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RESUMEN 

 

El Perú es uno de los países de Latinoamérica que va en búsqueda del 

rescate del medio ambiente, teniendo una fuerte iniciativa desde hace unas 

décadas a través de campañas de concientización sobre los recursos 

renovables y la capacitación e información para un efectivo resurgimiento ante 

posibles desastres naturales, la mejor forma de apuntar a estas soluciones es 

la sostenibilidad mediante la bioarquitectura. 

Recordemos que el espacio se deterioraría a través del tiempo, provocando 

su total olvido y degrado ambiental, desde sus funciones y materiales 

estructurales; llegando a ser insostenible y olvidado. Es por ello la apuesta por 

la sostenibilidad a través de los criterios bioarquitectónicos, frente a la realidad 

dada, es que, en estos prevalezcan sus propias fuentes inagotables de energía 

y vitalidad, como en los casos del Jardín botánico de Medellín y el parque 

Aresketamendi, son los pocos casos a nivel mundial, que implementaron en 

su intervención criterios bioarquitectónicos (vitalidad, energías renovables, 

etc.). Los cuales promueven la sostenibilidad, por medio de fuentes 

inagotables, integradas a estos criterios, pasando a ser estos lugares 

sostenibles, que se integran en conjunto a la sociedad y entorno, sin dañar el 

medio ambiente que rodea. 

 
Palabras clave: Sostenibilidad, medio ambiente, energías renovables, 

información de riesgos, bioarquitectura. 
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ABSTRACT 
 

Peru is one of the Latin American countries in search of the rescue of the 

environment, having a strong initiative for a few decades through awareness 

campaigns on renewable resources and training and information for an effective 

resurgence in the face of possible natural disasters. , the best way to target these 

solutions is sustainability through bioarchitecture. 

Let us remember that space would deteriorate over time, causing its total neglect 

and environmental degradation, from its functions and structural materials; 

becoming unsustainable and forgotten. That is why the commitment to sustainability 

through bioarchitectical criteria, compared to the given reality, is that, in these, their 

own inexhaustible sources of energy and vitality prevail, as in the cases of the 

Botanical Garden of Medellín and the Aresketamendi Park, These are the few cases 

worldwide that implemented bio-architectural criteria (vitality, renewable energy, 

etc.) in their intervention. Which promote sustainability, through inexhaustible 

sources, integrated to these criteria, becoming these sustainable places, which are 

integrated together with society and the environment, without damaging the 

surrounding environment. 

 

 
Keywords: Sustainability, environment, renewable energy, risk information, 

bioarchitecture.
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Los desastres naturales han aumentado considerablemente en las áreas urbanas 

de todo el planeta, debido a causas naturales o accidentales, trayendo daños de 

gran magnitud en las instalaciones de todo tipo y pérdidas incalculables de vidas 

humanas, estos acontecimientos se vieron marcadamente a principios1de la última 

década1del siglo XX. (Pastén, 2016) 

 
Ante acontecimientos de tal magnitud o severidad, es claramente notorio el 

impacto social negativo, especialmente si hablamos de países tercermundistas en 

subdesarrollo o procesos de desarrollo, ya que el impacto económico negativo es 

muy fuerte, esto debido a la perdida de infraestructura, por lo que, luego de un 

desastre el proceso de rehabilitación sería la mejor forma de enseñanza, además 

de la innovación tecnológica, la actualización de técnicas y normas legales, 

protocolos de transporte, programas educativos en las escuelas, y mejoras1en la 

eficiencia1de la gestión1pública. Es así que, si se toma todo el aprendizaje para 

desarrollar la resiliencia urbana, como punto de partida para la rehabilitación de un 

espacio urbano, ante acontecimientos producidos por fenómenos naturales, habría 

menor cantidad de patrimonio perdido y sería más factible la reconstrucción. Es así 

que, después de realizar un análisis comparativo del riesgo, planificación y la 

resiliencia podremos analizar1el nivel de conciencia1de la población en relación al 

riesgo, cómo este se ha fortalecido con los conocimientos adquiridos después de 

los traumáticos eventos, y así posteriormente actuar de manera sabia ante 

eventuales desastres naturales nuevos. (Pastén, 2016) 

 
Por otro lado, el crecimiento a pasos agigantados de la población urbana no tiene 

cuando acabar, pronostica la ONU que para en 2050 más del 70% de la población 

lo será, por lo que se difunde esta nueva política de desarrollo de ciudades 

resilientes, es decir zonas que son conscientes de los recursos que posee y la 

importancia de la huella ecológica. El punto1de partida1propuesto es el1desarrollo 

resiliente de1las ciudades, tomando en cuenta diversas acciones, una estrategia 

empleada es la que propone las Naciones1Unidas en su1programa ONUI- HABITAT, 

donde se discuten temas1urbanos que abarca desde zonas rurales, pueblos y 

ciudades, para que se incluyan como motores de crecimiento. Es así, que se 

proponen 17 objetivos de1desarrollo sostenible (ODS) con metas claras para el 

2030, sumándose el Perú en estos1objetivos a partir del 2015, donde fueron 
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partícipes jefes1de estado y1de gobierno, y altos representantes de la ONU, en 

la 1sede principal en New York. (Zapata, 2018) 

 
El Perú se mantiene expuesto a diversos fenómenos naturales tales como 

terremotos, sismos, inundaciones, huaycos, entre otros. Generando así pérdidas 

humanas y económicas. Muchas de las ciudades peruanas son propensas a sufrir 

estos desastres debido a que están ubicadas en zonas susceptibles a terremotos y 

huaycos, estas zonas poseen una geografía accidentada y montañosa que al 

combinarse con amenazas antrópicas y climáticas producen fenómenos naturales. 

(Villegas, 2014) 

 
Es importante mencionar, que el problema de la informalidad en la construcción 

en las últimas décadas, es otra de las causas por lo que una zona puede ser 

propensa a sufrir vulnerabilidad, creando además otro gran problema, el de la 

expansión urbana especialmente en zonas poco apropiadas para la edificación de 

viviendas, considerándolas zonas de alto riesgo, a esto se suma la carencia de 

supervisión técnica en las construcciones, debido a que muchas de estas viviendas 

son construidas por los mismos dueños o mediante la contratación de un maestro 

de obra. Es irónico pensar que siendo la vivienda la unidad del conjunto urbano y 

base para el resurgimiento de una población ante una catástrofe, sea olvidada 

muchas veces y relegada por la sociedad. (Villegas, 2014) 

 
Recordemos que el Perú forma1parte del cinturón1de fuego del Pacífico al 

ubicarse en la costa peruana, por lo que es considerada una zona de alta actividad 

sísmica y tectónica, es así que por muchos siglos intensos terremotos latigaron en 

muchas ocasiones las ciudades y pueblos situados en esta región. (Kuroiwa, 2002) 

 
El alto1crecimiento de la1población y la informalidad en la construcción, ha 

ocasionado que se construya sin criterio, exponiendo de esta manera muchas vidas 

y ocasionando la pérdida de viviendas, por lo tanto, es importante crear un diseño 

seguro, pues su principal función es albergar vidas humanas y debería garantizar 

la seguridad del poblador   y de su patrimonio, ante el crecimiento de las amenazas 

de la naturaleza. Por ello, es importante analizar el grado de vulnerabilidad de las 

viviendas, sus características y la clasificación del tipo de 
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vulnerabilidad, finalmente plantear soluciones para brindar seguridad urbana frente 

a un fenómeno natural y lo más importante lograr que las viviendas obtengan una 

pronta recuperación una vez que suceda un desastre natural. (Marín, 2019) 

 
Ante este escenario, es menester recordar que uno de los fenómenos más 

graves en nuestro país y que han dañado ferozmente a la población son los 

populares huaycos, ocasionados por la fuerza pluvial, provocando flujos de detritos 

con gran poder destructivo, causando pérdidas humanas y daños en la 

infraestructura1pública y1privada, como es el caso del distrito de1Lurigancho 

Chosica, 1que por muchas décadas ha sido afectado sin piedad. 

 
Lurigancho-Chosica, es un distrito que1posee un clima soleado casi todo el año, 

sin1embargo por su ubicación1cercana a la1sierra, durante los meses de1diciembre 

a1marzo es cuando más se1presentan fuertes lluvias de gran intensidad, lo cual ha 

sido un factor finalmente detonante1para la1activación de las grandes quebradas de 

la zona, además del tipo de suelo, pendiente, escasa1cobertura1vegetal, topografía, 

etc., exponiendo a la zona a varios peligros, considerando el 2017 como el último 

fenómeno catastrófico del Niño Costero, destruyendo miles de viviendas , tuberías 

colapsadas, paralización de vías de acceso, perdida de veredas y pistas, 

quedándose la población por mucho tiempo paralizada. (Sánchez, 2018) 

 
Luego de todo lo ocurrido en el distrito de Chosica, muchos de sus asentamientos 

humanos, aquellos lugares que poseen un extremo clima, con un ecosistema 

variado, suelo diverso y topografía accidentada, lugares muy propicios a sufrir las 

consecuencias de un fenómeno natural, pero que así mismo, han aprendido a 

adaptarse e integrarse al territorio actual, como es el caso del Asentamiento 

Humano Yanacoto. (Depaula 2019) 

 
Sin embargo, a pesar de las consecuencias devastadoras que traen estos 

eventos, han dejado una gran lección que pone en evidencia que Yanacoto ha 

aprendido satisfactoriamente de estos sucesos, por lo que se han realizado1estudios 

de Gestión1de Riesgos de Desastre en todos sus sectores. Una entidad que ha 

tenido basta participación es la Autoridad1Nacional del1Agua (ANA), teniendo como 

objetivo la delimitación de la faja marginal de todas las quebradas existentes, para 
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ello, apoyándose de la normativa de1Gestión del1Riesgo de1Desastre a nivel de 

todo el país, la Ley N°29664-SINAGERD, 1aprobada en el 2011, tiene por1finalidad 

primero identificar y disminuir los1riesgos relacionados al1peligro para evitar la 

creación de1nuevos riesgos, 1como1una buena preparación1y1atención frente a 

eventos de1desastres, basándose en la1planificación, adecuada1participación, 

políticas, 1que incluye  diferentes1actores, para1una adecuada toma de decisiones 

por partes del Gobierno Central y Local, haciendo énfasis en la 

gestión1prospectiva, correctiva y reactiva, para que finalmente se contribuya a 

mejorar1la calidad de vida habitacional y el desarrollo1sostenible. Por lo que se 

considera, una de las mejores formas de aprendizaje y protección frente a tales 

eventos para luego pasar al nivel más importante, que es el de la resiliencia urbana. 

(Sánchez, 2018) 

 
Finalmente, con la presente investigación se pretende dar a conocer que Yanacoto, 

como uno de los asentamientos humanos que más ha sufrido a causa de los 

desastres naturales ha logrado aprender de tales eventos, llegando a sobreponerse 

y volverse un pueblo resiliente que pudo adaptarse e integrarse a su territorio actual. 

En la investigación se evaluará la resiliencia urbana en las viviendas, ya que las 

construcciones han sido edificadas sobre suelos de baja resistencia y zonas 

altamente inundables, por lo que las viviendas están propensas a sufrir daños 

debido a los fenómenos naturales que ocurren constantemente en esta zona. 

(Villegas, 2014). Es así que nos llegamos a formular el problema general ¿De qué 

manera las viviendas se relacionan con la resiliencia urbana en el Asentamiento 

Humano Yanacoto, Lurigancho- Chosica,12020? 

 
Problemas1específicos 

 
¿De qué manera el contexto urbano se relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020? 

 
¿De qué manera el sistema constructivo se relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020? 

 
¿Cómo el diseño arquitectónico se relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020? 
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La justificación de1estudio de nuestra investigación sobre el análisis1de resiliencia 

urbana1en las viviendas del Asentamiento Humano Yanacoto, busca servir como 

herramienta de estudio para futuros proyectos e investigaciones, promoviendo el 

estudio de la resiliencia urbana en aquel entorno. 

 
Este proyecto académico está sustentado sobre teorías fidedignas de 

profesionales de la arquitectura, se tienen tesis y artículos que respaldan los 

antecedentes y proyectos arquitectónicos que sirven como referentes, tales 

proyectos como en Malasia, Tailandia, Japón, Alemania, Austria, Minnesota, 

México, Brasil, y Colombia, y dentro del Perú, Lurín y Chaclacayo. Además, el 

proyecto se basa en la normativa arquitectónica del RNE, ordenanzas municipales, 

parámetros urbanísticos del distrito, decretos supremos, la Ley General del 

Ambiente y la Constitución Política de 1979 y 1993. 

 
El proyecto de investigación pretende generar nuevos conocimientos sobre 

viviendas y resiliencia urbana, basados en teorías y proyectos de expertos en el 

tema, además se determinará la relación entre ambas variables, así como la validez 

de nuestra presente investigación. 

 
Por medio de esta investigación se pretende brindar como modelo de 

investigación a proyectos arquitectónicos futuros, para desarrollar la resiliencia 

urbana en zonas vulnerables a desastres naturales. Este proyecto favorecerá 

además a los pobladores del Asentamiento Humano Yanacoto, Por lo tanto, el 

estudio afirma que1la resiliencia no es una característica1innata del ser humano o 

del sistema, por lo que se debe aprender de los desastres naturales, potenciar los 

conocimientos y cultivar, para así contribuir con la seguridad de los pobladores, sus 

viviendas y del mismo entorno geográfico. 

 
Para lograr la validez de nuestro proyecto se requiere del uso del método 

científico, asimismo se realizarán encuestas que posteriormente se procesarán 

mediante programas software SPSSS, que darán confiabilidad y validez a la 

investigación. Además de datos estadísticos obtenidos de INEI, CISMID, INDECI, 

CENEPRED y OMS. 
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Los alcances que ofrecemos con la presente investigación son contribuir al 

conocimiento sobre la resiliencia urbana en las viviendas del Asentamiento Humano 

de Yanacoto, Lurigancho - Chosica. 

 
Además, se busca ser una alternativa de solución ante los problemas 

relacionados con la vulnerabilidad en zonas con geografía accidentada, por lo que 

con esta investigación se ofrecerá nuevas ideas de cómo enfrentar estos 

acontecimientos, aprender de ellos y con sabiduría estar preparados para futuros 

sucesos. 

 
Las limitaciones que hemos obtenido para realizar nuestra investigación, fueron 

el distanciamiento social, es la mayor dificultad debido a que en estos momentos el 

Perú está atravesando una coyuntura por el problema de saneamiento a1raíz de la 

pandemia1mundial que se vive, complicando la movilización al campo de estudio, 

por lo que imposibilita la obtención1de datos, además de interferir en el plazo de 

entrega de la1investigación. 

 
Por otro lado, la municipalidad no ofrece gratuitamente los registros sobre la 

normativa legal de construcción en el distrito. 

 
Finalmente, el desinterés por parte de la población, en que querer apoyar con la 

información que se requiere para completar la investigación. 

 
Luego de la información adquirida llegamos a la hipótesis general, afirmando 

que, la vivienda se relaciona de manera significativa con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho- Chosica, 2020. Debido a que la 

Vivienda es la unidad del conjunto urbano que impulsará el resurgimiento de una 

población ante un desastre natural. 

 
Hipótesis específicas 

• El contexto urbano se relaciona con la resiliencia urbana en el Asentamiento 

Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

• El sistema constructivo se relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 
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• El diseño arquitectónico se relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

 
El objetivo1general de nuestra investigación es determinar1de qué manera las 

viviendas se relacionan con la resiliencia urbana en el Asentamiento Humano 

Yanacoto, Lurigancho- Chosica, 2020. 

 
Objetivos1específicos 

 
• Establecer la relación1entre el contexto urbano y1la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

• Determinar la relación1que existe1entre el sistema constructivo y la resiliencia 

urbana en el Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

• Analizar de qué manera el diseño arquitectónico se relaciona con la 

resiliencia urbana en el Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - 

Chosica, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
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Para reforzar nuestra investigación esta fue amparada por los siguientes 

antecedentes internacionales: 

 
D´Amico1y1Currá (2014), “Urban1resilienc and Urban1Structur : 1Vulnerability 

assesment1of1historial1Italian1towns”, artículo de opinión , Italia .Tiene 

como1principal objetivo1establecer la relación existente entre la estructura urbana 

y la resiliencia, evaluando los escenarios de riesgos y daños existentes , la 

vulnerabilidad y prioridades para la acción a escala urbana para el patrimonio 

construido. La metodología se basó en la implementación de pruebas de enfoque 

relacionados con la vulnerabilidad sísmica en áreas patrimoniales, por lo que se 

infirió de que se trató de una investigación básica, no experimental y longitudinal. 

Cuya conclusión fue que el estudio1de la evolución de la estructura urbana permitió 

reconocer las etapas por la que ha pasado la ciudad y con eso distinguir el papel 

que ha jugado cada etapa en la transformación de esta a través de la vulnerabilidad 

sísmica, por lo tanto, reconocer si ha mejorado o empeorado en comparación a 

etapas antiguas. 

