAR.

OVALÍN DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO MAXBELL,

PARA EMPOTRAR.

OVALÍN DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO MAXBELL,

PARA EMPOTRAR.

OVALÍN DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO MAXBELL,

PARA EMPOTRAR.

OVALÍN DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO MAXBELL,

PARA EMPOTRAR.

OVALÍN DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO MAXBELL,

PARA EMPOTRAR.

PAPELERA INSTITUCIONAL

H = 1.40 M.  .

TACHO

DE

 BASURA

PAPELERA INSTITUCIONAL

H = 1.40 M.  .

URINARIO DE LOZA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL MODELO

ACADEMY O SIMILAR.

URINARIO DE LOZA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL MODELO

ACADEMY O SIMILAR.

URINARIO DE LOZA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL MODELO

ACADEMY O SIMILAR.

URINARIO DE LOZA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL MODELO

ACADEMY O SIMILAR.

URINARIO DE LOZA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL MODELO

ACADEMY O SIMILAR.

CABEZA DE GRIFERIA

PARA DUCHA H= 1.90 M ,

SALIDA DE AGUA AL EJE

CABEZA DE GRIFERIA

PARA DUCHA H= 1.90 M ,

SALIDA DE AGUA AL EJE

INODORO DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO  TOP

PIECE FLUX O SIMILAR.

INODORO DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO  TOP

PIECE FLUX O SIMILAR.

INODORO DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO  TOP

PIECE FLUX O SIMILAR.

INODORO DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO  TOP

PIECE FLUX O SIMILAR.

INODORO DE LOSA

BLANCA VITRIFICADA

TREBOL TIPO  TOP

PIECE FLUX O SIMILAR.

C

C

D D

A

A

B

B

OVALÍN DE LOSA
BLANCA VITRIFICADA
TREBOL TIPO MAXBELL,
PARA EMPOTRAR.

OVALÍN DE LOSA
BLANCA VITRIFICADA
TREBOL TIPO MAXBELL,
PARA EMPOTRAR.

LLAVE SALIDA
 PARA DUCHA

ACABADO CROMO

LLAVE SALIDA
 PARA DUCHA

ACABADO CROMO

OVALÍN DE LOSA
BLANCA VITRIFICADA
TREBOL TIPO MAXBELL,
PARA EMPOTRAR.

.85

.10

.20

.60

1.25

2.20

Esc.: 1/5

FRAGUA

PEGAMENTO

PISO

PORCELANTO

0.45x0.45m.

ZÓCALO ENRASADO

MAYOLICA CELIMA

0.40mx0.40m

PISO PORCELANATO

0.45x0.45m.

FRAGUA

CONTRAPISO

LOSA

PEGAMENTO

DET. D

ESC. 1:5

PISO PORCELANATO

0.45x0.45m.

Esc.: 1/5

TARRAJEADO Y PINTADO

LATEX LAVABLE

PEGAMENTO

ZÓCALO ENRASADO

MAYOLICA CELIMA

0.40mx0.40m

FRAGUA

Esc.: 1/10

PISO
PORCELANATO
.45 x .45

PEGAMENTO

MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO

INCOLORO CON VINIL Y PERFILES DE

ALUMINIO e=8mm H=1.85m

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

INDICADA
FECHA :

AGOSTO / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A0

DETALLES DE BAÑOS ARQUITECTURA - DETALLE DE BAÑOS
esc. INDICADA



4

5

12

13

14

11

4

5

12

14

.90 .90

1

2.30

1.05

.80

.45

1.00

.20

1 3

2

7 8

9

12

16

14

11

2.30

1.05

.80

.45

1.00

.20

1 3

2

8

12

15

13

14

11

2.30

.70

1.08

.53

.20

4 6

5

12

16

13

14

11

1

.15

.10

.45

.10

.60

.10

.55

.10

.15

10

2.30 2.30 2.30 2.30

1.00 1.80
1.00 0.90

 CON TACOS REDONDOS DE MADERA.

  1.1/2"x1/2".

DETALLES X:

LAS PERFORACIONES EN LOS MARCOS SE TAPARAN 

Y MUROS A TRAVEZ DE TIRAFONES

LOS VANOS, FIJADOS HACIA PLACAS, COLUMNETAS

- ANCLAJES : TODOS LOS MARCOS DE TODOS

Y TARUGOS DE PLASTICO CON ESTRIAS DE

 DE 3.1/2"x1/4" 

- 2mm.,+4mm.EN DIMENSIONES MAYORES DE 150mm.

- 1mm.,+2mm.EN DIMENSIONES MENORES DE 150mm.

TOLERANCIAS:

- 1mm.,+3mm.EN TODAS LAS PIEZAS.

2.- EN LONGITUD:

1.- EN SECCION TRANSVERSAL:

HABILITACION Y DEBE ESTAR AUTORIZADA POR EL INSPECTOR.

2.- LA MADERA A EMPLEARSE DEBE SER CEDRO NACIONAL

INPREGNADO .

DE MADERA Y FINALMENTE 2 MANOS DE BARNIZ

MARINO NORMAL SINTETICO DE TIPO ALQUIRICO 

4.- APLICAR 2 MANOS DE BARNIZ TRANSPARENTE SELLADOR

3.- LA MADERA DEBE ENTREGARSE BIEN LIJADO,PULIDO FINO

DE PRIMERA CALIDAD, DEBE ESTAR SECA  PARA LA

1.- LAS MEDIDAS DE DISEÑO INDICADAS EN LOS CORTES

LA  MADERA Y TABLERO DE FIBRAS DE MADERA 

SON MEDIDAS TERMINADAS.

5.- EN CARA INTERIOR APLICAR PINTURA AL DUCO A 

6.- UTILIZAR CLAVOS SIN CABEZA + MASILLA

TODOS LOS TABLEROS ATORNILLADOS - COOLOR DEL TABLERO: CEREZO

ACABADOS:

- EL TABLERO MELAMINICO DE 02 CARAS PODRA SER "DESCASCARADO" EN 

PERIMETRALES, SERAN PINTADOS CON BARNIZ TRANSPARENTE.