 
Kaptein1y1Gávez (2015), “Valparaíso. Vulnerabilidad, resiliencia1urbana y 

capital 1social”, tesis realizada para optar el grado1académico de arquitecto, para 

la1Universidad de Valparaíso –1Chile. 

El principal objetivo1de la investigación1es evaluar las vulnerabilidades1como 

episodios de crisis visto desde la perspectiva de prevenir los desastres1naturales o 

fenómenos urbanos. Es así que, la investigación hace hincapié en la resiliencia 

física1–1urbana basándose en tres ejemplos de planificación. La primera plantea 

un plan político que busque el desarrollo del capital1social y búsqueda de equidad. 

Segundo, criterios nuevos sobre geofísica, medio climático o ambientales. Tercero, 

crear espacios con un diseño seguro y equipamiento público de buena calidad 

accesible a todo el público. Finalmente, el autor afirma que los riesgos y 

vulnerabilidad suceden por la falta de conocimiento de dinámicas y procesos 

naturales, por lo que se carece de normas1que regulen el buen uso1del espacio 

urbano, produciendo diversos problemas, como el socioeconómico que es el que 

más afecta. Por lo tanto, la enseñanza que nos deja esta investigación es que las 

amenazas naturales no crean1áreas vulnerables, sino la falta de1resiliencia a ellas. 



 
 

11  

Metzger y1Robert (2013), “Elementos de reflexión1sobre la resiliencia1urbana: 

usos criticables y aportes potenciales”, trabajo de1investigación para la1obtención 

del1título profesional en Arquitectura en la Universidad del Rosario, Bogotá – 

Colombia. El propósito principal del trabajo de investigación es proponer nuevas 

soluciones con una mirada optimista, pero poniendo en claro que es imposible 

erradicar los riesgos en una zona propensa a desastres, así como las limitaciones 

frente a la intensidad del desastre, pero si es posible reducirlos, entonces se 

propone una política de prevención, manejar optimistamente la crisis y desarrollar 

una capacidad de adaptación, de esta forma se reduce el riesgo y se reduce la 

posibilidad de perder elementos de la sociedad que le dan funcionamiento y 

desarrollo. 

 
Finalmente, ofrece un enfoque donde la resiliencia1urbana nace a partir del 

análisis1de los riesgos en una ciudad, identificando cuales son los elementos más 

importantes para su funcionamiento y posteriormente analizar la vulnerabilidad de 

dichos elementos, un ejemplo podría ser la infraestructura y bienes, recordando que 

varían según la ciudad. 

 
Según, Arner –2Reyes (2013) en Urban resilience: 2the short term adaptation for 

long term2recovery2after floods in2Canada, señala en su investigación que es 

básico 2incorporarse resiliencia2como término para fomentar más investigaciones y 

aplicarlo2 adecuadamente en las ciudades. Tiene como propuesta base, señalar 

cinco dimensiones que2aplica; entre las que tenemos, la dimensión físico – urbana, 

económica, institucional y de gobernalidad, sociocultural2y comunicación. A pesar 

de ello, es importante recalcar que2no es la única2opción o propuesta de 

dimensiones que permitan volver a definir el concepto2de resiliencia2en2términos 

urbano-arquitectónicos. 

 
Resilience Alliance, (2007). “Urban Resilience”, in this work2the autor pretend to 

explain the urban2resilience of2next form. Resilience2is the2long-term ability of a 

system to cope with2change and continue to2evolve. For an2ecosystem like 

a2forest, this may include2facing storms, fires, and pollution, while for a society it 

implies an ability2to deal with2political uncertainty2or natural disasters in a way that 

is2sustainable in the long2term. 
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Para reforzar nuestra investigación esta fue amparada por los siguientes 

antecedentes nacionales: 

 
Zapata (2018), “Resiliencia2del paisaje2y patrones2de ocupación en2zonas 

Periurbanas – Concepción, 2018”, trabajo de tesis para la obtención del título 

profesional de Arquitectura en la Universidad3Peruana3de los3Andes. 

El objetivo principal de la investigación es la de establecer que los avances 

tecnológicos son muy importantes en el desarrollo de una sociedad y podemos 

aprovecharlos para favorecer a la naturaleza y al desarrollo urbano, en vez de 

alejarnos de ella y degradarla, como en muchos casos sucede en el que el ser 

humano se vuelve inactivo socialmente e incapaz de afrontar conmutaciones, es 

así, que es sumamente importante conocer los3aportes3y3límites de la resiliencia 

del paisaje y pues la tecnología es3de gran ayuda para poder gestar la resiliencia. 

Por lo tanto, el estudio afirma que la resiliencia no es una particularidad propia del 

ser humano o del sistema, por lo que se debe aprender de los desastres naturales, 

potenciar los conocimientos y cultivar. 

 
Marín (2019), “Análisis de la3vulnerabilidad3de viviendas unifamiliares en calle 

los Sauces Huaura – 2019”, tesis para obtener el título profesional de Ingeniero Civil 

por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

El propósito del estudio realizado es pretender analizar el grado la 

vulnerabilidad3de las viviendas unifamiliares en la calle Los3Sauces3-3Huaura, 

actividad que es muy importante para que los profesionales de la construcción 

trabajen en conjunto en búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad de los 

habitantes de la mencionada zona y de las mismas viviendas. Luego de asimilar 

todos estos conocimientos, se pretende trabajar en conjunto con los pobladores, de 

manera que después de tantos desastres ocurridos en la zona, se aprende a tomar 

nuevas medidas de seguridad que refuercen al paisaje y al poblador, teniendo como 

producto una comunidad mucho más sabia y que esté preparada ante futuros 

desastres, ya que la naturaleza no avisa. 

 
Finalmente, para reforzar nuestra investigación esta fue amparada por los 

siguientes antecedentes locales: 
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Depaula (2019), “Huaycos en el distrito limeño de1Lurigancho-Chosica: 

urbanización,1vulnerabilidad1social, 1cultura1y1resiliencia1comunitaria”, articulo 

realizado para la Universidad de la Defensa Nacional, 1Facultad1del Ejército, 

Centro de1Investigaciones1Sociales1y1Humanas para1la1Defensa, Colegio Militar 

de la1Nación. Universidad Abierta Interamericana, Facultad   de Psicología y 

Relaciones1Humanas. 

El propósito de la investigación es hablar sobre la1importancia de invitar a la 

población a la toma1de conciencia colectiva con respecto1a los daños previsibles 

que provocan los1huaycos en Lurigancho-Chosica. Ello a1raíz de una serie de 

políticas de1urbanización ineficientes, en mayor medida, las1que incrementan la 

vulnerabilidad1social de las comunidades afectadas. Por lo1tanto, se debe trabajar 

para legitimar1el rol de la resiliencia comunitaria ante1estas catástrofes, como 

aspecto reductor1de la vulnerabilidad y el riesgo. Tal1aspecto psicosocial, tiene 

andamiaje ya1desde la preparación previa a la emergencia, 1evaluando el contexto 

cultural local, y1fomentando la colaboración gubernamental y1no gubernamental. 

En este contexto1podemos hacer referencia a ONG´s como1Cáritas del Perú, a los 

bomberos1Voluntarios, Defensa Civil distritales, etc. La1investigación es básica, no 

experimental1y longitudinal, ya que se hace un análisis1sísmico desde el siglo 

pasado en el1distrito de1Lurigancho-Chosica. 

Por1último, en la psicoeducación comunitaria, 1monitoreando1la1presunta 

aparición1de sintomatología de estrés1postraumático, tanto en las víctimas1como 

en los1equipos profesionales de1salud intervinientes, 1a1fin de1atenuar el 

impacto1del evento1desastroso, y1procurando sostener lazos sociales  mutuos 

a través de1grupos1de apoyo. 

 
Rodríguez (2018), “Plataforma1de resiliencia y monitoreo de1desastres1para los 

ciudadanos de Carapongo en1Lurigancho – Chosica, 2018”, 1tesis para1obtener1el 

título1profesional de Arquitectura1en1la1Universidad1Cesar1Vallejo. 

El1objetivo1principal1de la investigación es estudiar el concepto de resiliencia 

urbana, 1proyectada desde un enfoque arquitectónico, es así que investigar a fondo 

este problema, podría responder al principal problema que afecta a nuestro país 

debido a la vulnerabilidad alta en muchas zonas, además de sus impactos 

negativos. Con los constantes escenarios desagradables donde la naturaleza y su 
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furia arrasa con todo lo que fue creado por el hombre y producto de ello los diversos 

conflictos que debe afrontar el país, es importante reconocer que muchos poblados 

del país no están preparados para afrontar estos acontecimientos, por ende, muchos 

de estos poblados no están en la capacidad de recuperarse y menos adaptarse a 

esta situación tan difícil. Por lo que la investigación, pretende servir como 

herramienta de estudio para dar iniciativa a nuevas estrategias que ayuden a 

desarrollar la resiliencia urbana, abarcando desde la equidad e inclusión, 

permitiendo así el desarrollo0urbano y social, donde0todos0se0vuelven en actores 

urbanos0activos. 

 
Sánchez (2018), “Análisis de0vulnerabilidad0ante0la probable0ocurrencia0de 

flujo0 de0detritos en la quebrada0Carossio, distrito0de Lurigancho – Chosica, 0Lima 

– Lima”, 0 tesis para la obtención del título profesional0de Ingeniero0Geógrafo0para 

la Universidad0Nacional0Federico0Villarreal. 

 
El objetivo0principal de0la presente investigación0es0la0de0servir como un 

instrumento de investigación para la gestión de riesgo de desastres y se pueda 

favorecer la óptima toma0de0decisiones por partes de0las0autoridades 

encargadas, de esta manera emplearse en investigaciones futuras y estudios 

complementarios que generen estrategias de intervención en el caso de desastres. 

 
Por otro lado, la investigación busca analizar el nivel de afectación en el sector 

urbano, además de analizar los factores de resiliencia y fragilidad para así obtener 

el nivel y valor de vulnerabilidad en el estudio realizado, para así determinar una 

proximidad a buena toma de decisiones. 

Marco Contextual 

 
La ubicación del área de desarrollo de la presente investigación se encuentra 

entre el km 29 y 30 de la Carretera Central, distrito de Lurigancho – Chosica. El 

Asentamiento Humano Yanacoto, se sitúa en el margen derecho0del Rio0Rímac. 

 
El terreno del AA.HH Yanacoto Distrito de Lurigancho-Chosica 2020, posee una 

geografía accidentada, la cual abarca una cadena de cerros, reconociendo su 

mayor extensión sobre una quebrada inactiva que lleva el mismo nombre. El 
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crecimiento de esta población va en aumento, por lo que se observa una extensión 

urbana desenvolviéndose hacia las laderas de los cerros que flanquean la quebrada 

donde se establece el Asentamiento Humano Yanacoto. (Ver figura N° 04). 

 
En el distrito de Lurigancho-Chosica ocurren lo más terribles huaycos desde 

1909, incluyendo el aumento a su peligrosidad con la repentina aparición de los 

eventos causados por “El Fenómeno del Niño”. Este fenómeno trae consigo la 

llegada de lluvias torrenciales, los que causan el desprendimiento de piedras, 

creando lodo que se desliza por las pendientes, activando las quebradas de la zona 

de Yanacoto. (Ver figura N° 05 y 06). 

 
La formación de un huayco comienza con la caídas pluviales, al caer en terrenos 

con rocas pequeñas del Batolito Andino, estas rocas han estado expuestas por 

largos periodos al clima, por lo que algunos de ellos se fracturan y se descomponen 

deteriorándose y disgregándose llegando a tener tamaños tan pequeños como la 

arena y formando arcilla, algunas de ella también son rocas de gran tamaño, que 

aun en su proceso de descomposición todavía presentan su volumen. (Ver figura 

N° 07). 

 
Luego, al existir en los relieves de estos cerros, el polvo, la arena y arcilla, lo 

cuales, con las precipitaciones intensas de las lluvias, crean flujos de lodo que caen 

por gravedad sobre las pendientes de los cerros. A partir de ello, esa mezcla lodosa 

con piedras y maleza son denominados huaycos, que caen precipitadamente sobre 

las canales1abruptos creados1anteriormente por la naturaleza con la ayuda de las 

lluvias pasadas, continuando su cauce principal, destruyendo todo lo que se 

encuentra a su paso, viviendas, sembríos y edificaciones, en las que muchas veces 

se toman vidas humanas. 

 
Por último, se clasifica y analiza todos los datos obtenidos tras la ocurrencia de 

estos fenómenos en el margen0izquierdo del rio Rímac, catalogándolos y 

ordenándolos. De los canales activos en temporada de lluvias los que tienen una 

activación constante siguen siendo la cantuta, 0Santo domingo,0Mariscal0Castilla, 

La ronda y0California, así0como los huaycos0ocurridos en la margen0derecha 
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conformadas por las0quebradas de0Quirio, 0Pedregal, 0Libertad, 0Carossio, 

Yanacoto 0y Corrales. 0 (Guadalupe G, E., & Carrillo H, N. 2012). (Ver figura N° 

08). 

 
De acuerdo con la Carta0Geológica Nacional (24-j), el0área0de estudios tomada, 

corresponde0a la Geoforma Regional, las cuales se denomina como Estribaciones 

Andinas Occidentales, teniendo como características los flancos de los cerros y las 

crestas0marginales0de la Cordillera Andina, 0posee un relieve abrupto y 

accidentado conformado por plutones y almacenes de batolito costanero, que se 

abierto y segmentado gracias al Rio Rímac y0las quebradas0que llegan a él. 

(Enrique 0Guadalupe G. y Norma0Carrillo H. 2012). 

 
Marco Conceptual 

 
Las0ciudades0resilientes0deben de cumplir con la habilidad de desarrollar 

cualquier sistema urbano que0permita absorber0y recuperarse0rápidamente0de 

los impactos y tensiones que se0generan en momentos de crisis (Organización0de 

las Naciones Unidas para0los0Asentamientos0Humanos, 02016, 0p.31). 

El0presente0informe, se basa en la investigación de0la relación entre la vivienda 

y la resiliencia urbana, donde se observa las condiciones de las viviendas y la 

capacidad de su población de surgir ante la afectación de un fenómeno ambiental 

como son los huaycos, en su mayoría producto del cambio climático0por la 

influencia0del0fenómeno0del0niño. 

En nuestro país se promulgo EL SISTEMA NACIONAL DE0GESTION0DEL 

RIESGO0DE0DESATRES0Y0EL0PLAN0NACIONAL0DE0GESTION0DEL 

RIESGO0DE0DESATRES0–0PLANADERG 2014-2021, 

El Sistema0Nacional0de0Gestión0del Riesgo0de Desastres (SINAGERD), 

creada por la ley 29664, como un sistema institucional0cuyo0principal0labor0es la 

de identificar y reducir los0riesgos asociados a0peligros o0minimizar sus0efectos, 

evitar la generación de nuevos0riesgos0y preparar a la población ante situaciones 

de desastres. 

Se reconocen entidades como el0Instituto0Nacional0de0Defensa0Civil0–

INDECI, el cual es una entidad pública0encargada0de procurar una inmejorable 

respuesta de la población en caso de0eventos0o0desastres. 
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Se entiende como0Gestión del Riesgo de Desastres0a un proceso0social cuyo 

fin último es la0prevención, la reducción y el control0permanente0de0los factores 

de riesgo0de0desastre en la sociedad, así como la0adecuada0preparación y 

respuesta ante0situaciones de desastre, considerando0las políticas0nacionales con 

especial énfasis0en0aquellas relativas a0materia económica, ambiental, de 

seguridad, defensa nacional, 0y0territorial0de manera sostenible. 

Todo ello se encuentra basado en la investigación científica y el registro de 

informaciones, orientado a las políticas y estrategias en acciones de todos los 

niveles de gobierno y en la sociedad. Con la finalidad de proteger la vida de la 

población y el patrimonio de las personas. 

 

Marco Teórico 

 
El0presente informe de0investigación, se basa en la investigación de la relación 

entre la vivienda y la resiliencia urbana, apoyándonos en investigaciones de 

profesionales de la arquitectura y construcción, así como de arquitectos e ingenieros 

que por medio de tesis, libros y proyectos1nos dan a conocer conceptos teóricos 

relacionados con nuestra investigación. 

 
Tragedias ocurridas en el mundo, con grandes pérdidas económicas y vidas 

tomadas deben de indicar a los0arquitectos el0tener presente0la posibilidad0de que 

se0produzcan desastres0naturales a la0hora0de planificar0un proyecto nuevo o 

rehabilitar0estas urbes0asoladas. 

 
El Programa0de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU- 

HABITAT) 0promueve iniciativas para dotar a los diferentes gobiernos de 

herramientas para aumentar0la resiliencia de0las ciudades ante0las múltiples 

amenazas0a las que0se enfrentan. 

 
La ONU mantiene tres características que debe de tener una ciudad resiliente: 

 
Persistente, una ciudad debe de ser persistente y anticipada a los futuros 

impactos. Permitiendo desarrollar mecanismos de resistencia para hacer frente a 

cualquier desastre natural. Con0estos mecanismos, la ciudad y la población tendrán 

más herramientas para poder enfrentar la adversidad. 
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Adaptable, las ciudades que son adaptables generalmente se transforman con 

los eventos con los que ha sido vulnerado en oportunidades. Estas poblaciones o 

ciudades son flexibles, con la posibilidad de poder evolucionar y modificar sus 

recursos según sus necesidades. 