- EL TABLERO MACHIHEMBRADO, LOS MARCOS Y CERCOS INTERIORES

SU AREA EN CONTACTO CON MADERA ASEGURANDO UN MEJOR CONTACTO

CERCO DE MADERA

MARCO DE PUERTA

DE CEDRO(104x53mm)

EMPOTRAMIENTO DEL MARCO DE

MADERA EN PISO DE CONCRETO

O LOCETA VENECIANA.LA ESPIGA

SERA EMBREADA PREVIAMENTE

EMPOTRAMIENTO DEL MARCO DE

MADERA EN PISO DE CONCRETO

O CERAMICO .LA ESPIGA

SERA EMBREADA PREVIAMENTE

MARCO DE PUERTA

DE CEDRO(104x53mm)

BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO

PESADO DE 3.1/2"x3.1/2"

PIN Ø1/4"FIJO

REBAJE EN MARCO DE PUERTA

IGUAL A LONG. DE BISAGRA

LAS BISAGRAS NO DEBEN ESTAR

SUELTAS, DEBEN ENTRAR A PRESION

MACHIHEMBRADA-CAJON ESPIGA

MARCOS DE PUERTAS

UNION TIPICA 

MARCO 53mmx104mm

MARCO 53mmx104mm

 ARQUITECTURA - DETALLE DE PUERTAS
esc. INDICADA



DETALLES DE VENTANAS ARQUITECTURA

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ. ROBERTO GIBSON
ESCALA :

INDICADA
FECHA :

AGOSTO  / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A 1

DETALLES

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm.

.97 .97 1.00

V.C. V.C.V.F. V.F.

A1'

A2 A2'

A6'

A6

A4'

A4

VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TUBULAR

Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM.

1.00

7.60

C1A1

.90

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm.

V.C. V.C.V.F. V.F.

A6'

A6
A4

.97 .97 1.001.00

VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TUBULAR

Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM.

VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TUBULAR

Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM.

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm.

.90

V.C.V.F.

A2 A2'

A6'

A6

A4'

A4

.90

1.80

A1

SEGURO ALUMINIO TIPO BOTON

SEGURO ALUMINIO TIPO BOTON SEGURO ALUMINIO TIPO BOTONSEGURO ALUMINIO TIPO BOTON

A7

A7'

.90

2.15

.90

2.30

1.00

1.30

.90.90

1.80

A2'A2

V.C. V.F.

SEGURO ALUMINIO TIPO BOTON

A1

A7

A7'

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm.

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm.

.87 .87 .90

V.C. V.C.V.F. V.F.

A1'

A2 A2'

A6'

A6

A4'

A4

.90

3.60

C1A1

VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TUBULAR

Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM.

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm.

.87

V.C.
V.F.

A2

A1'

A6'

A6

A4'

A4

.90

1.80

A1

SEGURO ALUMINIO TIPO BOTON

SEGURO ALUMINIO TIPO BOTON SEGURO ALUMINIO TIPO BOTON

VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TUBULAR

Y CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM.

A7

A7'

A7

A7'

.90

2.30

1.00

1.30

DETALLE  1
ESC: S/E

DETALLE 2
ACCESORIOS - UNIONES DE CRISTAL

 ARQUITECTURA - DETALLE DE VENTANAS
esc. INDICADA



DETALLES DE MAMPARAS ARQUITECTURA

PROYECTO  :

PLANO         :

UBICACION :
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ. ROBERTO GIBSON

ESCALA       :
INDICADA

FECHA         :

AGOSTO  / 2019
LAMINA       :

CODIGO     :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ

ALUMNA:

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

A1

DETALLES

 ARQUITECTURA - DETALLE DE MAMPARAS
esc. INDICADA



.60

.30 .30

1.80

2.47

.461.52.491.80

Pasamanos Tubo de Fe Ø 2 1/2"
h= 0.90 m.

Pasamanos Tubo de Fe Ø 2 1/2"

Pasamanos Tubo de Fe Ø 2 1/2"
h= 0.90 m.

Pasos y contrapasos
de Terrazo Lavado

proyeccion de viga

.05.05
1.30

6.10

.30

.30

.30

.30

.30

.30

1.47

.30

.30

.30

.30

.30

5.60

.50

Pasamanos Tubo de Fe Ø 2 1/2"

N.P.T. + 0.15

ESCALERA B

PLANTA TÍPICA 1º PISO

ESC. 1/25

2

2

DET.1

DET.4

DET.1

CANTONERA
DE ALUMINIO

PISO PORCELANATO
N.P.T. + 1.60

DET.3

DET.4

DET.6

1.00

3.00

.20

3.20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PISO DE ADOQUIN

.90

TUBO DE Fe Ø2" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE DOBLE
CAPA DE ZINCROMATO

.90

TUBOS DE Fe Ø1" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE DOBLE
CAPA DE ZINCROMATO

TUBO DE Fe Ø1 12" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE DOBLE
CAPA DE ZINCROMATO

TUBO DE Fe Ø2" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE DOBLE
CAPA DE ZINCROMATOSIN ACABADO

SIN ACABADO

.10

.13

.13

.13

.13

SOLAQUEADO
Y PINTADO

PISO PORCELANATOC/ZÓCALO PORCELANATO
ENRASADO H=0.10

C/ZÓCALO
PORCELANATO
 H=0.10

PISO
PORCELANATO

19

CORTE ESCALERA  1 - 1

ESC. 1/25

DET.5

3.00

.20

3.20

DET.5

ESC. 1/2

C/ZOCALO DE
CEMENTO PULIDO

ENRASADO

CONTRAPISO

PISO CEMENTO
SEMIPULIDO

BRUÑA .01x.01m

TARRAJEADO
Y PINTADO

.10

.05

DET.3

ESC. 1/2

TUBO DE FE Ø2" E=3/16" CON
PINTURA ESMALTE SOBRE
DOBLE CAPA DE
ZINCROMATO.

PLATINA DE FE 14"x2"

SOLDADO

ANCLAJE Ø3
8"x3

8"
L=4"

PLATINA DE FE 14"x1"

18°

.05

.0572°

.05

.07 .03

.10

DETALLES DE ESCALERAS ARQUITECTURA

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

INDICADA
FECHA :

AGOSTO  / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A0

DETALLES

DET.4

ESC. 1/5

BOLEADO
R=0.01

BOLEADO
R=0.01

CANTONERA
DE ALUMINIO

PASO Y CONTRAPASO DE
CEMENTO SEMIPULIDO

PASO Y CONTRAPASO DE
CEMENTO SEMIPULIDO

TUBO DE Fe Ø2" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE
DOBLE CAPA DE ZINCROMATO

TUBO DE Fe Ø1 12" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE

DOBLE CAPA DE ZINCROMATO

TUBO DE Fe Ø1" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE
DOBLE CAPA DE ZINCROMATO

UNIÓN
SOLDADA

UNIÓN
SOLDADA

UNIÓN
SOLDADA

PLATINA DE
2"x2"x 14"

ANCLAJE Ø 14"
L=4"

.14 .14

TUBO DE Fe Ø1" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE
DOBLE CAPA DE ZINCROMATO

UNIÓN
SOLDADA

TUBO DE Fe Ø1" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE
DOBLE CAPA DE ZINCROMATO

UNIÓN
SOLDADA

TUBO DE Fe Ø1" e=3/16"
PINTURA ESMALTE SOBRE
DOBLE CAPA DE ZINCROMATO

UNIÓN
SOLDADA

UNIÓN
SOLDADA

UNIÓN
SOLDADA

UNIÓN
SOLDADA

UNIÓN
SOLDADA

CANTONERA
DE ALUMINIO

.09

.10

.13

.13

.13

.13

DET.1

ESC.1/2.5

CANTONERA
DE ALUMINIO

C/ZÓCALO CEMENTO
PULIDO ENRASADO

PLATINA DE
ALUMINIO

BOLEADO
R=0.01

BOLEADO
R=0.01

PASO Y CONTRAPASO DE
CEMENTO SEMIPULIDO

PASO Y CONTRAPASO DE
CEMENTO SEMIPULIDO

PASO Y CONTRAPASO DE
CEMENTO SEMIPULIDO

PISO CEMENTO
SEMIPULIDO

PLATINA DE
ALUMINIO

PISO CEMENTO
SEMIPULIDO

C/ZÓCALO CEMENTO
PULIDO ENRASADO

CANTONERA
DE ALUMINIO

.10

.10

.28

.10

.10

DET.2

ESC. 1/10

PASO Y CONTRAPASO DE
CEMENTO SEMIPULIDO

PASO Y CONTRAPASO DE
CEMENTO SEMIPULIDO

CANTONERA
DE ALUMINIO

CANTONERA
DE ALUMINIO

CANTONERA
DE ALUMINIO

.30
.30

PLANTA

.60

.30 .30

1.80

2.47

.461.52.491.80

Pasamanos Tubo de Fe Ø 2 1/2"
h= 0.90 m.

Pasamanos Tubo de Fe Ø 2 1/2"

Pasamanos Tubo de Fe Ø 2 1/2"
h= 0.90 m.

proyeccion de viga

.05

1.30

6.10

.30

.30

.30

.30

.30

.30

1.47

.30

.30

.30

.30

.30

5.60

.50

Pasamanos Tubo de Fe Ø 2 1/2"

N.P.T. + 0.15

ESCALERA B

PLANTA TÍPICA  2º PISO

ESC. 1/25

1

1

DET.4

PISO PORCELANATO
N.P.T. + 1.60

DET.1DET.1

CANTONERA

DE ALUMINIO

CONCRETO

CEMENTO

PULIDO

DETALLE - REMATE BORDE ESCALERA

ESC. 1/5

RODAPASO ENCHAPE
COLOR GRIS PASO DE

PORCELANATO
COLOR GRIS

PORCELANATO
PEGAMENTO PARA

SILICONA
BASE DE ALUMINIO
PARA RODAPASO

PORCELANATO
PEGAMENTO PARA

CONTRAPASO DE
PORCELANATO
COLOR GRIS

GRADA DE CONCRETO ARMADO

DETALLE BORDE ESCALERA

ESC. 1/5

 ARQUITECTURA - DETALLE DE ESCALERA
esc. INDICADA



DETALLE DE BARANDA EN PARAPETO
ESC 1:25

E-1

VER DETALLE 01
ANCLAJE DE BARANDA

5.00

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

0.74

0.74

0.74

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

0.74

0.74

0.74

2.47 X

DETALLE DE BARANDA EN PARAPETO - SECCION X-X

VER DETALLE 01
ANCLAJE DE BARANDA
EN PARAPETO

0.60

0.24

0.24

0.90

JUNTA DE JUNTA DE 1" CON ESPUMA
PLASTICA Y JEBE MICROPOROSO

JUNTA DE JUNTA DE 1" CON ESPUMA
PLASTICA Y JEBE MICROPOROSO

CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X15CM

PARAPETO : TARRAJEO, FROTACHADO Y PINTADO
CON OLEO MATE

BARANDA DE FºGº. TUBO CIRCULAR DE  Ø 1"
- VER DETALLE

TUBO DE FºGºDE  Ø 1"  - VER DETALLE

BRUÑA 1 CM

0.90 0.90 0.90 0.90

DETALLE 01- BARANDA
EMPOTRADA EN PARAPETO

ESC 1:2.5

SOLDADURA SOLDADURA

BARANDA DE FºGº. TUBO CIRCULAR
DE  Ø 2"
E= 2.5.MM PINTADO CON ESMALTE
COLOR ALUMINIO

BARANDA DE FºGº. TUBO
CIRCULAR DE  Ø 1 "
 E=2.5MM PINTADO CON
ESMALTE COLOR ALUMINIO

BARANDA DE FºGº. TUBO
CIRCULAR DE  Ø1 "
 E= 2.5MM PINTADO CON
ESMALTE COLOR ALUMINIO

ANCLAJE DE PLATINA DE Fe DE 1/4"