 
Inclusiva, Una ciudad resiliente sabe qué población es la que se encuentra más 

vulnerable ante posibles episodios de impacto natural. Por ello se crean y 

establecen nuevas políticas y lineamientos que actúen de manera inclusiva y de 

cohesión social. 

 
Vivienda 

 
La vivienda se0configura desde0la0declaración universal0de los0derechos 

humanos como derecho0fundamental0para0todos0los0seres0humanos0porque 

proporciona0refugio0y0seguridad. 

 
Por tal motivo, el concepto de vivienda se sustenta desde la “teoría de las 

necesidades de Maslow” que permite identificar cuáles son las necesidades básicas 

del ser humano, que son vitales para el diseño de una vivienda. 

 
Pérez define la vivienda: particularmente como una unidad de interés social, 

constituyendo uno de los ejes más importantes en la planificación urbana, una 

vivienda propiamente diseñada en función de las características, necesidades y 

pedidos de los usuarios, mediante su entorno o la ciudad que los rodea, resulta de 

manera esencial para el desarrollo psicológico y social de los habitantes, todo esto 

favorece a la sustentabilidad urbana y contribuye a elevar el bienestar con un menor 

costo futuro, reduciendo a la vez el impacto ambiental. (Pérez, 2016). 

 
“La vivienda es una construcción en la cual su principal función es la de brindar 

refugio y seguridad a las personas, guareciéndolas de cualquier inclemencia 

climática u otra amenaza” 

 
La Vivienda0es según0Black0 (citado por0Linares et0al. 1999: 3), 

“No0solamente un pedazo de0plástico0colgado de0unos cuantos palos; 0es 

un0hogar, un0refugio contra la0violencia, un0lugar privado0donde estar, 

0un0lugar0donde0protegerse0de la lluvia. 
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La0vivienda es0más que0una estructura0material, porque0además de tener un 

alto contenido0emocional, es0un símbolo0de0estatus, 0de nivel, 0de realización y 

de aceptación social” Gordillo0Bedoya, F. Hábitat transitorio0y vivienda para 

emergencias. 0Tabula0Rasa, 0Núm. 2. 0 (2004) pág. 0158. 0Universidad0Colegio 

Mayor0de0Cundinamarca. Bogotá, 0Colombia. 

 
Para Pasca García, el autor define como vivienda al lugar en el cual se 

desarrollan gran0parte de las actividades básicas y necesarias del ser humano, a 

través de esta0se tiene lugar a satisfacciones, sueños y motivaciones del hombre y 

su desarrollo0Pasca García, L. (2014) 0La0concepción0de la vivienda0y0sus 

objetos. 0 (Tesis de Maestría) Universidad0Complutense. 

 
Contexto urbano, en el0ámbito0arquitectónico0significa todo lo que existe en un 

entorno0natural o0construido, 0asimismo0la arquitectura se manifiesta dentro de un 

contexto que no0solamente es real, 0físico o geográfico, sino que también es 

histórico0además de cultural. (UNIVERSIDAD0Nacional Autónoma0de0México 

Seminario0y Taller de Investigación "Arquitectura0y0Humanidades", 1999). 

 
Sistema constructivo, se0define en forma genérica y se refiere0a0que es un 

conjunto de elementos, de0implementos y técnicas, 0herramientas y 

procedimientos incluyendo equipos, que0forman una organización0funcional, con 

una0misión0constructiva común, que0sea de sostén (estructura), de0definición y 

protección0de0espacios0habitables0 (cerramientos), 0de 

obtención0de0acondicionamiento (confort), o de expresión de imagen y aspecto 

(decoración). (Ávila, 2016). 

 
Diseño0arquitectónico, es0definido0como el proceso creativo por0excelencia y 

posee0como0fin0la satisfacción de las0necesidades de espacios0habitables, así 

también0se puede definir como una0disciplina que tiene por0objeto generar 

propuestas0e0ideas para0la creación y0realización de0espacios físicos 

enmarcados dentro de la arquitectura. 

 
Resiliencia Urbana 

 
Se define como resiliencia a la capacidad para sobrellevar y renovarse ante una 

emergencia. Dependiendo del nivel riesgo, así como de las perspectivas en las que 
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se encuentre el asentamiento y las cuales le permitan canalizar la energía de la 

amenaza de modo que pueda reorganizarse de una mejor forma. La resiliencia se 

puede definir en base a tres0parámetros: El tipo de amenaza, el uso de suelo (como 

un factor externo al propio0lugar) y0el0emplazamiento (como0factor0inherente0al 

propio0asentamiento). (Ver0figura0N°009). 

 
Según Méndez, En la actualidad surge el término de resiliencia urbana, la cual 

se basa principalmente en los campos de la ecología, así como de la psicología, en 

el cual se explica y describe el desarrollo de algunas ciudades y su revitalización, 

así como de la regeneración de sus espacios urbanos con su economía. Ciudad y 

Territorio Estudios Territoriales (CyTET), 2012. 

 
“La resiliencia es un término que tiene la capacidad de imponerse a su 

argumentación, 0tanto0de0las0declaraciones internacionales, como de 

las0políticas gubernamentales, 0así como en0las reflexiones0académicas. Al igual 

que el desarrollo sostenible, 0llega a0un punto en el que no0es posible omitir0el 

término cuando se habla0de reducción0de vulnerabilidad o0de políticas0de gestión 

de riesgo”. Metzger, 

P. 0y0Robert, 0J. 0 (2013). Elementos0de0reflexión0sobre la0resiliencia0urbana: 

usos criticables y aportes potenciales. Territorios, 28, 21-40. 

 
Capacidad organizativa, definiéndola0como competencias0organizativas que 

permiten0llevar a cabo todo lo planificado0en las fases de diseño0de un proyecto. 

La capacidad0organizativa nos ayuda a0coordinar y realizar investigación0sobre las 

tareas0y0procesos previstos. Asimismo, 0se entiende como el acto0de0contribuir a 

que 0todo encaje0según lo estimado. Sin ellas, 0los proyectos perderían0fácilmente 

su0norte y las tareas quedarían en manos de la0improvisación0y0falta de 

planificación. 0 (Barrientos, 2016). 

 
Capacitación e Información, definida como0la capacidad de resistir cuando se 

presenta un evento amenazante, es decir, es la incapacidad de la persona o una 

población para reponerse0después de0que ha ocurrido0un desastre. En el AA.HH 

Yanacoto Distrito de Lurigancho-Chosica 2020, se muestra un gran ejemplo de lo 

que sería la incapacidad del pueblo por mantenerse inmóvil al hecho de 

restablecerse de los desastres naturales, es una población resiliente, capaz de 
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lograr una comunicación masiva entre sus habitantes con un solo propósito, ser 

resilientes. 

 
Actitud frente a los eventos, esta dimensión muestra claramente el punto de vista 

a nivel personal, a nivel del habitante de la muestra de la población, el habitante 

entre 30 y 50 años de edad, que ha vivido eventos similares en su niñez y lleva la 

experiencia de estos eventos en su memoria, talvez con la perdida de la vida de 

parientes o amigos, así como podría ser la perdida de los bienes que posee o hasta 

de toda su vivienda, por ellos se puede referir al grado de resistencia de una 

persona, un sistema o un subsistema ante los grandes problemas medioambientales 

que se están dando en todo el planeta, así como en el entorno donde habita. Se 

puede decir que se hace referencia al grado de resistencia del ambiente ante 

fenómenos naturales, como, por ejemplo, un terremoto, un aluvión o un huayco. (Ver 

figura N° 10 y 11). 

 
Marco Histórico 

Contexto histórico 

 
Los2antecedentes2históricos del distrito2de2Lurigancho2tienen inicio desde la 

época2virreinal, junto con otros24 distritos2de Lima. Su creación2política se 

formaliza el 042de agosto de 1821 por José de San2Martin. El 21 de enero2de 1825, 

Don Simón2 Bolívar2crea2el2distrito2de Lurigancho. 2En2el año de 1857, 2el 

Congreso de la Republica2ratifico la creación del2distrito, siendo como2capital2el 

pueblo con el mismo nombre, 2ubicado en2el actual2distrito de San Juan2de 

Lurigancho. Lurigancho para ese entonces2contaba con una2población de21248 

habitantes dedicados en su mayoría2a2actividades agrarias, 2según el2censo de 

1876. (Ver imagen N° 12). 

 
Por otro lado, la fundación2de2Chosica se2dio el213 de2octubre2de 1894 por 

Emilio2 Agustín del2Solar2y Mendiburu (1876 - 1910), jurista y2fiscal2de la Corte 

Suprema de Lima, 2Cabe mencionar2que2Chosica2es más2antigua2que el distrito 

de2Lurigancho. El29 de noviembre2de 1896 Nicolás de Piérola2dictó la ley 5446 

nombrando a la ciudad de Chosica capital2del distrito de Lurigancho y en 1899 se 

traslada definitivamente la municipalidad. El24 de marzo de21926 Augusto B. 

Leguía anexa Chosica Vieja y Yanacoto al distrito de Lurigancho. 
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Fundada como distrito en 1894 y anexando a Yanacoto en 1926, posee un clima 

soleado y geográficamente un suelo accidentado que proporciona al distrito 

diferentes niveles de suelo, como laderas altas donde el diseño urbano es poco 

accesible. (Ver figura N° 13, 14 y 15), asimismo presenta una urbanización y 

zonificación municipal (ver figura N° 16 y 17). 

 
El clima de Yanacoto Distrito de Lurigancho-Chosica 2020 es templado soleado, 

perteneciente a la zona ecológica de la Yunga, cuenta con2temporada2de2lluvias 

en 2los2meses2de verano. Su temperatura es variada, oscilando entre los 12°C a 

32°C, 2 mantiene una humedad relativa en la época de invierno, alrededor de 93%. 

Yanacoto cuenta con zona de neblinas y zonas asoleadas de altas temperaturas. 

(Ver figura N° 18). 

 
En el distrito de Lurigancho-Chosica se presentan vientos con una dirección 

Suroeste a Noreste, con un aumento de su velocidad al caer la tarde. (Ver figura N° 

19). El área de Chosica y Chaclacayo, posee una basta historia de huaycos 

violentos, de los cuales se tiene referencia de ocurridos en los años 1909, 1915, 

1925, 1926, 1936, 1939, 1950,1952, 1954, 1955, 1959, 1967, 1972, 1976, 1983, 

1985, 1987, entre los cuales se detalla que el más catastrófico fue el huaico de 

1925-1926, el cual se dio al mismo tiempo que el Fenómeno del Niño, dañando 

tanto al poblado como a la Central hidroeléctrica de Huampaní. (O´CONNOR 

SALMON, 1988). 

 
HUAYCO DEL 9 DE MARZO DEL 19872 

 
El día2lunes292de2marzo de21987, entre las 4:002y 7:302p.m., En Chosica se 

produjeron terribles lluvias torrenciales que2activaron2las2quebradas2durmientes 

de2Quirio, 2Pedregal2y Corrales, 2causando grandes pérdidas económicas, así como vidas 

humanas, gran parte de la pérdida de vidas humanas se debió a la carencia de una debida 

planificación urbana. (ABAD, 2009). (Ver figuras N° 20 y 21). Con casi veinte 

asentamientos humanos afectados, y más de 1002muertos2y2un total2de 10522viviendas 

dañadas, 5212con pérdida estructural y25312anegadas, dejando más de23000 personas 

sin vivienda (Abad, 22009). 

 

También resultaron2afectados2los elementos arquitectónicos como la carretera 

central, quedando un tramo de más de 2500 metros de carretera inutilizable, la 
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bocatoma2de2la2planta2de2tratamiento de agua potable La2Atarjea2y2las centrales 

hidroeléctricas2de2Huampaní. 

HUAICO DEL 5 DE ABRIL DEL 2012 

Podemos observar que las quebradas del Río Rímac2se2ubican 

transversalmente, 2al2rio, en este fenómeno se pudo observar2que2existió un 

daño más fuerte en el margen izquierdo en el cual se realizaron trabajos de 

mitigación de2huaycos2y no en el margen derecho. La tarde del jueves 5 de abril, 

producto de una lluvia torrencial que duro2más2de232horas, localizada en las 

zonas de las periferias de Chosica, 2Ricardo2Palma2y2Chaclacayo2desencadenó 

la2avenida2de2flujos2de lodo, 2barro2con rocas2en laderas, cárcavas de cerros y 

11 quebradas se activaron, entre2los kilómetros 27 al 42 de la carretera central, 

estas lluvias causo destrucción2de viviendas, sistemas de alcantarillado y redes de 

agua, se bloquearon las vías2gracias al impacto de grandes2rocas2y2barro2que 

anegaron2vías, calles2y avenidas. (Ver figuras N° 22, 23 y 24) 

 
Marco Normativo 

 
- CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 1979 

CAPITULO II 

En2nuestro2país, 2esta2protección2se hace2evidente2a2nivel2constitucional 

desde 1979 cuando se2regula por2primera vez2en el Artículo2123°2el derecho 

de2todos los2peruanos a2habitar en un ambiente saludable. 

Art. 123°: "Todos2tienen2el derecho de habitar en ambiente2saludable, 

ecológicamente equilibrado2y adecuado para el2desarrollo de la vida y la 

preservación del paisaje y2la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar 

dicho ambiente. Es obligación2del Estado prevenir y controlar la2contaminación 

ambiental." 

- CONSTITUCION2POLITICA DEL PERU21993 

CAPITULO II2 

"Art. 22°.- Toda2persona2tiene derecho: Inc. 222 “a gozar2de un ambiente 

equilibrado2y adecuado al desarrollo de su vida". 

- ORDENANZA 1099 – 20072-2MML CERTIFICADO2DE2PARAMETROS 

URBANISTICOS Y2EDIFICATORIOS LURIGANCHO-CHOSICA2YANACOTO 
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- LEY2DEL SISTEMA NACIONAL2DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES Y 

EL2PLAN NACIONAL2DE GESTION2DEL RIESGO DE DESATRES – 

PLANADERG 2014-2021. 

- POLITICA2DE ESTADO 32 GESTION2DE RIESGO DE DESASTRES – 

APROBADO2POR ACUERDO NACIONAL. 

- LEY 29664, LEY QUE CREA EL SISTEMA2NACIONAL DE GESTION DEL 

RIESGO DE DESATRES. 

Artículo 5: “Definición2y lineamientos de la2Política Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres”, 2como uno de los2lineamientos de la Política Nacional de 

Gestión de Desastres, 2lo cual evidencia2el desconocimiento nacional sobre un 

tema tan actual y álgido. 

- MARCO DE2ACCIÓN2DE2HYOGO 2005-2015 (MAH) 

Desarrollado en la Conferencia Mundial sobre la2Reducción de2los Desastres 

(Kobe 2005), 2en los que se expone2cinco prioridades para la gestión de riesgo 

de desastres y2resiliencia en las comunidades. 

- CARTA DE LA NIÑEZ PARA LA REDUCCION2DEL RIESGO2DE2DESASTRES 

(RRD) 

Elaborada2en la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(Ginebra 2011), 2en2base a consultas2realizadas a más de 600 niños y niñas, 

en 21 países de2África, 2Asia, Oriente2Medio y América Latina, enmarcados en 

los conceptos de resiliencia. 

- LEY GENERAL DEL AMBIENTE – LEY2NO. 2286112MINAM 

La presente Ley General del Ambiente establece2que toda persona tiene el 

derecho irrenunciable a vivir en un ambiente2saludable, equilibrado y adecuado 

para el pleno desarrollo de la vida, y el deber2de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así2como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas2en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el2aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible2del país. 

- DECRETO SUPREMO2Nº2085-2003-PCM 

Que, el Artículo 2 inciso222) de la Constitución Política del Perú establece que es 

deber primordial del2Estado garantizar el derecho de2toda persona a gozar de un 

ambiente equilibrado2y adecuado al desarrollo de2su vida; constituyendo un 
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derecho humano2fundamental y exigible de2conformidad2con los compromisos 

internacionales2suscritos por el Estado. 

 
Referencias Arquitectónicas 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL2DE2SAN2JUAN2BAUTISTA – IQUITOS22018 

Ciudades2inundables y escasez de agua en la Amazonía, contradicciones y 

problemas que2se acrecientan aún más con el cambio2climático. Si bien el 

reasentamiento2poblacional es una solución en sí misma, por2lo general tiende a la 

insostenibilidad, 2lo que se vuelve luego una problemática2más compleja. Por la 

falta de métodos2adecuados de subsistencia y la poca2adaptación de la 

infraestructura2arquitectónica y urbana a las particularidades2culturales, sociales y 

ambientales de2contextos específicos. Por ello, el programa2CASA (Ciudades Auto 

Sostenibles2Amazónicas), propuesta realizada por el Centro2de Investigación de 

la Pontificia2Universidad Católica del Perú y de la University2College London, el 

cual se lleva a2cabo desde el 2018 en el distrito de San Juan Bautista – Iquitos, 

departamento2de Loreto. Este proyecto responde a las2necesidades espaciales de 

adaptaciones2específicas a un contexto ambiental y económico, así como social y 

ambiental, 2promoviendo la resiliencia de la población, 2así como la capacidad de 

adaptarse al2entorno donde habitan. Delia Bayona. 2"CASA: planificando ciudades 

sostenibles y2resilientes en la Amazonía" 04 oct 2018. ArchDaily Perú. (Ver figura 

N° 25). 

BLOOMING2BAMBÚ2 (BAMBÚ EN2FLOR) 2-2VIETNAM 

La empresa H & P de arquitectura2en Vietnam ha desarrollado un proyecto de 

viviendas resilientes, sostenible y2social, realmente accesible con el2apoyo del 

elemento natural del bambú propio2de la zona. El modelo de la2vivienda es 

sostenible porque considera los2problemas del entorno geográfico y la2incidencia 

de este en la sociedad que la habita. 2Se considera la promoción de la2resiliencia 

del poblado considerando los desbordes2fluviales, altas temperaturas2y pobreza, 

por lo que la vivienda se eleva2por encima2de la rivera del2rio aproximadamente 

1.5m. Estas viviendas cuentan2con una2estructuración central en bambú, con una 

elevación máxima de 4.5m de altura. 2Ayudando en la ventilación natural en su 

interior (Econoticias.com, 10 casas2ecológicas2y sostenibles, 22016). (Ver figura 

N° 26). 
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III. METODOLOGÍA 
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3.1 Tipo1y diseño1de investigación 

Tipo de investigación1 

Para nuestra investigación1se pretende profundizar los conocimientos de las 

variables. 1 

Según1Carrasco (2005), menciona que la investigación básica es la 

investigación que busca ampliar los conocimientos ya existentes (p.34). 1 

 
Diseño de investigación 

Posee un enfoque cuantitativo, y esto se debe a que el instrumento de 

investigación que se usa, son las encuestas, siendo este un instrumento 

contable. Es de tipo transversal porque se realizó las encuestas en un solo 

tiempo. 

Corresponde a no experimental, Hernández, Fernández y Baptista (2014) , 

expresa según su análisis metodológico que una investigación no experimental 

es donde no se manipulan ni se alteran1las1variables, se observan 

los1fenómenos1 en su entorno natural1 (p.152). 

El nivel de la investigación es correlacional, ya que mide el grado de relación 

que existe entre1las1variables descritas. (Hernández, 1Fernández1y1Baptista, 

2014). 1 

Según Hernández (2016, p151). El diagrama que representa este diseño es el 

siguiente: 

 

Dónde: 

M: Muestra de estudio 

x: Viviendas 

y: Resiliencia urbana 

O: Puntuaciones de1las1variables 

r: 1Correlación1 



 
 

28  

3.2 Variables1y1operacionalización 

Variable1 

Según menciona Hernández, 1Fernández1y1Baptista1 (2014) 1menciona 

que es 1una1propiedad que1puede1fluctuar y1tal variación es susceptible a 

medirse u observarse1 (p.138). 

• Variable 1: Viviendas. 

• Variable 2: Resiliencia urbana. 

 

Operacionalización 

Según1Hernández, 1Fernández y1Baptista (2014), describe que es1el 

tránsito de la variable al ítem o al valor, este se sustenta en la definición 

conceptual de la variable y su operacionalización (p.211). 

 
3.3 Población, 1muestra, 1muestreo1y1unidad1de1análisis 

Población: 1 

Según Tamayo y1Tamayo (2014) sostiene que la1población es la totalidad del 

tema que se va a analizar, es así1que tienen una1característica similar la1cual 

será partida de1estudio y nos darán finalmente los1datos. 

En la presente investigación se considera como población de estudio a 1200 

personas entre hombres y mujeres, que son los adultos entre 30 a 50 años de 

edad, propietarios o arrendados ubicados en los 5 sectores del Asentamiento 

Humano Yanacoto, Lurigancho- Chosica. 

 
Muestra: 

Hernández, R (2003) describe que, antes de seleccionar una muestra primero 

se define la2unidad2de2análisis,2es decir, se refiere a quienes van2a2ser 

medidos.2Además, afirma que se debe tener con precisión el problema a 

investigar, así como los objetivos de investigación, que lleva a2delimitar2la 

población2que será posteriormente estudiada y sobre la cual se pretenda 

generalizar los resultados finales. Por lo tanto, la población es2el2conjunto de 

todos2los casos2que concuerdan2con una serie de especificaciones. La 

muestra estará constituida2por los2residentes2de viviendas que son los 

propietarios o arrendados ubicados en el Asentamiento Humano Yanacoto. 
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Tamayo,1T1y1Tamayo, 1M1 (2014) 1sostienen que la1muestra1es1un 

determinado grupo de individuos que se obtiene de1la población1que1se1va 

analizar […] (p.176). Para la presente investigación se trabajó con la muestra 

aleatoria simple que fue realizada por la formula preliminar para una muestra 

finita, donde obtuvimos como resultado 291 ciudadanos, que son los adultos 

propietarios o arrendados entre 30 a 50 años1de edad, ubicados en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, se consideró los siguientes datos: 

Se determinará por la siguiente fórmula: 

Donde: 1 

N: 1tamaño1de la población 

Z: 1nivel de1confianza (distribución normal=1.96) 

d: 1error permitido (5%)=0.051 

p: 1probabilidad1de éxito=0.51 

q: 1probabilidad1de fracaso= 0.51 

 
 

Tabla1N°1: “Tabla de cálculo1del tamaño de la1muestra por niveles de1confianza” 
 

Tabla1N°2: “Resultado del cálculo1del tamaño1de la muestra” 
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Muestreo: 1 

Para la presente1investigación, el1muestreo que se utilizo es 

aleatorio1simple, se consideró la información recolectada de manera virtual de 

las personas que residen en el Asentamiento Humano. Para la recolección de 

datos fue mediante encuestas online, la elección de personas adultas residentes 

de la zona, se dio por cercanía y compatibilidad de edades encontradas en la 

lista de las redes sociales. Debido a la coyuntura se tuvo que aplicar esta 

herramienta, por la imposibilidad de inmovilización social desde el mes de marzo 

en nuestro país, por lo que imposibilitó el recojo de información. 

 
3.4 Técnicas e instrumento de1recolección1de datos 

1Técnica: 1 

El presente1trabajo de investigación1utilizara la encuesta como1medio de 

recolección de datos, la cual está compuesta por 18 preguntas relacionadas con 

las dimensiones de nuestras variables. Además de datos estadísticos como 

tablas de porcentaje, mapas, etc. obtenidos de INEI, CISMID, INDECI, 

CENEPRED y OMS. 

 
Instrumento: 

Se utilizó un1cuestionario en1escala Likert1como1instrumento de 

investigación para poder obtener los datos de la muestra del lugar de estudio. 

El cuestionario se elaboró en base a las dos variables, indicadores y 

dimensiones de la investigación. Se medirá eficazmente su confiabilidad la 

validez del contenido, para ello se utilizó el1programa1SPSS, que medirá el 

coeficiente y la correlación del Alfa de Cronbrach. 

 
Validez: 

La validez según Hernández R. (2014), “se refiere1al grado1en que un 

instrumento puede medir la variable1que pretende analizar.” (p.200). Mediante 

este trabajo de investigación se logrará obtener la validez absoluta a través del 

método escogido para recolectar datos, como lo demuestra la encuesta que es 

de método cuantitativo y que ha sido validada por el juicio de tres arquitectos 

expertos de la carrera de1arquitectura, docentes de la1Universidad Cesar Vallejo. 
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Tabla N°3. “Cuadro de expertos que validaron el siguiente trabajo” 
 

Expertos Calificación % 

Msc. Arq. Espínola Vidal Juan José Aplicable 100 

Mg. Arq. Sáenz Mori Issac Disraeli Aplicable 100 

Mg. Arq. Vila Zorogastúa Gisello Fortunato Aplicable 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Confiabilidad: 

La confiabilidad según Hernández R. (2014), “es el grado1en que1un instrumento 

ofrece resultados1consistentes y1coherentes”. (p.200). Asimismo, se debe tomar 

en cuenta la evaluación de los valores del coeficiente del alfa de Cronbach: 

 
Tabla N°4: “Valores del Alfa de Cronbach” 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Confiabilidad1de las1variables 1 y 2: Vivienda y Resiliencia urbana 

La confiabilidad fue evaluada enfocándola en el análisis de la consistencia 

interna que poseen los ítems del instrumento. Para ello se hizo uso del 

coeficiente Alfa de Cronbach, el que fue interpretado mediante el criterio de 

que a partir del 0,7 resulta que el instrumento evaluado tiene confiabilidad 

aceptable. Cuanto más cerca esté al valor de 1, mayor será la confiabilidad. 
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En1la1tabla se puede observar que el valor del coeficiente Alfa 

de1Cronbach fue 0,884. Ello indica que la confiabilidad que presenta el 

instrumento para su utilización llega a ser aceptable. 

 

Se ha demostrado la confiabilidad de la variable 1: Vivienda y la variable 

2: Resiliencia Urbana, en la cual se demuestra que el resultado es, porque 

tiene de confiabilidad. 

Confiabilidad de la variable 1: Vivienda 
 

 

 
En1la tabla se observa1que el valor del coeficiente Alfa de1Cronbach fue 

0,7381 para la variable Vivienda. Ello indica que la confiabilidad que presentan los 

ítems de esta variable llega a ser aceptable. 
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Confiabilidad de la variable 2: Resiliencia urbana 
 

 

 

 
En la tabla1se1observa1que el valor del coeficiente Alfa de Cronbach fue 

0,884 para la variable Resiliencia urbana. Ello indica que la confiabilidad que 

presentan los ítems de esta variable llega a ser buena. 

 
3.5 Procedimientos 

El procedimiento realizado para el recojo de información se dio por medio de la 

creación de una encuesta virtual, utilizando las herramientas del Google Drive, 

en la cual se crea una encuesta virtual para ser compartida por los dispositivos 

móviles y recoger los datos en1una hoja de cálculo1Excel. 

En cuanto a la validación de instrumentos se llevó a cabo mediante la búsqueda 

de docentes especializados que autoricen la validación para la continuación del 

proyecto de investigación. 

3.6 Método1de análisis1de datos 

El análisis de datos según1Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dice 

que se basan en realizar el cálculo donde el investigador usara los datos para 

determinar los objetivos (p.270). 

Proceso de análisis 

• Para el proceso de análisis, en esta etapa se proyecta el uso de la base de 

datos para las dos variables. Luego los resultados1obtenidos por la1aplicación 

de los instrumentos se guardarán para1después analizarlos1mediante el 

programa estadístico1SPSS. 
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• Los1resultados del proyecto se muestran en tablas de frecuencia, con el 

objetivo de conseguir los análisis visuales donde se ofrezca mayor 

información de la variable 1 y variable 2. 

• Para realizar1la prueba de hipótesis, se aplicó el método1Spearman, porque 

se han trabajado en escala ordinal. 

 
Análisis de datos del cuestionario o encuesta 

• Se realizó una base de datos para las dos1variables de estudio, se escogerán 

los indicadores para el cuestionario, en esta base se guardarán los 

resultados obtenidos, para luego ser utilizados en las interpretaciones 

descriptivas por el programa SPSS y el programa Excel. 

• En la interpretación de los resultados se realizará una planilla de datos donde 

se detalla de forma resumida las dos variables de estudio. Para completar la 

prueba de hipótesis1se realizará con la medición de Rho1Spearman ya que 

se efectuará con el escalamiento ordinal, lo cual nos permitirá medir la 

relación de dos factores. 

3.7 Aspectos éticos1 

• El estudio de la investigación se ha realizado con los pertinentes 

procedimientos según los lineamientos establecidos por la1Universidad 

Cesar Vallejo, con el asesoramiento del profesor encargado y demás 

docentes, la recolección de datos son 100% auténticos. También se cumplió 

con las normas establecidas por el formato APA. 

• Los conceptos y teorías han sido planteados por especialistas, los cuales no 

han sido modificados ni alterados. 

• Además, existió consentimiento de todas las personas encuestadas donde 

estas dieron su autorización y consentimiento. No se requirió datos 

personales solo estadísticos con el1propósito1de recaudar información. 

• Los datos obtenidos para el1desarrollo del proyecto han sido respetados y no 

han sido usados para otros fines. 
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IV. RESULTADOS1 
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Prueba de3Hipótesis 

 
 

Prueba de Hipótesis3general 
 

H1: Las viviendas tienen relación3con la resiliencia urbana en el3Asentamiento 

Humano3Yanacoto, Lurigancho- Chosica, 2020. 

H0: Las viviendas no tienen relación3con la resiliencia urbana en el3Asentamiento 

Humano3Yanacoto, Lurigancho- Chosica, 2020. 

• Nivel de significancia o margen de error de la prueba: 
 

0,05 o margen de error del 5% 
 

• Formas para tomar una decisión 

De encontrarse una significancia inferior al nivel de significancia, se debe rechazar 

la hipótesis nula. 

• Prueba estadística a tomar: 
 

 
Decisión 

En la tabla se muestra que a un nivel de significancia30,05 (5%) se debe3rechazar 

la hipótesis3nula, pues el resultado de la significancia es 0,000. Es decir, se puede 

indicar que estadísticamente las viviendas tienen relación con la resiliencia urbana 

en el Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho- Chosica, 2020. Por su parte, 

se observa que el coeficiente3de correlación3es 0,696. Lo cual quiere decir que la 

relación determinada es de intensidad3positiva alta. 
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Prueba de Hipótesis3específica 1 
 

H1: 3El contexto urbano se relaciona con la resiliencia urbana en el Asentamiento 

Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

H0: El contexto urbano no se relaciona con la resiliencia urbana en el Asentamiento 

Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

• Nivel de significancia o margen de error de la prueba: 
 

0,05 o margen de error del 5% 
 

• Formas para tomar una decisión 
 

De encontrarse una significancia inferior al nivel de significancia, se debe rechazar 

la hipótesis nula. 

• Prueba estadística a tomar: 

 

 
Decisión 

En la tabla se muestra que a un nivel de significancia30,053 (5%) se debe rechazar 

la3hipótesis3nula, ya que el resultado de la significancia es 0,000. Esto quiere decir 

que estadísticamente el contexto urbano se relaciona con la resiliencia urbana en 

el Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. Por su parte, se 

observa que3el coeficiente3de correlación es 0,519. Lo cual quiere decir que la 

relación determinada es de intensidad3positiva3moderada. 
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Prueba3de Hipótesis3específica 2 

H1: 3El sistema constructivo se3relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

H0: El sistema constructivo no se relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

• Nivel de significancia o margen de error de la prueba: 
 

0,05 o margen de error del 5% 
 

• Formas para tomar una decisión 
 

De encontrarse una significancia inferior al nivel de significancia, se debe rechazar 

la hipótesis nula. 

• Prueba estadística a tomar: 
 

Tabla N°13. “Correlación de Spearman entre el sistema constructivo y la resiliencia 

urbana” 

 

Decisión 

En la tabla se muestra que a un nivel3de significancia30,05 (5%) se debe rechazar 

la hipótesis nula, ya que el resultado de la significancia es 0,000. Esto quiere decir 

que estadísticamente el sistema constructivo se relaciona con la resiliencia urbana 

en el Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. Por su parte, 

se observa que el3coeficiente de correlación3es 0,545. Lo cual quiere decir que la 

relación determinada es de intensidad positiva3moderada. 
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Prueba de3Hipótesis3específica33 

H1: 3El diseño arquitectónico se3relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

H0: El diseño arquitectónico no se relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. 

• Nivel de significancia o margen de error de la prueba: 
 

0,05 o margen de error del 5% 
 

• Formas para tomar una decisión 
 

De encontrarse una significancia inferior al nivel de significancia, se debe rechazar 

la hipótesis nula. 

• Prueba estadística a tomar: 

 

 
Decisión 

En la tabla se muestra que a un nivel de3significancia30,05 (5%) se debe rechazar 

la hipótesis3nula, ya que el resultado de la significancia es 0,000. Esto quiere decir 

que estadísticamente el diseño arquitectónico se relaciona con la resiliencia urbana 

en el Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. Por su parte, se 

observa que el3coeficiente de3correlación es 0,522. Lo cual quiere decir que3la 

relación determinada es de intensidad positiva moderada. 
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V. DISCUSIÓN3 
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HG: Refiriéndonos a nuestra hipótesis general, estadísticamente las viviendas 

informales que se observan tienen relación con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho- Chosica, 2020, se tiene como 

resultado6que el coeficiente de correlación es60,696, según Rho de Spearman. Lo 

cual quiere decir que la relación determinada es de intensidad positiva alta. Por lo 

que se interpreta que la Vivienda informal es el lugar más importante del 

asentamiento humano, ya que alberga vidas y es el espacio más vulnerable, pero 

así mismo es quien recibe directamente el impacto de la resiliencia urbana. 