BRUÑA 1 CM

BARANDA DE FºGº. TUBO CIRCULAR DE  Ø 2"
E= 2.5MM PINTADO CON ESMALTE COLOR ALUMINIO

BARANDA DE FºGº. TUBO CIRCULAR DE  Ø 1"
E= 2.5MM PINTADO CON ESMALTE COLOR ALUMINIO

TUBO DE FºGºDE  Ø 1"
E= 2.5MM PINTADO CON ESMALTE COLOR ALUMINIO

.15

.60

.24

.24

PARAPETO H=0.60 M TARRAJEADO, FROTACHADO
Y PINTADO CON OLEO MATE CON
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 0.15

DETALLE 02- PARAPETO EN CIRCULACION
ESC 1:10

1.10

DETALLE DE COLOCACION DE PISO DE PORCELANATO
ESC 1:20

ESC 1:20

DETALLES DE BARANDA EN PARAPETO ARQUITECTURA

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

INDICADA
FECHA :

JULIO  / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A1

DETALLES

ELEVACION E-1
ESC 1:25

VER DETALLE 01
ANCLAJE DE BARANDA
EN PARAPETO

0.60

0.24

0.24

0.74

CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X15CM,

1.10
PARAPETO : TARRAJEO, FROTACHADO Y PINTADO
CON OLEO MATE

BRUÑA 1 CM

BARANDA DE FºGº. TUBO CIRCULAR DE  Ø 1"
- VER DETALLE

TUBO DE FºGºDE  Ø 1"  - VER DETALLE

0.74 0.74 0.74

.07

.10

DETALLE 03 CONTRAZOCALO
ESC 1:10

INTERIOR

PEGAMENTO

FRAGUA 2 MM

PISO ACABADO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE
DE ALTO TRANSITO DE 0.60 x 0.60 m

EXTERIOR

CONTRAZOCALO EN PORCELANATO   H = 0.15 m



L
o

s
a
 
d

e
 
f
o

n
d

o

C
a
j
a
 
d

e

A
s
c
e
n

s
o

r

8
.
1
0

0
.
4
0

5
.
0
5

.
6
.
2
0

8
.
0
3

6
.
3
0

5.05
7.95

5.05

8
.
1
0

6
.
0
3

0
.
4
0

5
.
0
5

6
.
2
0

8
.
0
3

6
.
3
0

6
.
0
3

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1.901.901.901.90

1.90 1.90 1.90 1.90

1.90 1.90 1.90 1.90

1.901.901.901.90

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

1
.
9
0

5.05

7.95

5.05

D
ES
A
RR
O
LL
O
 D
E 
SE
C
TO
R 
- C
IM
EN
TA
C
IÓ
N

ES
TR
UC
TU
RA
C
IÓ
N

PR
O

YE
C

TO
:

PL
A

N
O

:

UB
IC

A
C

IO
N

:
A

v.
 P

RO
C

ER
ES

D
IS

TR
ITO

 S
A

N
 J

UA
N

 D
E 

LU
RI

G
A

N
C

HO

PR
O

FE
SI

O
N

A
L:

A
RQ

. R
O

BE
RT

O
 G

IB
SO

N
ES

C
A

LA
:

1/
50

FE
C

HA
:

A
G

O
ST

O
  /

 2
01

9
LA

M
IN

A
:

C
O

D
IG

O
:

ES
PE

C
IA

LI
D

A
D

:

XI
O

M
A

RA
 E

SP
IN

O
ZA

 P
ER

EZ
A

LU
M

N
A

:

A
0

PL
A

N
O

 G
UI

A
:

E
st

ri
b

o
s

T
IP

O

S
E

C
C

IO
N

A
s

C
 
-
 
1

D
E

T
A

L
L

E

D
E

A
C

E
R

O

E
N

C
O

L
U

M
N

A

0
.
3
5
 
x
 
0
.
5
0

 
 
 
 
 
 
 
Ø
3
/
8
"

1
 
@

 
0

.
0

5
 
m

6
 
@

 
0

.
1

0
 
m

R
t
o

.
 
@

 
0

.
2

5
 
m

2
 

C
 
-
 
2

0
.
3
5
 
x
 
0
.
5
0

 
 
 
 
 
 
 
Ø
3
/
8
"

1
 
@

 
0

.
0

5
 
m

6
 
@

 
0

.
1

0
 
m

R
t
o

.
 
@

 
0

.
2

5
 
m

2
 

0
.
3
5

3
 
ø
 
5
/
8
"

3
 
ø
 
5
/
8
"

2
 
ø
 
3
/
8
"

2
 
ø
 
3
/
8
"

0.35

0
.
6
0

3 ø 5/8"

3 ø 5/8"

2 ø 3/8"

2 ø 3/8"

DE
TA
LL
E 
JU
N
TA
 S
ÍS
M
IC
A

5
.0

 c
m

2
.5

c
m

2
.5

c
m

ES
C
.1

/5

8
Ø
 
3
/
8
"
 
Ø
1
/
4
"
 

C
O

R
T

E
 
 
2
 
-
 
2

2
 
@

 
.
0
5

R
t
o
.
 
@

 
.
2
0

N
P
T
 
+

 
0
.
1
5

N
T
N

.
 
+

-
0
.
0
0

N
F
Z
.
 
-
1
.
0
0

S
/
C
 
r
e
f
o
r
z
a
d
o

C
o
n
c
r
e
t
o
:
 

f
c
'
=

 
2
1
0
 
k
g
/
c
m

2

.
1
5

S
O

L
A
D

O
 
f
c
'
=

1
:
1
0

C
O

R
T

E
 
 
1
 
-
 
1

8
Ø
 
3
/
8
"
 
Ø
1
/
4
"
 

2
 
@

 
.
0
5

R
t
o
.
 