Entonces tiene relación con la teoría de Villegas (2014) ̧ quien hace referencia sobre 

los riesgos que sufre una vivienda informal en una zona vulnerable, a esto se suma 

la carencia de supervisión técnica en las construcciones, pero asimismo luego de 

sufrir constantes eventos catastróficos, los pobladores aprenden a ser fuertes y a 

desarrollar una resiliencia que los ayuda a sobreponerse, teniendo como principal 

objetivo construir de manera consciente, y a crear campañas de protección urbana. 

 
HE1: Refiriéndonos a nuestra hipótesis especifica 1, esto quiere decir que 

estadísticamente el contexto urbano se relaciona con la resiliencia urbana en el 

Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. Por su parte, se 

observa que el6coeficiente6de correlación es60,519. Lo cual quiere decir que la 

relación determinada es de intensidad positiva moderada. Interpretando la 

importancia del contexto urbano así como de la morfología urbana existente en el 

medio por el cual se desarrolla la resiliencia urbana, al existir en ella no solamente 

arquitectura en las viviendas informales, sino también aspectos de accesibilidad así 

como de historia y cultura que comparte la población. Es así que la relación con la 

teoría de expuesta por la Universidad6Nacional6Autónoma de México en el 

Seminario y Taller de Investigación "Arquitectura6y Humanidades", (1999), donde 

se indica la importancia del contexto urbano en un ámbito arquitectónico, indicando 

que es todo6lo6que hay y existe en un entorno natural o que se encuentra construido, 

asimismo se indica que la arquitectura también se manifiesta6dentro de un 

determinado contexto que no solamente es físico o geográfico6sino también es 

cultural e histórico. 
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HE2: Refiriéndonos a nuestra hipótesis especifica 2, esto quiere decir que 

estadísticamente el sistema constructivo se relaciona con la resiliencia urbana en 

el Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. Por su parte, se 

observa que el6coeficiente de correlación es 0,545. Lo cual quiere decir que la 

relación determinada es de intensidad positiva moderada. Por lo que interpretamos 

la relación existente del sistema constructivo utilizado en la edificación de las 

viviendas6del Asentamiento Humano6Yanacoto, al observar que la mayoría de los 

pobladores carecen de técnicas constructivas para edificar, sin aprovechar los 

recursos naturales que le ofrece su entorno, teniendo la mayoría de la población el 

mismo problema constructivo. Entonces de acuerdo con la definición de Ávila 

(2016) se entiende que el sistema constructivo que se aplique brindara sostén, 

protección de espacios habitables y confort en los ambientes de la vivienda que 

habitan. Es así que al no obtener todos estos aspectos o al no existir estos aspectos 

en sus viviendas, la población se unirá en una sensación general de insatisfacción, 

buscando la forma de renovar sus viviendas, dándose así la resiliencia urbana. 

HE3: Refiriéndonos a nuestra hipótesis especifica 3, esto quiere decir que 

estadísticamente el diseño arquitectónico se relaciona con la resiliencia urbana en 

el Asentamiento Humano Yanacoto, Lurigancho - Chosica, 2020. Por su parte, se 

observa que el6coeficiente de correlación6es 0,522. Lo cual quiere decir que la 

relación determinada es de intensidad positiva moderada. Interpretando que el 

diseño arquitectónico es muy importante en la población del Asentamiento Humano 

Yanacoto, siendo un proceso creativo muy importante en el cual se brindara 

solución a todos los aspectos necesarios para el desarrollo de las personas que 

habiten la vivienda o el ambiente planeado, diseñando espacios hábiles para cada 

función a realizar, proponiendo ideas dentro de las teorías arquitectónicas 

existentes en relación con su entorno. Por lo que la población buscara los medios 

existentes en su condición para poder resolver sus necesidades. 
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VI. CONCLUSIONES 



 
 

44  

Se concluye que una vivienda debe de ser una construcción adecuada para que 

habiten las personas con condiciones confortables y en las que se desarrollen 

actividades básicas como el descanso, la alimentación, la higiene y las relaciones 

sociales, las cuales deben de estar de acuerdo al contexto histórico, al nivel 

espacial, social y cultural del lugar en el que se instalaran. 

 
Asimismo, se debe de tener en cuenta el espacio, la geografía y la historia del 

lugar donde se encuentra ubicado el predio, estos aspectos brindaran una 

perspectiva al habitante de la vivienda y los futuros hechos que puedan 

desarrollarse en el lapso de su vida. Sin1embargo1los1criterios1propuestos 

servirán para1contribuir1a1desarrollar1un1proyecto1donde la población1y1sus 

habitantes1tendrán1una participación más activa, enfrentando las gestiones 

obsoletas del gobierno1y apostando por ideas innovadoras; llevando conceptos 

teóricos a un ámbito1arquitectónico útil a sus necesidades a través de una 

edificación que1contemple un modelo propio, organizándose y utilizando los 

recursos que1en su momento son desfavorables para su hábitat en medios de 

desarrollo e impulsión de su comunidad. 

 
El asentamiento humano Yanacoto Distrito de Lurigancho-Chosica 2020, ha 

mostrado y muestra actualmente una actitud y capacidad de resiliencia frente a 

todos los eventos y fenómenos naturales con los que ha encontrado, así como los 

ejemplos y muestras de los asentamientos humanos y poblados en territorio 

nacional que son completamente resilientes frente a fenómenos naturales 

imprevistos. El hombre que habita un espacio o un pedazo de tierra y lo desarrolla 

respetando y considerando la historia del lugar y los acontecimientos naturales que 

se hayan presentado, preparara y construirá su vivienda con el propósito de 

guarecerse y enfrentar, superando cualquier fenómeno natural que se presente. 

 
Un estudio detallado permite1cambiar1las1perspectivas y ver los problemas 

desde diversos puntos1de1vista, 1dando1como1resultado la verdadera necesidad 

de la población, que en muchos casos está1más allá de lo que se puede ver u oír. 

Con la teoría referida a las variables vivienda y resiliencia urbana 

se1pudo1determinar que lo que se requiere es un proyecto que ayude a la población 

en momentos1de crisis, 
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antes, durante y después de una emergencia, un objeto arquitectónico que sea 

capaz de organizar a la población, disminuyendo su vulnerabilidad y ayudando a su 

recuperación en los momentos de desastres. 

 
Este proyecto no solo deberá de preparar y prevenir situaciones1de1crisis, este 

objeto arquitectónico deberá formar ciudadanos más1flexibles y que aprendan a 

conocer y respetar el territorio que habitan; de esta manera se disminuirá la 

vulnerabilidad y se fortalecerá la capacidad de recuperación ante situaciones que 

se repiten de manera constante como son los aluviones o huaycos, inundaciones, 

etcétera. 

 
Cabe mencionar que el proyecto arquitectónico a desarrollar servirá para 

repotenciar una población que continuamente cae por falta de prevención, 

revitalizándolo y mejorando sus criterios urbanos de acuerdo a la zona en la que se 

ubica y enseñando y capacitando a utilizar las energías y recursos naturales que 

se encuentran en su entorno. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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Después de analizar los resultados, se sugiere que después de la coyuntura que 

está aconteciendo en la actualidad, se realice otra investigación similar a la 

presente, debido a que se considera que dicha situación ha condicionado los 

resultados obtenidos, al poner en evidencia nuevos factores condicionales. 

Además, se considera que se estudien a profundidad todas las dimensiones que 

puedan emanar dichas variables, por lo que se sugiere   que   futuros estudios 

puedan abordar otros factores que podrían determinar distintos resultados a los 

objetivos de la investigación, con el0objetivo0de0enriquecer el conocimiento0de 

este0tema. Además, se recomienda considerar la resiliencia en nuevos proyectos 

para garantizar la continuidad de las ciudades con el paso de los años. 

 
Se recomienda estudiar a profundidad la morfología urbana existente e 

identificar las deficiencias en cuanto a la accesibilidad, para diseñar y proponer 

nuevas formas de conexión que permitan el fácil desplazamiento de los pobladores 

y visitantes al Asentamiento Humando de Yanacoto, ya que este es un factor 

importante que condiciona la resiliencia para la evacuación frente a un desastre. 

 
Se recomienda repotenciar los objetivos de la población revitalizando la 

seguridad y los planes de contingencias de zonas vulnerables, reconocidas por la 

misma población. Se recomienda también asesorar técnicamente sobre losscriterios 

de diseñoay que estén sujetos aacondiciones másacríticas. Las condiciones 

mínimas quedaran relegadas para viviendas ubicadas en puntos críticos y se 

requerirá incluso de normativas más exigentes al momento de la construcción 

considerando edificar viviendas con aprovechamiento de los recursos naturales 

existentes y energías limpias. También se recomienda revitalizar laaactitudadeala 

poblaciónafrentea a desastres naturales recomendando la conformación de grupos 

que brinden capacitaciones y orientación técnica en el uso de energías limpias, 

pues el lugar donde se encuentra la población puede obtener energía tanto eólica, 

como solar. Asimismo, también poder abastecerse de agua potable por medio de la 

recolección de aguas pluviales, o utilizarlas para regadíos de plantaciones o granjas 

domiciliarias. El entorno geográfico es un medio que pueden aprovechar, el suelo, 

la tierra, el aire y las lluvias con la debida orientación técnica. 
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VIII. PROPUESTA 
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8.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

ANTECEDENTES 

8.1.1. Concepción deala Propuesta Urbano Arquitectónica 

El presente proyecto arquitectónico titulado “Centroade Energías Renovables e 

Información de Riesgos Naturales, Illapa – Wayllayachay, Asentamiento Humano 

Yanacoto, distrito Lurigancho Chosica, 2020” nació como resultado de la 

investigación “Vivienda y Resiliencia Urbana en el Asentamiento Humano 

Yanacoto, distrito de Lurigancho-Chosica 2020”, donde se pretendió generar 

nuevos conocimientos sobre vivienda y resiliencia urbana, además de determinar 

la relación entre ambas variables. Asimismo, dar a conocer que Yanacoto, como 

uno de los asentamientos humanos que más ha sufrido a causa de los desastres 

naturales ha logrado aprender de tales eventos, llegando a sobreponerse y volverse 

un pueblo resiliente que puede adaptarse e integrarse a su territorio actual. En la 

investigación se evaluó la resiliencia urbana en las viviendas, ya que las 

construcciones han sido edificadas sobre suelos de baja resistencia y zonas 

altamente inundables, por lo que las viviendas están propensas a sufrir daños 

debido a los fenómenos naturales que ocurren constantemente en esta zona. 

Debido a esta vulnerabilidad y la necesidad de adquirir mayor aprendizaje para 

domar a la naturaleza, cuidando el medio ambiente, nace la propuesta 

arquitectónica con la línea urbano sostenible, que tiene como principal objetivo 

desarrollaracapacidades, brindaraasistencia técnica eainformación enagestión 

prospectiva y correctiva del riesgo de desastres a los pobladores de la zona 

especialmente, deamanera oportuna yaconfiable para reducir la vulnerabilidad de 

la población y sus medios de vida ante el riesgo deadesastres. Además de la 

capacitación para el aprovechamiento de las energías y recursos renovables, que 

son aquellas que encontramos en la naturalezaaen cantidad ilimitada, que pueden 

regenerarse de manera naturalao artificial y cuyo impacto en el medio ambiente es 

prácticamente nulo o reversible. aEntre lasaenergías renovables que se tratarán en 

las capacitaciones del mencionado proyecto, encontramos la energía hidroeléctrica, 

eólica, y solar. 

Es así que, la presenteainvestigaciónapretende serauna alternativaade solución 

ante los problemas relacionados con la vulnerabilidad en zonas con geografía 

accidentada, por lo que con esta propuesta arquitectónica se ofrecerá nuevas ideas 
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de cómo enfrentar estos acontecimientos, aprender de ellos y con sabiduría estar 

preparados para futuros sucesos. 

Es importante mencionar que el presente proyecto sienta sus bases en la 

arquitectura sostenible, teniendo así la responsabilidad de concientizar al ser 

humano, y nada mejor que en un espacio abierto donde pueda conectarse con el 

medio ambiente, además de aprender de manera vivencial mediante talleres 

temáticos donde ellos mismos puedan descubrir como captar energía renovable, 

teniendo como fin el rescate delamedioaambienteaademás de una mejor 

calidadade vida para este mismo. 

Por otro lado, crear un centro en un espacio abierto permite que el ser humano 

se conecte con la naturaleza y se sensibilice mucho más con el rescate delacuidado 

delamedio ambiente. Difundir la importancia del cuidado del medioaambiente 

mediante el diseño de talleres informativos temáticos sobre la captación de 

energías renovables, asimismo sobre la utilización de materiales oriundos de la 

zona y técnicas en la construcción mediante el uso de materiales sostenibles. 

Finalmente, el proyecto es de suma importancia pues pretende concientizar al 

ser humano para el cuidado del medio ambiente mediante talleres dinámicos para 

toda edad, donde se pueda conocer rápidamente como se captan las energías 

renovables. 

 
8.1.2. OBJETIVOS DEoLA PROPUESTA URBANOoARQUITECTÓNICA 

Objetivo Generalo 

 
Eloobjetivo general de nuestra investigación es 

 
• DeterminarolosocriteriosoBio-arquitectónicosoque permitenolograr la 

sostenibilidad en unoCentroode Energías Renovablesoe Información de 

Riesgos 

 
Objetivosoespecíficos 

 
Objetivosoespecíficos: 
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• Conocerolas característicasoque tiene un Centro de Energías Renovables e 

Información de Riesgos como espacio público cerrado, que utilizanolos 

criteriosoBio-arquitectónicos contribuyendo con la sostenibilidad. 

• Definirolas condicionesode confort y ecológicas que tiene un Centro de 

Energías Renovables e Información de Riesgos como espaciosopúblicos 

abiertos que usan los criterios Bio-arquitectónicos. 

• Conocerode que maneraopuede contribuir la enseñanza vivencial en los 

talleres de un Centro de Energías Renovables e Información de Riesgos 

 

8.1.3. ASPECTOS GENERALES 

Ubicación 

La propuesta se ubica en el kilómetro 30 de la carretera central S/N, y cuenta 

con una extensión de 37298.00m2, con un área construida de 6800m2, respetando 

el 75% de área construida. El terreno total pertenece al Ministerioede Energíaey 

Minas, econ un área aproximada de 182,935.00m2. El terreno se localiza en 

Yanacoto, distrito de Lurigancho-Chosicaeencontrándose a 800 m.s.n.m. de latitud 

promedio, ubicado en el margen derechoedelerio Rímac; laezona se encuentra 

desocupada, con el 90% de su superficie cubierta de desmontes y maleza producto 

de las construcciones de los complejos vacacionales que se encuentran a su 

alrededor. El terreno pertenece al Ministerio de Energía y Minas. (Ver figura N° 01). 

 
Los usos permitidos son para esparcimiento, construcción e infraestructura, 

educativa, turismo y otros afines. Además de uso residencial de baja densidad: R1- 

S y RI. 
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Características del ÁreaedeeEstudio (Análisis del Sitio) 

 
El terreno del Asentamiento Humano Yanacoto Distrito de Lurigancho-Chosica 

2020, posee una geografía accidentada, la cual abarca una cadena de cerros, 

reconociendo su mayor extensión sobre una quebrada inactiva que lleva el mismo 

nombre. El crecimiento de esta población va en aumento, por lo que se observa una 

extensión urbana desenvolviéndose hacia las laderas de los cerros que flanquean 

la quebrada donde se establece el Asentamiento Humano Yanacoto. 

 
En el distrito de Lurigancho-Chosica ocurren lo más terribles huaycos desde 

1909, incluyendo el aumento a su peligrosidad con la repentina aparición de los 

eventos causados por “El Fenómeno del Niño”. Este fenómeno trae consigo la 

llegada de lluvias torrenciales, los que causan el desprendimiento de piedras, 

creando lodo que se desliza por las pendientes, activando las quebradas de la zona 

de Yanacoto. 

 
La formación de un huayco comienza con las caídas pluviales, al caer en 

terrenos con rocas pequeñas del Batolito Andino, estas rocas han estado expuestas 

por largos periodos al clima, por lo que algunos de ellos se fracturan y se 

descomponen deteriorándose y disgregándose llegando a tener tamaños tan 

pequeños como la arena y formando arcilla, algunas de ella también son rocas de 
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gran tamaño, que aun en su proceso de descomposición todavía presentan su 

volumen. 

 
Luego, al existir en los relieves de estos cerros, el polvo, la arena y arcilla, lo 

cuales, con las precipitaciones intensas de las lluvias, crean flujos de lodo que caen 

por gravedad sobre las pendientes de los cerros. A partir de ello, esa mezcla lodosa 

con piedras y maleza son denominados huaycos, que caen precipitadamente sobre 

las canales abruptos creados anteriormente por la naturaleza con la ayuda de las 

lluvias pasadas, continuando su cauce principal, destruyendo todo lo que se 

encuentra a su paso, viviendas, sembríos y edificaciones, en las que muchas veces 

se toman vidas humanas. 

 
Por último, se clasifica y analiza todos los datos obtenidos tras la ocurrencia de 

estos fenómenos en el margen izquierdoedel rio Rímac, catalogándolos y 

ordenándolos. De los canales activos en temporada de lluvias los que tienen una 

activación constante siguen siendo laecantuta, Santoedomingo, MariscaleCastilla, 

Laeronda yeCalifornia, asíecomo los huaycos ocurridos en la margen derecha 

conformadas por las quebradas de Quirio, ePedregal, eLibertad, eCarossio, 

eYanacoto y Corrales. (GuadalupeeG, E., & Carrillo H, N. 2012). 

 
De acuerdo con la CartaeGeológicaeNacional (24-j), eleárea de estudios tomada, 

corresponde a la Geoforma Regional, las cuales se denomina como Estribaciones 

Andinas Occidentales, teniendo como características los flancos de los cerros y las 

crestasemarginales de la CordilleraeAndina, posee un relieve abrupto y accidentado 

conformado por plutonesey almacenes de batolitoecostanero, que se abierto y 

segmentado gracias al Rio Rímac y las quebradas que llegan a él. (Enrique 

Guadalupe G. y NormaeCarrillo H. 2012). 

 
Estudio de casos análogos 

Uno de los mejores referentes arquitectónicos para apoyar el presente proyecto, 

es el Parque Aresketamendi creado en Burgos en 1984, es un parque único de 

energías renovables, pues no hay otro igual en toda Europa. Estáededicado aleaire, 

sol, agua y biomasaey cuentaecon 26 ingenioseenergéticos donde los niños 

yeadultos puedeneprobarey comprobar por si mismos paraequé sirven todos 

estoseinventos. 
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Es un espacio expositivoeal aire libreede 22.600em2 dirigido a transmitir de una 

manera didácticaey lúdica, laseenergíaserenovables. Es la oportunidad para tocar 

con las manos la sostenibilidad, ese concepto del que todos hablan y pocos 

entienden. (Ver figura N° 02). 

Aresketamendi es especialmente recomendable para visitarlo con niños. Consta 

de unaspasarela de maderasensespiral, de casi11 km que introduce al público en 

las diferentessáreas del parque, donde además de numerosos artilugios 

participativos puedessencontrar maquetas y paneles relacionados con 

lassdiferentes fuentes de energía. De esta manera los niños descubren de manera 

didáctica que el sol es capaz de dar la hora y que los molinos de viento se usan 

desde la Prehistoria. 

Por otro lado, los jóvenes y no tan jóvenes disfrutan cuando se suben a las 

bicicletas y gracias a su pedaleo, logran sacar agua de un pozo o encender una 

bombilla. Del mismo modo, se aplican con entusiasmo a la hora de mover el agua 

de un estanque que semeja a las olas del mar y gracias al movimiento, consiguen 

encender una luz. 

Otra de las áreas que más interés despierta, por la posibilidad de aplicar los 

ingenios a la vida cotidiana, es la de la energía fotovoltaica. Junto a las placas 

solares, los visitantes pueden comprobar cómo la energía que acumulan se 

transforma en luz o calienta el agua. 

En Aresketamendi al igual que nuestro proyecto se predica con el ejemplo y las 

instalaciones se abastecen de energía solar y la que no se consume se vierte a la 

red eléctrica. En el parque aprovechan el sol todo lo que pueden y en la fiesta que 

celebran con la llegada del verano se utiliza el sol para cocinar una merienda para 

los visitantes. 

Elsparque se divide en dossrecorridos biensdiferenciados, elsrecorrido azul, 

Goikomendi, de 1 kilómetro y medio, nossadentra en las distintassactividades 

humanas que en otrasépoca sesrealizaban en esta reservasintegral de vegetación 

autóctona. 

El recorrido rojo, Kuxkumendi, de 2 kilómetros, stranscurre por las diferentes 

masassde especiessarbóreas autóctonas y exóticas, acompañadosde unas 

magníficas vistassde la zona. 
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Por mediosde ambientes de escala media (s.u.m. y talleres); siendosestos de 3 

m. y 4.00 m. sde alto, para lograr un climatizaje artificial, astravés dessus propias 

estructurassinteriores yscomposicionessrecubiertas por materialessorgánicos 

(madera). sSe encuentransmicroclimas, por medio de los campossflorales y arboles 

trasplantados, sa manerasde diseño paisajístico; scomo por víassecológicas 

hechas de madera, questrascurren por estos campossflorales, y crean lassensación 

climática envolvente ensun determinado ambiente, scontribuyendo con lossfactores 

ecológicos que el mismosparque aporta. 

En cuanto a los materialessde construcción, laspiedra, madera, tierra, etc., son 

aplicadas en forma desrevestimiento; para elsrecubrimiento de algunos ambientes 

(s.u.m, talleres, scafetería); los cuales estánsconformados por materialsnoble en su 

interior. Los pavimentossestán conformadosspor trochas y de tierra compactada; así 

mismo, de maderastratada, para contribuirsal principio sostenible en el parque. 

20,000 m2, pertenecesal área verde del parque, estando preservado por actividades 

y ambientes i n situ, que no causan deterioro al parque ni entorno situado. 

Las áreas verdes cuentan con 25sespecies desfloressy 15 de árboles, con un 

máximo de altura de 25 m y tronco de 3m. 
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Leyes,xNormas y Reglamentos aplicablesxen la PropuestaxUrbano 

Arquitectónica. 

Las leyes, xnormas y reglamentos que avalaranxla presente 

propuestax arquitectónica son las siguientes: 

DECRETOxLEGISLATIVOxN° 1002-2008 – Promociónxdexla Inversión 

para xlaxgeneración de electricidad con el uso de energíasxrenovables 

DECRETOxSUPREMOxN° 012.2011-EM – Reglamento de Generación de 

Electricidadxcon EnergíasxRenovables. 

DECRETOxSUPREMOxN° 056 - 2009-EM – Disponen adecuar competencia 

dexlos GobiernosxRegionalesxpara elxotorgamientoxdefinitivos de 

generación xcon recursos energéticosxrenovables. 

 

Esquema de Procedimientos Administrativos aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°15.- esquemaxde procedimientosxadministrativosxaplicables. 
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8.1.4. PROGRAMAxURBANOxARQUITECTÓNICO 

 
Definiciónxdexlosxusuariosx (síntesis de las necesidades sociales) 

La presente investigación tiene como fin principal concientizar, capacitar e 

informar a los pobladores de Yanacoto y público en general sobre el cuidado del 

medio ambiente, haciendo hincapié en el uso de las energías y recursos renovables 

como mejor alternativa para proteger a nuestro planeta, además de informar sobre 

los riesgos naturales que tiene esta zona y poder enfrentarlos en su momento 

mediante la buena capacitación. 

Los usuarios serán de toda edad, desde niños hasta adultos que podrán ingresar 

libremente mediante previo permiso, las capacitaciones se llevarán mediante 

talleres dinámicos tanto teóricos como prácticos donde aprenderán a captar y sobre 

la importancia del uso de las energías eólicas, eléctricas, etc. 

Descripción de Necesidades Arquitectónicas 

Los ambientes que se han considerado para nuestro Centro son las Zona 

Educativa que es la más importante (aquí se encontraran los talleres), Zona de 

Información (se encontraran los laboratorios informativos), la Zona del Auditorio, 

Zonaade Restaurante, ZonaaAdministrativa, Zonaade Salud y Zona de Desarrollo 

(que es donde se ubicaran las turbinas eólicas, los atrapanieblas, zona de energía 

solar, etc.). 

Ambiente más importante: la zona educativa, la zona que tendrá mayor área, 

además de ser eje principal en el que girara todo el diseño además de ser el centro 

de la circulación total y el lugar más atractivo, comprenderá de tres niveles, donde 

se ubicaran los talleres y aulas, trabajados de concreto y finalmente cubierto por un 

domo geodésico. 
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Tabla N°16.- Cuadro de Ambientes y Áreas 
 

 

ZONA 
 

PLANTAS DE PROCESOS RENOVABLES 
AFORO POR 

MOBILIARIO 

AFORO POR 

PERSONA 

CANTIDAD DE 

INSTALACIONES 

AREA 

TOTAL 

 

30% 

 
 
 

 
DESARROLLO 

PLANTA DE TURBINAS EOLICAS  115 4 460  
 
 

 
563.49 

CUARTO DE BATERIAS - TURBINAS EOLICAS  20 1 20 

PLANTA DE PANELES SOLARES  1078.3 1 1078.3 

CUARTO DE BATERIAS - PANELES SOLARES  20 1 20 

PLANTA DE PROCESO BIOMASA  80 1 80 

CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA DE BIOMASA  20 1 20 

AREA DE PROCESO DE MADERAS DE EUCALIPTO  100 1 100 

AREA DE PROCESO Y ELABORACION DE ADOBES  100 1 100 
     1878.3 2441.79 
       

ZONA ESPACIO ARQUITECTONICO 
AFORO POR 

MOBILIARIO 

AFORO POR 

PERSONA (M2) 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

AREA 

TOTAL 
30% 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA 

VESTIBULO  0.8 40 32  
 
 
 
 
 
 

103.47 

BIBLIOTECA LIBROS  10 4 40 

BIBLIOTECA LECTURA DE LIBROS 1SILLA/PERS 4.5 10 45 

SALA DE COMPUTO  1.5 15 22.5 

SALON DE INDUCCION DE BRIGADAS  1.2 50 60 

SSHH VARONES  5 4 20 

SSHH MUJERES  5 4 20 

SS.HH DISCAPACITADOS  1.4 1 1.4 

SALON DE INFORMACION DE ZONAS DE EMERGENCIA  1.2 20 24 

SALON DE INFORMATIVA Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE VIVIENDAS  1.2 15 18 

SALON DE CAPTACION Y CAPACITACION DE BRIGADAS  1.2 15 18 

DEPOSITO ALMACEN LOGISTICO  40 1 40 

CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS  4 1 4 
    180 344.9 448.37 

ZONA ESPACIO ARQUITECTONICO 
AFORO POR 

MOBILIARIO 

AFORO POR 

PERSONA (M2) 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

AREA 

TOTAL 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVA 

VESTIBULO  0.8 30 24  
 
 
 
 
 
 
 

128.4 

SALA DE ESPERA 1SILLA/PERS  10 30 

RECEPCION 1SILLA/PERS  6 20 

SALA DE REUNIONES  1.5 20 30 

KITCHENETTE  9.3 2 18.6 

DEPOSITO ALMACEN  40 1 40 

SECRETARIA  9.5 2 19 

DIRECCION  9.5 2 19 

CONTABILIDAD  9.5 5 47.5 

SALON DE MONITOREO SISMICO Y GEOGRAFICO  2.5 4 10 

SISTEMAS  9.5 6 57 

ARCHIVO  9.5 5 47.5 

SSHH VARONES  5 6 30 

SSHH MUJERES  5 6 30 

SS.HH DISCAPACITADOS  1.4 1 1.4 

CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS  4 1 4 
    107 428 556.4 

 

ZONA ESPACIO ARQUITECTONICO 
AFORO POR 

MOBILIARIO 

AFORO POR 

PERSONA 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

AREA 

TOTAL 
30% 

 
 
 
 
 
 

 
SERVICIOS 

GENERALES 

VESTIBULO  0.8 37 29.6  
 
 
 
 
 
 
 

127.89 

SSHH VARONES  5 3 15 

SSHH MUJERES  5 3 15 

SS.HH DISCAPACITADOS  1.4 1 1.4 

TALLER DE SERVICIOS GENERALES  40 3 120 

ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES  40 3 120 

AREA DE CARGA Y DESCARGA  10 3 30 

CENTRO DE CONTROL Y SEGURIDAD 1TRAB/PERS 8 4 32 

KITCHENETTE  9.3 1 9.3 

COMEDOR DEL PERSONAL 1SILLA/PERS 1.5 4 6 

GARITA DE CONTROL 1TRAB/PERS 2 2 4 

CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS  4 1 4 

CISTERNA  10 1 10 

CUARTO DE BOMBAS  10 2 20 

BOTADERO  10 1 10 
    69 426.3 554.19 

 

ZONA ESPACIO ARQUITECTONICO 
AFORO POR 

MOBILIARIO 

AFORO POR 

PERSONA (m2) 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

AREA 

TOTAL 
30% 

 
 
 
 
 
 
 

SALUD 

ZONA DE SERVICIO DE ATENCION AMBULATORIO  0.8 5 4  
 
 
 
 
 
 

29.97 

SALA DE ESPERA  1.2 10 12 

SERVICIOS AUXILIARES  4 2 8 

CONSULTORIO MEDICINA GENERAL  9 1 9 

CONSULTORIO GINECO OBSTETRA  9 1 9 

TOPICO  9.5 1 9.5 

SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES  2.5 4 10 

SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES  2.5 4 10 

SS.HH DISCAPACITADOS  1.4 1 1.4 

HALL PUBLICO  1 10 10 

ARCHIVO DOCUMENTARIO MEDICO  9 1 9 

CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS  4 1 4 

CUARTO DE LIMPIEZA  4 1 4 
    42 99.9 129.87 
       

ZONA ESPACIO ARQUITECTONICO 
AFORO POR 

MOBILIARIO 

AFORO POR 

PERSONA 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

AREA 

TOTAL 
30% 

 
 

VESTIBULO  0.8 50 40  
 AUDITORIO 1SILLA/PERS 1 286 286 
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AUDITORIO 

SSHH VARONES  5 4 20  

 
181.8 

SSHH MUJERES  5 4 20 

SS.HH DISCAPACITADOS  1.4 1 1.4 

VESTIDORES  9.3 2 18.6 

ALMACEN  9.5 2 19 

PATIO  3 67 201 
    416 606 787.8 

 

ZONA ESPACIO ARQUITECTONICO 
AFORO POR 

MOBILIARIO 

AFORO POR 

PERSONA 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

AREA 

TOTAL 
30% 

 
 
 
 
 

RECREATIVA 

VESTIBULO  3 20 60  
 
 
 
 

140.97 

SSHH VARONES  8 5 40 

SSHH MUJERES  8 5 40 

SS.HH DISCAPACITADOS  1.4 1 1.4 

COCINA  9.5 7 66.5 

FRIGORIFICO  1 1 5 

LOCKERS 1SILLA/PERS 1 5 5 

COMEDOR 1SILLA/PERS 1.5 120 180 

PUNTOS DE VENTA  4 3 12 

ESTACIONAMIENTO  12 150  

PATIO  1 60 60 
    377 469.9 610.87 
       

TOTALES 1582 5663.7 6799.32 
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8.1.5. CONCEPTUALIZACIÓNaDELaOBJETOaURBANOaARQUITECTÓNICO 

Esquemaaconceptual 

Paraala conceptualización delaproyecto nos hemos basadoaen la forma del 

espiral del conocimiento que a la vez coordinan con las formas ondulantes y 

serpentiformes propias de la misma geografía del paisaje de Yanacoto, asimismo 

para seguir el ritmo ondulante del paisaje se plantea que el conjunto arquitectónico 

se levante mediante la edificación de ecodomos y domos geodésicos, teniendo 

como resultado un conjunto de áreas verdes y plazas que giran alrededor de 

edificios circulares de diferentes jerarquías. 

 
Ideaarectoraay partidoaarquitectónico  

Ideaarectora 

La ideaarectora para el presenteaproyecto es el espiral del conocimientoacomo 

proceso poramedio del cual se transformaala informaciónaen conocimiento, 

propósito principal de laapropuesta arquitectónicaapues seapretendeagenerar 

conocimientoaa través del Centroade EnergíasaRenovables e Información 

deaRiesgos Naturales. 

El conocimientoase representa de dos formas: implícitaao tácita y explicita. La 

forma implícitaahabla de que elaconocimiento se encuentra al interior dealas 

personasay laaforma explícita hablaadel conocimientoaque es expresadoay 

transmitidoaa otrasapersonas. El objetivoadelaespiral esapasar de lo tácitoaa lo 

explícitoay dealo individualaaalo colectivoaya que “el ser humano se caracterizaapor 

la capacidadade hacer explícitas lasarepresentaciones implícitas (por adoptar 

actitudesaproposicionales)”. 
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Partido arquitectónico 

El conjunto arquitectónico del proyecto está compuesto por domos geodésicos 

y ecodomos para seguir el ritmo ondulante del paisaje, teniendo como resultado un 

conjunto de áreas verdes y plazas que giran alrededor de edificios circulares de 

diferentes jerarquías. 

Los domosvgeodésicos sonvestructuras de granvrendimiento y de gran espacio 

armónico, vdadavla ausencia devcolumnasvovpilares. Al mismo tiempo, alvser una 

estructura fractal, se generanograndes resistenciasvde cargas convcantidades de 

materialvmuy inferiores a las que se suelen utilizarven la arquitecturavtradicional. 

Los ecodomos están compuestosopor bolsas de polipropilenovrellenas conouna 

mezcla devtierra y calose apilan unaoencima de la otra. Las paredesvde la casa están 

cubiertasvcon tres capas de tierra, cal, ohierbas yoestiércol de caballo. 

El superadobe también se fabrica a partir de tierra y materialesvorgánicos, pero 

la mezclavestá fortificada convcal y luegoocomprimida en bolsas devpolipropileno 

(el mismoomaterial queose utiliza paravhacer defensasvde arena 

paravinundaciones). 