@

 
.
2
0

N
P
T
 
+

 
0
.
1
5

N
T
N

.
 
+

-
0
.
0
0

N
F
Z
.
 
-
1
.
0
0

S
/
C
 
r
e
f
o
r
z
a
d
o

C
o
n
c
r
e
t
o
:
 

f
c
'
=

 
2
1
0
 
k
g
/
c
m

2

.
1
5

S
O

L
A
D

O
 
f
c
'
=

1
:
1
0

ES
C

.1
/5

.8
0

1.
05

.4
0

.16

E
S
C
A
LE
R
A
 
E
=
0
.1
6
m

TR
A
M
O
 
I 
y 
II

1.00

.3
0

.15

1
.6

5

.16

P
A
S
O
 
=
 
0
.3
0
m

C
O
N
TR
A
P
A
S
O
=
 
0
.1
5
m

1.00

V
I
G

A
 
D

E

A
P

O
Y

O

.8
0

1.
40

.85

.4
0

.8
0

V
A

R
IA

B
L
E

V
A

R
IA

B
L
E

DE
TA

LL
E 

DE
 Z

AP
AT

A 
Y 

VI
GA

 D
E 

CI
M

EN
TA

CI
ON

Es
c.

 1
/2

5

Z
A
P
A
T
A

Z
A
P
A
T
A

V
A

R
IA

B
L
E

N
T

N
.
 
+

-
 
0
.
0

0

(
S
e
g
u
n
 
T
i
p
o
 
d
e
 
Z
a
p
a
t
a
)

S
U

B
-
Z
A
P
A
T
A

S
U

B
-
Z
A
P
A
T
A

V
A

R
IA

B
L
E

(
S
e
g
u
n
 
T
i
p
o
 
d
e
 
Z
a
p
a
t
a
)

(
S
e
g
u
n
 
T
i
p
o
 
d
e
 
Z
a
p
a
t
a
)

3
 
Ø

 
5
/
8
"

3
 
Ø

 
5
/
8
"

3
 
Ø

 
5
/
8
"

3
 
Ø

 
5
/
8
"

 
 
 
 
 
 
Ø
 
3
/
8
"
:
1
 
@
 
0
.
0
5
,
 
1
2
 
@
 
0
.
1
0
 
R
t
a
 
@
 
0
.
2
5

S
O

L
A
D

O
,
 
1
0
 
c
m

.

T
E
C
N

O
P
O

R
,
 
5
 
c
m

.
T
E
C
N

O
P
O

R
,
 
5
 
c
m

.

S
O

L
A
D

O
,
 
1
0
 
c
m

.

.2
0 .

h
=

0
.5

0
 m

ts
. 

m
in

im
o

 h
a

st
a

lle
g

a
r 

a
 t

e
rr

e
n
o

 f
ir
m

e

C
O

N
C
R
E
T
O

 
C
I
C
L
O

P
E
O

 
1
:
1
0

(
C
E
M

E
N

T
O

-
H

O
R
M

I
G

O
N

)
 
M

A
S

3
0
%

 
D

E
 
P
I
E
D

R
A
 
G

R
A
N

D
E
 
D

E

T
A
M
A
Ñ
O
 
M
A
X
I
M
O
 
6
"

C
O

N
C
R
E
T
O

 
C
I
C
L
O

P
E
O

 
1
:
1
0

(
C
E
M

E
N

T
O

-
H

O
R
M

I
G

O
N

)
 
M

A
S

3
0
%

 
D

E
 
P
I
E
D

R
A
 
G

R
A
N

D
E
 
D

E

T
A
M
A
Ñ
O
 
M
A
X
I
M
O
 
6
"

N
P

T
.
 
0

.
1

5

.1
0

V
A

R
IA

B
L
E

N
T

N
.
 
+

-
 
0
.
0

0

(
S
e
g
u
n
 
T
i
p
o
 
d
e
 
Z
a
p
a
t
a
)

.2
0

N
P

T
.
 
0
.
1
5

.1
0



Caja de

Ascensor

V-1

V-1

 Escalera

8
.
1
0

0
.
4
0

5
.
0
5

6
.
2
0

8
.
0
3

6
.
3
0

5.05 7.95

5.05

8
.
1
0

6
.
0
3

5
.
0
5

6
.
2
1

8
.
0
3

6
.
3
0

6
.
0
3

14 vig.

18 vig.

12 vig.

14 vig.

18 vig.

4.70
7.60

4.70

5
.
8
0

7
.
6
0

5
.
8
6

4
.
7
0

5
.
6
0

7
.
6
0

12 vig.

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"

14 vig.

5.05 7.95

5.05

Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

1Ø 1/2" 1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 3/8"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

PR
IM

ER
 P

IS
O

 - 
D

ES
A

RR
O

LL
O

 D
E 

SE
C

TO
R 

- A
LI

G
ER

A
D

O
ES
TR
UC
TU
RA
C
IÓ
N

PR
O

YE
C

TO
:

PL
A

N
O

:

UB
IC

A
C

IO
N

:
A

v.
 P

RO
C

ER
ES

D
IS

TR
ITO

 S
A

N
 J

UA
N

 D
E 

LU
RI

G
A

N
C

HO

PR
O

FE
SI

O
N

A
L:

A
RQ

. R
O

BE
RT

O
 G

IB
SO

N
ES

C
A

LA
:

1/
50

FE
C

HA
:

A
G

O
ST

O
  /

 2
01

9
LA

M
IN

A
:

C
O

D
IG

O
:

ES
PE

C
IA

LI
D

A
D

:

XI
O

M
A

RA
 E

SP
IN

O
ZA

 P
ER

EZ
A

LU
M

N
A

:

A
0

PL
A

N
O

 G
UI

A
:

(E
SC

: 1
/2

5)

I
N

T
E

R
S

E
C

C
I
O

N
 
 
"
L

"

E
N

 
C

R
U

Z

E
N

 
"
T

"

E
N

 
C

U
M

B
R

E

S
u

p
l
e

m
e

n
t
a

r
i
o

s

2
 
E
s
t
r
i
b
o
s
 
 
3
/
8
"

2
 
E
s
t
r
i
b
o
s
 
Ø
 
3
/
8
"

S
u

p
l
e

m
e

n
t
a

r
i
o

s

2
 
E
s
t
r
i
b
o
s
 
Ø
 
3
/
8
"

S
u

p
l
e

m
e

n
t
a

r
i
o

s

E
s
c
:
 
1
/
2
5

E
st

ri
b

o
s

T
IP

O

S
E

C
C

IO
N

A
s

V
P

-
1

0
1

D
E

T
A

L
L
E

D
E

A
C

E
R

O

E
N

V
I
G

A

0
.
3

0
 
X

 
0

.
6

0

 
 
 
 
 
 
Ø
 
3
/
8
"

1
 
@

 
0
.
0
5
 
m

0
8
 
@

 
0
.
1
5
 
m

R
t
o
.
 
@

 
0
.
3
0
 
m

0.60

0
.
3

5

0.60

0
.
3

5

E
sc

: 
1
/5

A
s
 
(
+

)

A
s
 
(
-
)

A
s
 
(
+

)

A

s

 

d

e

 

T

e

m

p

.

 

Ø

 

1

/

4

"

 

@

 

0

.

2

5

E
sc

: 
1
/

L
A

D
R

I
L
L
O

 
H

U
E

C
O

L
/
3

m

L
/
4

L
/
3

L
/
4

m

L
/
3

L
/
4

L
/
4



Caja de

Ascensor

V-1

V-1

 Escalera

8
.
1

0
0

.
4

0
5
.
0

5
6

.
2

0
8

.
0

3
6

.
3

0

5.05 7.95

5.05

8
.
1

0
6
.
0

3
5
.
0

5
6

.
2

1
8

.
0

3

6
.
3

0

6
.
0

3

14 vig.

18 vig.

12 vig.

14 vig.

18 vig.

4.70
7.60

4.70

5
.
8

0
7

.
6

0
5

.
8

6
4
.
7

0
5
.
6

0
7
.
6

0

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"

14 vig.

5.05 7.95

5.05

Ø 1/2" Ø 1/2" Ø 1/2"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2" Ø 1/2"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2" Ø 1/2"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 1/2"

1Ø 1/2" 1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2" Ø 1/2"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2" Ø 1/2"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2" Ø 1/2"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

Ø 1/2"

Ø 3/8"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

Ø 3/8"

Ø 1/2" Ø 1/2" Ø 1/2"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

1Ø 1/2"

1Ø3/8"

SE
G

UN
D

O
 P

IS
O

 - 
D

ES
A

RR
O

LL
O

 D
E 

SE
C

TO
R 

- A
LI

G
ER

A
D

O
ES
TR
UC
TU
RA
C
IÓ
N

PR
O

YE
C

TO
:

PL
A

N
O

:

UB
IC

A
C

IO
N

:
A

v.
 P

RO
C

ER
ES

D
IS

TR
ITO

 S
A

N
 J

UA
N

 D
E 

LU
RI

G
A

N
C

HO

PR
O

FE
SI

O
N

A
L:

A
RQ

. R
O

BE
RT

O
 G

IB
SO

N
ES

C
A

LA
:

1/
50

FE
C

HA
:

A
G

O
ST

O
  /

 2
01

9
LA

M
IN

A
:

C
O

D
IG

O
:

ES
PE

C
IA

LI
D

A
D

:

XI
O

M
A

RA
 E

SP
IN

O
ZA

 P
ER

EZ
A

LU
M

N
A

:

A
0

PL
A

N
O

 G
UI

A
:

(E
SC

: 1
/2

5)

I
N

T
E

R
S

E
C

C
I
O

N
 
 
"
L

"

E
N

 
C

R
U

Z

E
N

 
"
T

"

E
N

 
C

U
M

B
R

E

S
u

p
l
e

m
e

n
t
a

r
i
o
s

2
 
E
s
t
r
i
b
o
s
 
 
3
/
8
"

2
 
E
s
t
r
i
b
o
s
 
Ø
 
3
/
8
"

S
u

p
l
e

m
e

n
t
a

r
i
o

s

2
 
E
s
t
r
i
b
o
s
 
Ø
 
3
/
8
"

S
u

p
l
e

m
e

n
t
a

r
i
o

s

E
s
c
:
 
1
/
2
5

E
st

ri
b

o
s

T
IP

O

S
E

C
C

IO
N

A
s

V
P

-
1
0
1

D
E

T
A

L
L

E

D
E

A
C

E
R

O

E
N

V
I
G

A

0
.
3

0
 
X

 
0

.
6

0

 
 
 
 
 
 
Ø
 
3
/
8
"

1
 
@

 
0

.
0

5
 
m

0
8

 
@

 
0

.
1

5
 
m

R
t
o

.
 
@

 
0

.
3

0
 
m

0.60

0
.
3
5

0.60

0
.
3
5

E
sc

: 
1
/5

A
s
 
(
+

)

A
s
 
(
-
)

A
s
 
(
+

)

A

s

 

d

e

 

T

e

m

p

.

 

Ø

 

1

/

4

"

 

@

 

0

.

2

5

E
sc

: 
1
/

L
A

D
R

I
L

L
O

 
H

U
E

C
O

L
/
3

m

L
/
4

L
/
3

L
/
4

m

L
/
3

L
/
4

L
/
4



NPT + 0.00-

NPT + 0.00-NPT + 0.15

NPT + 0.15

NPT + 0.15

VESTUARIO

DAMAS

NPT + 0.15

VESTUARIO

VARONES

NPT + 0.15

VESTUARIO

DAMAS

NPT + 0.15

VESTUARIO

VARONES

NPT + 0.15

NPT + 0.15

NPT + 0.15

NPT + 0.15
JUEGOS

SS.HH.

DUCHAS

DAMAS

NPT + 0.15

NPT + 0.15

VARONES

NPT + 0.15

VARONES

NPT + 0.15

VARONES

NPT + 0.15
VARONES

NPT + 0.15

DAMAS

PT - 8

PT - 9

PT - 1

PT - 2

PT - 5

PT - 3

PT - 4

PT - 7

PT - 6

INST. ELECTRICAS RED DE ACOMETIDA
PLANO GENERAL

ESC. 1/200      
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1/200
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PLANTA GENERAL - RED DE  ACOMETIDAS
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CISTERNA 

CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 64 MM

SISTEMA HIDRONEUMATICO 

BASE DE CONCRETO

CONECTOR DE COBRE

BASE DE CONCRETO

PICHANCHA DE CU 64 MM

CONECTOR DE COBRE

CODO DE COBRE DE 64 MM 

VALVULA DE GLOBO

CODO DE COBRE DE 64 MM

VALVULA DE GLOBO

BOMBA

TANQUE HIDRONEUMATICO

ESC. 1/50
( ALZADO )

NPT + 0.00-

NPT + 0.00-NPT + 0.15

NPT + 0.15

NPT + 0.15

VESTUARIO

DAMAS

NPT + 0.15

VESTUARIO

VARONES

NPT + 0.15

VESTUARIO

DAMAS

NPT + 0.15

VESTUARIO

VARONES

NPT + 0.15

NPT + 0.15

NPT + 0.15

NPT + 0.15
JUEGOS

1.00
P-1

SS.HH.

DUCHAS

DAMAS

NPT + 0.15

NPT + 0.15

VARONES

NPT + 0.15

VARONES

NPT + 0.15

VARONES

NPT + 0.15
VARONES

NPT + 0.15

DAMAS

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"Ø 1"Ø 1"Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1" Ø 1"

Ø 1"

ESC. 1/200      

PLANO GENERAL

"T"

MEDIDOR  DE   AGUA

TUBERIA  DE  AGUA  FRIA

CRUCE  D/TUBERIAS  SIN  CONEXION

CODOS  DE  90º  

CODO  DE  90º  SUBE  Y  BAJA

"T"  CON  SUBIDA  Y  BAJADA

D E S C R I P C I O N

VALVULA  DE  COMPUERTA

LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE SERA P.V.C.  EN  INTERIORES

LA TUBERIA DE DESAGUE SERA: P.V.C. TIPO SAP DE MEDIA PRESION

Y MARCO ADEMAS TAPA DE MADERA

LAS PRUEBAS HIDRAULICAS RESPECTIVAS.

DE AGUA O DESAGUE.

MINIMO DE  1/2".

LAS VALVULAS TENDRAN DOS UNIONES UNIVERSALES CUANDO VA EN LA PARED

LA VENTILACION TENDRA SONBRERO Y/O CODO DE ALTURA MAYOR A 2.40 m.

ANTES DE PONER EN SERVICIO LAS TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE DEBERAN

PROBARSE LAS INDICACIONES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES

LAS TUBERIAS DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EL TERRENO, DEBERAN SER 

PROTEGIDAS A SU ALREDEDOR CON CONCRETO POBRE, YA SEAN LAS TUBERIAS 

LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA SERAN DE PLASTICO PVC CLASE 10 CON EMPALME

TIPO CAMPANA ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y TENDRA UN Ø COMO

REDUCCION

SIMBOLO

LAS TUBERIAS DE  VENTILACION AL FINAL DEL TECHO SE REMATARA EN 

SOMBRERO DE VENTILACION A 0.40 m. DEL NIVEL DEL TECHO DE LA AZOTEA.

TUBERIA  DE  AGUA  CALIENTE

INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA  

Ø 1"

PLANTA GENERAL - RED DE AGUA

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

1/200
FECHA :

AGOSTO / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A1
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NPT + 0.00-

NPT + 0.00-NPT + 0.15

NPT + 0.15

NPT + 0.15

VESTUARIO

DAMAS

NPT + 0.15

VESTUARIO

VARONES

NPT + 0.15

VESTUARIO

DAMAS

NPT + 0.15

VESTUARIO

VARONES

NPT + 0.15

NPT + 0.15

NPT + 0.15

NPT + 0.15
JUEGOS

SS.HH.

DUCHAS

DAMAS

NPT + 0.15

NPT + 0.15

VARONES

NPT + 0.15

VARONES

NPT + 0.15

VARONES

NPT + 0.15
VARONES

NPT + 0.15

DAMAS

INST. SANITARIAS RED DE ACOMETIDA CONTRA INCENDIOS
PLANO GENERAL

ESC. 1/200      

GCI

GCI

GCI

contra incendios

Baja tubo Ø150mm, a

cuarto de bomba contra

incendios

Montante contra incendio

Ø150mm.