Estasvbolsas se apilan unavencima de laootra y entre capa yvcapa se coloca 

alambre devpúa. Estovhace quevlas bolsasose mantengan en su sitio1y da forma 

a 
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lasiparedesideilaiestructura. iSeiestima queilas casaside superiadobeipuedenidurar 

siglos, iy su producciónies deibajo costo. 

 
 
 

 

 
8.1.6. DESCRIPCIONiDELiPROYECTO 

 
MemoriaiDescriptivaideliProyecto 

 
Arquitecturai 

 
 
a. ANTECEDENTES 

En el AsentamientoiHumano deiYanacoto, distrito deiLurigancho Chosica se ha 

planteado el diseño de un proyecto arquitectónico con el nombre de Centro de 

Energías Renovables e Información de Riesgos Naturales, Illapa – Wayllayachay, 

dentro de un área de 37298.00m2, con 6800m2 de área construida. 

Para la Zona Formativa que comprende el edificio de mayor jerarquía, se plantea 

edificar con estructuras de concreto cubierto por un domo geodésico y para el resto 

de zonas del complejo se hará uso de adobe para la construcción de eco domos, 



 
 

63  

en concordancia con el diseño existente del complejo para lograr la uniformidad 

arquitectónica. 

 
b. UBICACIÓN 

El expediente técnico se elaborará para el terreno ubicado en el Asentamiento 

Humano de Yanacoto, kilómetro 30cde la carreteraccentral S/N, Lurigancho.Chosica. 

 
Departamento: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: Lurigancho Chosica 

Lugar: Kilómetroq30 deqlaqcarreteraqcentral S/N 

 
 

El Proyecto contempla el diseño del Centro de Energías Renovables e 

Información de Riesgos Naturales, Illapa – Wayllayachay, en el cual se están 

ubicando las siguientes Zonas: 

 
• ZonaqFormativa 

• Zonaqde Desarrollo 

• Zonaqde Informativa 

• Zonaqde Administrativa 

• Zonaqde Servicios Generales 

• Zonaqde Salud 

• Zonaqde Auditorio 

• ZonaqRecreativa 

 
 

Las zonas que se han ubicado en el proyecto, van a incluir a personal del mismo 

en sus respectivos puestos de trabajo, a este nivel no debe acceder el Público en 

general. 

 
c. ARQUITECTURA ZONIFICACION 

 
 

ACCESIBILIDAD y SEGURIDAD 
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El desarrollo del proyecto consta del diseño arquitectónico del centro, 

conformado por 8 zonas, de las cuales solo la Zona Formativa constará de 3 

niveles, mientras el resto de zonas están diseñadas de un piso. 

La ubicación de las escaleras y los servicios higiénicos no exceden las 

distancias máximas indicadas en el RNE y cumplen con las normas de evacuación. 

 
ARQUITECTURA ACABADOS 

Se considerará muros de concreto armado en el perímetro del complejo, muros 

de albañilería y adobe en los SSHH, concreto en escaleras y vidrio templado en las 

ventanas y mamparas de todas las zonas del complejo. 

Se considera también un falso cielo raso para ocultar los sistemas de desagüe, 

instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios e instalaciones 

electromecánicas. 

El mobiliario de oficinas, talleres, laboratorios y el resto de ambientes, se incluye 

en el diseño del complejo. Los pisos de las oficinas serán de alfombra alto tránsito. 

Los SS.HH. y circulaciones exteriores de porcelanato, los cuales están precisados 

en los planos. Se ha considerado la colocación de Falso Cielo raso de Baldosas 

acústicas. 

Las instalaciones eléctricas, mecánicas, de comunicaciones e instalaciones 

especiales en general correrán en el contra piso y entre el espacio entre el falso 

cielo raso y el techo. Las fachadas serán de concreto expuesto tal como las que se 

presentan en la actualidad. 

Estructuras 

 
a. ESTUDIOS PREVIOS 

 
Para la evaluaciónidel sistema estructuraliaiutilizar se realizará unaivisita de 

inspección visualipara la consideraciónide lasicondiciones actualesivisibles. Se 

observa algunasiedificaciones deivecinos yairealizadasibajo modalidadide 

albañilería confinadaien suimayoría. Según el RNEivigente, paraiuna edificación de 

menoside 500 m2, iconicaracterísticas sísmicasiy deiterreno no críticas puede 

realizarse un estudioimínimo de suelos bajo supervisiónide profesional responsable. 
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b. ESTUDIOiBÁSICOiDEiSUELO 

 
Se realizaiel estudio básicoide suelo por medio de calicatas en eliárea del lote del 

terreno, basado eni3 puntos de exploración a 2.3 m deiprofundidad c/u. 

 

 

Las muestrasipara obtener (10kg de muestraicuarteada + 1 muestraiinalterada) 

serán sometidasia los ensayos de CORTEiDIRECTO, ANÁLISIS VOLUMÉTRICO 

y CLASIFICACIÓNiDEiSUELOS; iprocesadas por laboratorio escogido. 

Cuyo ejemploide INFORME DE ENSAYOS se adjuntaránicomo ANEXO 1 a esta 

memoria, se adjunta imagen referencial de resultados: 

 
 
 
 
 
 
Tabla N°17.- modelo de estudio de suelos 
 
c. ANÁLISISiDE CAPACIDADiPORTANTEiADMISIBLE 

 
Con los datos que brindeiel laboratorio, se realizara el cálculo de laicapacidad 

portanteidel suelo. 

De losimétodos convencionaleside la mecánica de suelos, ise toma 3 deilos más 

recomendados: 
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MÉTODOiDEiTERZAGHI (con factores de capacidad deiVesic)- 

CRITERIOiDEiFACTORES DEiFORMA DE VESIC- 

CRITERIOiDEiFACTORES TOTALES DEiMEYERHOF 

 
 

d. METODOLOGÍAxY NORMATIVAxDE DISEÑOxAPLICADO ALxPROYECTO 

 
 

Basados en la relación.DESEMPEÑO,.ECONOMÍA, CONDICIONESxNATURALES; 

se decide optar porxun diseñoxbasado en ALBAÑILERÍA CONFINADAxcon 

sistemas de PÓRTICO y PLACAS DE CONCRETOxpara temas dexmejoramiento 

de estabilidad por sismo enala dirección más “esbelta” dexresistencia. 

 
La parte de.análisis de la.estructura se realiza por medio deasoftware paraadiseño 

de.edificaciones.ETABS.13.1.5 usando la.metodología de elementos finitos, 

atendiendo.las característicasade rigidez y.elásticas de cada.material (concreto 

armado y.albañilería), .por lo que no se.utilizó el método.de la columna ancha 

equivalente.más que.para comprobación. .El análisis y.diseño de la cimentaciónase 

realiza mediante.el.software SAFE 12.2.0, así.como de hojas deacálculo y 

verificación en Excel. 

 
e. NORMATIVAaAPLICADA 

 
 

- NORMAaDE CARGASaE-020 (RNE-PERÚ) 

- NORMAaDE DISEÑOaSISMORESISTENTE E-030a (RNE-PERÚ) 

- NORMAaDE SUELOSaY CIMENTACIONES E-050a (RNE-PERÚ) 

- NORMAaDE DISEÑOaDE CONCRETO ARMADOaE-060 (RNE-PERÚ) 

- NORMAaDE DISEÑOaDE ALBAÑILERÍA E-070a (RNE-PERÚ) 

 
 

f. CRITERIOSaADICIONALES 

 
 

- NORMASaDEL COMITÉaACI-318-08 (EE.UU.)- 

- COMENTARIOSaA LA NORMA E-070aPOR ING. ANGEL SAN 

BARTOLOMEa (PERÚ) 



 
 

67  

g. CARACTERÍSTICASiDE LOSiMATERIALES 

 
 

ALBAÑILERÍA: 

 
 

- Ladrilloiindustrial claseiIVisólidos (30% de huecos), tipoiKing Kong de arcilla 

de dimensiones h=9cm, iL=23cm, A=13cm. 

- f’b (resistenciaide laiunidad de ladrillo) = 145 kg/cm2 yi215 kg/cm2 

dependiendo de loique mande el análisis. 

- f’m (resistencia delimuro de albañilería a compresión) = 65ikg/cm2 y 85 

kg/cm2respectivamente a lo anterior. 

- v’m (resistencia delimuro al corte) = 8.1 kg/cm2iyi9.2ikg/cm2 

respectivamenteia loianterior. 

- Em (módulo deielasticidad) = 500f’m = 32500 kg/cm2ien general 

- v (módulo de poisson) = 0.25- 

- Gm (módulo deicorte) = 0.4Em = 13000 kg/cm2- 

- Mortero tipoiP2i= cemento : iarena 1:4 

 

 
CONCRETOiARMADO: 

- f’ci (resistencia nominal aicompresión) = 210ikg/cm2 

- Eci (módulo deielasticidad) = 15000(210^0.5) = 217370.6512ikg/cm2 

- vi (módulo de poisson) =i1.5 

 
 

CONCRETOiCICLOPEO: 

- f’ci (resistencia nominal aicompresión) = 100 kg/cm2 

- %ipiedra grande (máxiØ=25cm) = 30% 

 
 

ACERO DEiREFUERZO: 

- Tipoi= Acero corrugadoigrado 60- 

- f’yi (resistencia nominalia fluencia) = 4200ikg/cm2 
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h. ANÁLISISiESTRUCTURALiSISMORRESISTENTE 

 
 

Siguiendoala filosofía deladiseño sismorresistenteadefinimos a la estructura de 

diseño comoaun sistemaamixto de albañileríaaconfinada, pórticos deaconcreto 

armado y placas, amás elasistema predominanteaes el de albañileríaaconfinada, 

debido a que losamuros deaalbañilería confinada soportarán laamayoría de las 

cargas de gravedaday de sismo. 

 
i. CONCEPCIÓNiESTRUCTURALiSISMORRESISTENTE 

 
 

Laaforma comoase organizan enaplanta y en alturaaproveeacaracterísticas 

importantesaparaaun adecuado comportamientoafrente a las cargasaverticales y 

fuerzas sísmicas, ade acuerdoacon lo siguiente: 

 
Resistencia adecuada. 

Existeacontinuidad de los elementosaverticalesay horizontales. 

Poseeadeformación limitada poramuros deaalbañilería confinada y placas. Seahan 

incluidoalíneas de resistenciaay redistribuciónade esfuerzos entreael sistemaade 

albañileríaaconfinada y los pórticos. Seahan considerado lasacondiciones locales 

mediante losaestudios previos. 

 
    Tabla N°18.- factoresade resistenciaadeasuelos 
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CARGASaASIGNADAS 

 
 

CARGASaVIVAS- 

Sobrecargaavivienda = 250akg/m2 (mínimoaRNE : 

200kg/m2) Escaleras = 200akg/m2 

 
CARGASaMUERTASa 

Acabadosa= 150 kg/m2 (tarrajeoatecho 1cm +apisoaterminado 

5cm) Tabiquería =a100 kg/m2 (tabiqueríaano portante) 

 
j. DISEÑOaDE ELEMENTOSaESTRUCTURALES 

 
 

DISEÑOaDE ALBAÑILERÍAaCONFINADA 

Aquí seaconsideran y diseñan los siguientesaelementos: 

 
 

Muros deaalbañilería 

confinada aColumnas de 

confinamientoaVigas soleras o 

deaamarre 

 
PROCEDIMIENTOaPARAaDISEÑO DEaMUROS: 

 
 

a) Control de todos los murosaa fisuración diagonal, mediantealos esfuerzos 

del sismo moderado. 

b) Verificaciónade laaresistencia total al corte de cada piso, amediante 

los esfuerzos del sismo severo. 

c) Verificación delarefuerzo horizontal. 

d) Verificación al agrietamientoadiagonal en pisos superiores, debido 

alasismoa severo. 

 
PROCEDIMIENTOaPARAaDISEÑOaDEaCOLUMNASaYaVIGASaDEaCONFINA

MIENTOaDELa1ER PISO Y MUROSaAGRIETADOSaDEaPISOS SUPERIORES: 

a) Determinaciónvde la secciónvde concretovde laacolumna deaconfinamiento 
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poracompresión yvtracción. 

b) Determinaciónvdel refuerzovvertical. 

c) Determinaciónvde los estribosvde confinamiento. 

d) Diseño de lasvvigas solera. 

 

 
Se realizavun procedimiento parecidovpara los pisos superiores no agrietados. 

Toda esta faseves fuera del software ETABSvdebido a que el ETABS modela y 

analiza muros devalbañilería, pero no los diseña. vSe muestra la evaluación de 

cortante general de cadavpiso envambasvdirecciones. 

DISEÑOvDEvELEMENTOSvDEvCONCRETOvARMADO 

 
 

Aquí se incluyen losvsiguientesvelementos: 

 
 

- Vigasv 

- Aligeradosv 

- Columnasv 

- Placasv 

- Escalerav 

- Cimentacionesv 

 
 

Se utiliza el método de resistencia última. 

COMBINACIONESvNORMATIVAS: 

Según elvRNE envE-060, se deben considerarvlasvsiguientesvcombinacionesvde 

amplificación, asívcomo los factores Φ de reducción. 

COMBv1 = 1.4CM + 1.7CV 

COMBv2 = 1.25 (CM + CV) + 

SX COMBv3 = 1.25 (CM + CV) – 

SX COMBv4 = 1.25 (CM + CV) + 

SY COMBv5 = 1.25v (CM + CV) 

– SY COMBv6 = 0.9CM + SX 

COMBv7 = 0.9CM – SX 
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COMB 8 = 0.9CM +.SY 

COMB 9 = 0.9CM.– SY 

 
ENVOLVENTE = SUPERIOR ((MÁX. ABS. v (MAX COMBv1 a MAX COMB 9))) 

INFERIOR ((MÁX. vABS. (MIN COMB 1 a MIN COMB 9))) 

 
ΦR ≥ Ru Flexión: Φ = 0.9 Cortante: Φ = 0.75 

 
 

VIGASvYvESCALERA 

Sevutilizanvtodas las combinaciones arriba nombradasvy se aplican los factores de 

reducción devflexión y cortante para diseñarvlas vigas y lavescalera por el método 

de resistenciavúltima, mediante la envolventevde momentosvflectores y cortantes. 

 
De donde sevobtienen valores de Acerovpara flexión, estribadovpor cortante y por 

torsión. Pasovimportante posterior es lavcomprobación de los resultados1(basados 

en normavACI-318-08) con los valoresvestipulados por la norma peruana respecto 

a la cuantíavmáxima y mínima. 

 
COLUMNAS 

En el caso deilas columnas les proporcionaremosiun refuerzo inicialipara luego 

chequear queiCOMB 1, COMB 2, etc. Todas esténidentro del diagramaitruncado 

de interaccióniresistente de la columna a chequear. 

 
PLACAS 

De forma similarise chequeó el desempeño de las placas, asignándoles “piers” y 

verificando poridiagramas de interacción, dondeisolo en una de ellasirequirió 

refuerzoien losiextremos, peroiya estaba pre establecido que todasillevarían un 

refuerzoien losiextremos debido a las columnas existentes, laiarmadura típica 

chequeada parailas placas fueide Ø 3/8” @ 0.20 m en ambas caras, itanto vertical 

comoihorizontal. iLa escalera seianalizó de forma similar a la de una viga. 

 
LOSASiALIGERADAS 
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Para elicaso de las losasialigeradas se diseñó por elimétodo de losicoeficientes, 

paralaidistribución de losimomentos generados. Soloien el caso no contemplado 

por esteimétodo cuandoise tiene un solo paño coni2 apoyos noiempotrados ni 

continuos, ise tomó el casoicrítico en elique losimomentos negativoside apoyo son 

iguales ailos tomados poriel caso con un apoyoicontinuo y otroisimplemente 

apoyado. iPara cada caso deimomento positivo, iel bloque equivalenteide esfuerzos 

siempreise ubicó en laizonaidel ala deila vigueta (desempeñoicomo viga 

rectangular). 

 
InstalacionesiEléctricas 

 
a. GENERALIDADES 

 
Elipresenteiproyecto, icomprende la MemoriaiDescriptiva, iEspecificaciones 

Técnicas y planos, ide las instalacionesiEléctricas Interiores paraiel Centro de 

Energías Renovables e Informaciónide Riesgos Naturales, Illapa – Wayllayachay, 

Asentamiento Humano Yanacoto, distrito Lurigancho Chosica, 2020. 

 
b. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El proyectoitiene como finalidadiel diseño de lasisiguientes instalaciones: 

SistemaiEléctrico: 

- La acometidaieléctrica para alimentar elitablero "TG-1" el edificio 

INFORMATIVO es desde uniinterruptor termo magnético de 3x 1000 A., 

ubicado en el ambiente del tablero general en baja tensión existente de las 

instalaciones del Centro. Este interruptor tendrá alimentación desde el 

transformador "T1" de 800KVA, 10-22.9/0.23KV, ubicado en laisub estación. 

 
- Alimentación eléctrica desdeiel tablero eléctrico “TG-1” a los sub tableros TD- 

1, TD2, TD3iy a los circuitos derivadoside alumbradoiy tomacorrientes. 
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- Alimentaciónieléctrica desdeiel tablero "TG-1” a losicircuitos derivados de 

alumbrado de la Zona Formativa, Administrativa, Servicios y Salud. 