PLANTA GENERAL - SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

1/200
FECHA :

AGOSTO / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A1

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

Presion maxima de trabajo: 16 Bar

Nivel de Calle

Terminacion: Imprimacion y pintura asfaltica

HIDRANTE EXTERIOR

1 Boca central de aspiracion/impulsion de 100 mm

2 Bocas laterales de impulsion de 70 mm

Disponible con cualquier tipo de racores de salida

hasta un espesor maximo de 60 micras

 INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 

CISTERNA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS

HACIA SISTEMA  CONTRA INCENDIO
HACIA SISTEMA  CONTRA INCENDIO

BOMBA

CONECTOR DE COBRE

BASE DE CONCRETO

VALVULA DE GLOBO

CODO DE COBRE DE 34 MM

BASE DE CONCRETO

CONECTOR DE COBRE

CODO DE COBRE DE 34 MM

VALVULA DE GLOBO

BOMBA

CODO DE COBRE DE 34 MM 

CONECTOR DE COBRE

PICHANCHA DE CU 34 MM
CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 34 MM

ESC. 1/50

Montante de drenaje

Ø50mm

Tuberia contra incendio Ø150mm
Tuberia Ø150mm, viene desde

la descarga de bomba contra

incendios

DETALLE DE MOTANTE CONTRA INCENDIO

Escala 1 : 10

GCI



INDICADA

FECHA:

JUNIO 2019

PLATAFORMAS

PROYECTO:

LAMINA:

UBICACION:

ESCALA:

ESPECIALIDAD:

PLANO DE PLATAFORMAS

ESCALA : 1/250

ALBERGUE PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

CUADRO DE DATOS TECNICOS

VERT. LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE

A A-B 105.73 91°52'33'' 285540.0976 8670628.5427

B B-C 103.02 79°56'15'' 285440.1000 8670629.2300

C C-D 117.88 97°33'29'' 285461.5087 8670503.5707

D D-A 104.04 90°37'43'' 285543.2531 8670506.5835

TOTAL 360°0'0''

CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE C-C

CORTE D-D

ESCALA : 1/550
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NT +0.15

NPT - 3.20

18.76

6.65

4.55

47.59

25.46

8.22
38.95

4.75
65.96

25.67

29.07

10.90

8.18

11.35

18.86

6.34
40.61

5.30
4.10

49.38

38.95

28.70

4.10

10.75

8.08

20.62

14.32

47.54

32.52

R8.10

6.65

12.23

3.61

5.30

4.10

11.90

8.10

4.56

B

A

D
C

ESQUEMA DE LOCALIZACION

URBANIZACION:       CAMPOY, 1ERA. ETAPA

MANZANA:                P  

DISTRITO:                 SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROVINCIA:              LIMA

UBICACION DEL TERRENO

DEPARTAMENTO:    LIMA

LOTE:                        2  

CALLE:                      AV. BELLAS ARTES / C

ESCALA : 1/2500

ALUMNA

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
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PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

1/200
FECHA :

AGOSTO / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A1

PRIMER PISO - SEGURIDAD

 PRIMER PISO PLANO SEGURIDAD
ESC. 1/200      



SALA LUDICA

ALBERGUE DE VARONES

HALL 

NPT + 2.70

2
1 43

HABITACION DE 

TUTORES

SS.HH.

SALA LUDICA

NPT + 2.70

NPT + 3.20

HABITACION DE 

TUTORES

SS.HH.

NPT + 3.20

HABITACION 12 - 14 AÑOS

VARONES

VARONES

HABITACION 15 - 17  AÑOS

DAMAS

HABITACION 12 - 14  AÑOS

NPT + 3.20

DAMAS

HABITACION 15 - 17  AÑOS

NPT + 3.20

NPT + 3.20

GENERAL

GENERAL

MEDICINA

TOPICO

NPT + 3.20

NPT + 3.20

PSICOLOGIA

MEDICINA

NPT + 3.20NPT + 3.20
RECEPCION

NPT + 3.20
SALA DE ESPERA

NPT + 3.20
PSICOLOGIA

NPT + 3.20
TOPICO

P
=

1
.
0

0
x
2

.
3

0

DUCTO DE
INYECCIÓN

DUCTO DE
EXTRACCIÓN

P=1.00x2.30

ALBERGUE DE DAMAS

HALL 

NPT + 3.20

NTT + 3.00

NTT + 3.00

NPT + 3.20
HALL

NTT + 3.80 NTT + 3.80

5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

2
14 35678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PATIO DE MANIOBRAS

NPT + 0.15
PLAZA

NPT + 0.00- NPT + 0.00-

NPT + 0.00NPT + 0.00

NPT + 0.00-

-

NPT + 0.15

NPT + 0.15

NTT + 4.00

NPT + 3.20

NPT + 3.20

NPT + 3.20

NPT + 3.20

NPT + 3.20

NPT + 3.20
VARONES

HABITACION 15 - 17  AÑOS

NPT + 3.20

HABITACION 12 - 14 AÑOS

VARONES

NPT + 3.20

DAMAS

HABITACION 12 - 14  AÑOS

NPT + 3.20

SS.HH.

VARONES

NPT + 3.20

SS.HH.

VARONES

NPT + 3.20
DAMAS

DUCHAS

NPT + 3.20

DAMAS

SS.HH.

NPT + 3.20

DAMAS

DUCHAS

NPT + 3.20DAMAS

SS.HH.

NPT + 3.20

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

1/200
FECHA :

AGOSTO / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A1

SEGUNDO PISO - SEGURIDAD

SEGUNDO PISO PLANO SEGURIDAD
ESC. 1/200      
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DUCTO DE
INYECCIÓN

DUCTO DE
EXTRACCIÓN

P=1.00x2.30

NTT + 3.00

NTT + 3.00

SALA DE LECTURA

NPT + 6.40

NTT + 6.40

NTT + 3.80 NTT + 3.80

NTT + +6.40

NTT + 6.60

ZONA DE COMPUTO

NPT + 6.40

NPT + 6.40
RECEPCION

PATIO DE MANIOBRAS

NPT + 0.15
PLAZA

NPT + 0.00- NPT + 0.00-

NPT + 0.00NPT + 0.00

NPT + 0.00-

-

NPT + 0.15

NPT + 0.15

NTT + 4.00

PROYECTO :

PLANO :

UBICACION:
Av. PROCERES
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROFESIONAL:

ARQ.  ROBERTO GIBSON
ESCALA :

1/200
FECHA :

AGOSTO / 2019
LAMINA :

CODIGO :

ESPECIALIDAD:

XIOMARA ESPINOZA PEREZ
ALUMNA:

A1

TERCER PISO - SEGURIDAD

ESC. 1/200      

TERCER PISO PLANO SEGURIDAD
ESC. 1/200      
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