 
- Alimentación eléctrica desde el sub tablero "TD-1" a losicircuitos derivados de 

torna corrientes para las computadoras de la Zona Formativa, Administrativa, 

Servicios y Salud. 

 
- Alimentación eléctrica desde el sub tablero "TD-2" a losicircuitos derivados 

de los equipos de aire acondicionado para la Zona Formativa, Administrativa, 

Servicios y Salud. 

 
- Alimentación eléctrica desdeiel sub tablero "TD-3" a losicircuitos derivados de 

los equipos de inyección para las bombas hidráulicas de lasicisternas. 

 
- Se ubicaran equipos de aire acondicionados en lasiaulas, ilaboratorios y 

talleres. 

 
- Tablero de Bombas, excepto el TAA que quedará en suiubicación actual. 

 
 

- Tubería de cableadoiestructurado para voziy data, icuya alimentación será 

tomadaidesde elicentro deicómputo y telefoníaiubicado enielisótano del 

edificioiPrincipal. 

 
c. CARGA INSTALADA Y DEMANDA MAXIMA 

 
 

- Carga instalada: 300,312 W 

- Sumatoria de Máxima Demanda de la ampliación: 331,947 W 

- Considerando un factor de diversidad resulta un total de máxima demanda 

diversificada de 331,947 W x 0.85: 312,155 W 
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d. DESCRIPCIONiDELiPROYECTO 

 
 

SuministroideiEnergía 

- El suministroideienergíaieléctricaienibajaitensión 3Ꝋ tres hiloside 220V, se 

tomará desde la subestación, itransformador T2 de 800KVA ubicado en el 

sótano de acuerdo con loiindicado en el plano 1E-01. 

 
Alimentador 

- El alimentador del tablero "TG-1" desde la subestación, será con conductor 

tipo LSOH, protegido con tuberías instaladas a la vista Conduit EMT. 

- Los alimentadores de los sub tableros serán con conductor tipo LS011, que 

vayaniempotrados en elipiso y pared, protegido con tuberías deiPVCiclase 

pesada. 

 
Circuitos derivados 

 
 

- Los circuitosiderivados del TG-1 y de los sub tableros hastaicadaisalidaide los 

puntos de luz y tomacorrientes, equipos de aire acondicionado e inyección 

serán coniconductor de cobreitipoiLSOH empotrados en el piso, pared serán 

protegidos con tuberías PVC-P y las que vayan adosados at techo serán 

protegidos con tuberías de Conduit EMT. 

 
Sistemaide puestaia tierra 

 
 

- Para elisistema deipuesta aitierra de protección seráitornado desde la red de 

puestaia tierra proyectada. 

 
Sistemaide Seguridad contraiincendio 

 
 

- Para el sistema contraiincendio, se tomaráidesde la centralide alarma, la cual 

está ubicada en la salaide cómputo. 
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Sistema de Informática 

 
 

- Desde la central de cómputo existente en la Zona Formativa, se instalará 

una tubería para la red de voz y data. 

 
e. CONDICIONESiDEiDISEÑO 

 
 

DemandaiMáxima 

- La demandaimáxima necesaria paraiabasteceride energíaieléctrica a los 

ambientes yiequipos de aire acondicionado, seráidesde laisubestación 

 
Caídaideitensión 

- Enilos cálculosieléctricos se deberáitener enicuenta que la caída de tensión 

noisupere el14% de laitensión Nominalial final de la Línea. 

 
f. CONSIDERACIONESiGENERALES 

 
 

Elicatéterigeneral yialcances de los trabajos, iestáiilustrado eniel piano de 

instalaciones yilasiEspecificaciones Técnicas respectivas. 

 
Losiplanos se complementan con las especificacionesiyimetrados. 

 
 

Todosilos equiposio artículos suministradosipara la obra queicubren las 

especificacionesiTécnicas, deberán ser nuevos, ide mejor calidadiyidentro de su 

respectivaiclase y la mano de obra que se empleeisería de primeraiclase. 

 
Cuando lasiespecificaciones, al describir equipos, iaparatos u otrosidigan "igual o 

similar a", solo elipropietario deberá decidir sobre laiigualdad o similitud. 

 
Todo el material yila manoide obraiempleada, estaráisujetoia laiinspección del 

Supervisor, ya sea eniobra, enialmacén oitaller. 
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Laiejecución de la obra estará aicargo de uniIngenieroiElectricista o Mecánico 

ElectricistaiColegiado habilitado, en plenoigoce de susiderechos. 

 
g. CALCULOSiJUSTIFICATORIOS 

 
 

Intensidad deicorriente (A.)  

I = MD  

1.73 x V x cosꝊ 
 
 

Donde: 

I =iIntensidad de corriente (A.) 

MD =iMáxima Demanda. (W.) = Fd x C I 

C I =iCarga instalada (W.) 

Fd =iFactor de demanda 

V =iTensión de línea (entre fases 220V.) 

Cos Ꝋ =iFactor de potencia (0.80) 

 
Caída deitensión (V.) 1.73 x I x L x CosꝊ 

U =    

S x K 

Donde: 

I =iIntensidad de corriente (A.) 

L =iLongitud de línea o circuito (m) 

S =iSemi& del conductor (mm2.) 

K =iFactor de conductibilidad (cobre — 57) 

 
 

h. PRUEBAS 

Luego deiconcluido los trabajoside instalación yiantes deliequipamiento de 

alumbrado, ise efectuarán las pruebaside aislamientoiy continuidadidel alimentador 

y de cadaicircuito, debiendo cumplir conilos valoresiindicados en eliCódigoiNacional 

deiElectricidad. 
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i. NORMAS 

Paraatodo lo que no estáaindicadoaen esteaproyecto, rigenalasaprescripciones 

del              CódigoaNacionaladeaElectricidaday elaReglamento Nacionalade Edificaciones. 

InstalacionesaSanitarias      

a. aGENERALIDADES 

El Proyecto materia de estaaMemoriaaDescriptivaayaplanos, asearefiere a las 

instalaciones interiores de aguaapotable, desagüeadoméstico yasistema contra 

incendio para el desarrollo delaproyecto arquitectónico del Centro de Energías 

Renovables e Información deaRiesgos Naturales, Illapa – Wayllayachay, 

Asentamiento Humano Yanacoto, adistrito Lurigancho Chosica, 2020. 

 
 

b. SISTEMAaDEaAGUAaPOTABLE: 
 
 Sistemaadeaaguaafría 
 

De la cisternaadeaagua potableayacuarto deabombas existentes, por medio de 

un equipo doble de bombeo y una electrobomba de reservaadel tipo presión 

constante ayavelocidad variable, se impulsaraael agua poramedio de unaatubería 

dea4" F°G° existentes y que ampliando su longitud de esta tubería hasta el último 

piso de la Zona Formativa, esta tubería bajará par los ductos del proyecto que a su 

vez forman parte de la proyección de los ductos existentes; y estaatuberíaase 

convertiráaen dos ramales de distribución de agua pare los diferentes servicios 

higiénicos u otros aparatos de los tres pisos de la Zona Formativa del Centro, 

considerando que los aparatos sanitariosade losainodoros y urinariosasonadel tipo 

válvulaafluxometrica, y grifería del tipoaestándar en losalavatorios. 

 
c. SISTEMA DEaDESAGÜE: 

Sistemaadeadesagüeadomestico 
 

El desagüeaesabásicamente poragravedad, siendoalas aguasaservidasade los 

aparatosasanitariosadel proyecto del Centro, evacuadas mediantearamales de 

tuberíasacolgadas del piso existente de todos los niveles del edificio formativo del 
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Centro, estos ramales de tuberías de desagüe proyectados se empalmarán en las 

tuberías montantes de desagües existentes en los ductos. 

Asimismo se tendrá la ayuda de un tanque séptico para recepción de aguas 

negras, con una capacidad de 30m3 y dos bombas sumergibles de 5HP cada uno, 

trabajando en paralelo con un tablero de energía para uso alterno. 

Se ventilaránalos puntos de aparatosasanitariosanecesariosapara evitar la 

rupturaadeasellos de aguaade las trampasapaen losasumiderosayatrampas de 

lavatorios, alzasadeapresión y malosaolores; alas tuberíasade ventilación irán 

instaladasaporalos pisos, a murosay ductos. 

 
d. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE DRENAJE DE AA. 

 
La evacuación de drenaje dealos equipos deaaireaacondicionado quease 

instalen en las áreas de la Zona Formativa, Administrativa, Servicios y Salud, van por 

medio de tuberías colgadas en todos los pisos de la zona mencionada, estas 

tuberías recogerán el condensado de los equipos y mediante ramales de tuberías 

descargaremos en una montante exclusive de desagüesade drenajeadealos 

equiposadeaaireaacondicionado. Este montante se empalmará en forma indirecta 

con las tuberías de desagüe doméstico. 

 
e. SISTEMA CONTRAaINCENDIO: 

 
 

Se ha diseñadoaunaared de agua contra incendio en el Centro, que contempla 

la ainstalaciónade gabinetes contra incendio y sistema dearociadores automáticos 

dentro de lasaoficinas, que están alimentados con una tubería de 4" de diámetro, 

que para losaefectos do nuestro proyecto de ampliación, aestamos considerando 

continuar suaproyección y tendido de la tubería en la azoteaaproyectada del edificio 

 
Esta alimentadoraaseráade 4"ade diámetro distribuirá a los rociadores y tendrá 

derivaciones de 4" hacia cadaagabinete contra incendio, segúnase muestraaenalos 

planosarespectivos. 
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ElbproyectobquebintegrabestabMemoriabDescriptivabybEspecificaciones 

TécnicasbsebrefierebalbSistema debSeguridad Contrabincendio. 

 
- Alcances delbEstudio 

 
El estudio comprende: 

a) Análisis de Ia Zona Formativa, Administrativa, Servicios y Salud, desdebel 

puntob debvistabde labprotección contrabincendios. 

b) Diseñobdel sistema de extinciónbcontra incendiosbubicación de los gabinetes y 

de blosbrociadores automáticos. 

c) Ubicaciónbdeblosbextintoresbportátiles, contrabincendio enbcada gabinete 

contra incendio. 

 
- Planosb 

 

Además debesta Memoria Descriptiva, bel proyecto se integrebcon los planos y 

especificacionesbtécnicas, las cualesbtratan de presentar y describirbun conjunto 

de partes esencialesbpara la operaciónbcompleta y satisfactoria de losbsistemas de 

seguridad propuestos. 

 
En los planos se indicabelbesquema generalbdebtodo el sistemabpropuesto; la 

ubicaciónbde equipos es solobaproximada; la posición definitivabsebfijará después 

de verificarblas condiciones quebse presenten en obra. 

 
f. SEGURIDADbCONTRAbINCENDIO 

 

Generalidades 
 

Para analizar labseguridad contra incendio en el Centro 

debEnergíasbRenovables e Información de Riesgos Naturales, Illapa – 

Wayllayachay, Asentamiento Humano Yanacoto, distrito Lurigancho Chosica, 2020, 

se debe tomarben consideración que esta se puedebconseguir si 

adoptamosbmedidas que tiendanba evitar que se 
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produzcacel incendiocycsiceste se llegacacproducir se debecminimizarcsuscefectos 

porc los que se ha tornadocen cuentaclos siguientescaspectos: 

 
• Prevencióncdecincendios, 

• Deteccióncycalarmas (PlanoscdecInstalacionescEléctricas). 

• Extintorescportátiles. 

• Controlcycextinción decincendios. 

 

PrevencióncdecIncendios 
 

Comoclas accionescdecprevención decincendios en elcCentro, es de 

responsabilidadcdeclas personascencargadascde lacseguridad delcedificio, 

tomarclas medidascpertinentescacfin de evitarcque se originen incendio 

encestecedificio. 

 
Controlcycextincióncdecincendios 

 
Generalidades 

 
Desde elcaspecto de controlcde incendios, elcdiseño estructuralcdel Centro es 

del tipo "Noccombustible, resistentecal fuego” y loscacabados quecse empleen 

también seráncresistentes al fuego. 

 
Para lacextinción decincendios, cse hancdiseñado los equipos contracincendios 

para sercempleados enctres nivelescsegún lacmagnitud del incendiocy de sus 

características temperatura, chumo, propagación, cetc. 

 
Paracel primer nivel, escdecir en loscconatos decincendio, cse emplearánclos 

extintorescmanuales indicadoscen pianos y que normalmentecse encuentrancen 

los gabinetesccontra incendio. 

 
Para uncconato de incendio mayorco cuando la accióncde los extintores 

manuales no seacsuficiente, se emplearánclascmangueras decagua ubicadascen 

planos, mangueracque al arrojar mayor caudalcde agua permiten extinguircfuegos 

mayores 
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}que los controlados por los extintores manuales. Estos gabinetes están conectados 

a la red de tuberías contra incendio existentes}del edificio y cuentan con un}equipo 

de bombeo que proporciona}la presión}adecuada; y la reserva de agua contra 

incendio que se almacena en la cisterna}existente del Centro. 

 
Para el caso que la magnitud del incendio sea mayor, o que la Intervención}del 

personal do seguridad del edificio no sea}oportuna, se ha proyectado}un sistema 

de rociadores de agua automáticos, el que garantiza un eficiente}control de los 

fuegos. Este}sistema integrado con el}sistema de mangueras, es un sistema de 

agua presurizada (tubería húmeda) y}que al elevarse la temperatura del ambiente 

protegido sobre un valor predeterminado, }origina Ia apertura del o los rociadores 

situados encima del fuego, y arrojando la}cantidad adecuada de agua para extinguir 

el fuego. 

 
Además, iexisten lasifacilidadeside tuberías, isiamesasiyidemásiequipos para la 

intervenciónidel CuerpoideiBomberos; quienesipodrán desplegar susiequipos. 

 
Lasituberías montanteside este sistema seránide 1" de diámetroideirociadores 

do 2 1/2", 2”, i1 ½” y 1" deidiámetro, de acero sinicostura, iATM A-53, que deberá 

de seriarenado, con dosimanos de pintura anticorrosivoiy pintado do color rojo. 

 
CaracterísticasiEstructurales 

 
El edificio es deiestructura aporticada de concreto armado de la ZonaiFormativa, 

conitechos y pisos aligerados deiconcreto armado y muroside mampostería con 

ladrilloside arcilla sólidos en losicasos de muros corta fuegosiy ladrilloside arcilla 

huecosipara los demásicompartimientos secundarios, ipor lo queiserá medianteiel 

ReglamentoiNacional de Edificaciones, ise puedeiclasificar el Centro comoino 

combustibleiy resistente al fuego, ya queisu estructura y muros principales son 

"Resistentesial Fuego" (4 horas) y los tabiquesisecundarios son "Semi-resistentes 

al Fuego"i (2 horas). 

 
ExtintoresiPortátiles 
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Sonilos primeros equiposique se utilizanipara combatir cualquiericonato de 

incendio, itan pronto comoiel sistema de deteccióniya sea automático oimanual haya 

actuado. 

 
Serán extintoresimanualesiapropiados para el tipo de contenidoi (muebles, 

mercadería, idecoración, etc.) deilosiambientes que serán protegidosipor estos 

extintores. iAdyacentes a cada gabineteide manguera se instalará uniextintor de 

polvoiquímico seco PQS tipo ABC dei6iKg. (potencial de efectividad 10iA: 60 BC), 

elicual es apto paraicualquier tipo deicombustión ya indicado oia punto de 

inflamarse, iapaga lasibrasas hasta un nivel dei10A. 

 
Gabinetesicontraiincendio 

 
 

El segundoaescalón en el ataque at fuego, ase efectúaamediante las mangueras 

de agua propiasadel edificio, cuyo volumenade agua (queasuministra) se sitúa en 

un límitearazonable, aque es mayor que elade un extintoramanual de agua 

presurizada yapor lo tanto actuaraprácticamente enaforma indefinida sobre 

cualquieraprincipio de incendio que escapeaa la acción de losaextintores manuales; 

pero a la vez, esamenoraque el de lasamangueras del Cuerpo de Bomberos, 

provocando dañosamuyainferiores queaestos (por inundación y/o destrucción por 

fuerza delachorro). 

 
Estosagabinetes se hanaubicado, coma seamuestran en planos, asiguiendo las 

Normas del ReglamentoaNacional de Construccionesay contaran conauna 

manguera de 30m, de longitudade pitónade combinación chorroaniebla, 

conamecanismo de cierre. aSu ubicaciónaes tal que todo punto del Centro 

esaprotegido por lo menosacon una mangueraade un gabinete. 

 
Elagabineteatendrá: 

- Puertaade vidrio frontal, elaque debeaser roto paraaextraerala manguera. 

- Válvulaaangular de 11/2” ade diámetro. 

- Portaamanguera. 

- Mangueraadea30m, adealargo deafibraasintética. 

- Pintado deacolor rojo. 



 
 

83  

SistemaodeoRociadores 

 
 

El sistema deorociadores del tipo de “Tubo húmedo" constaraode una cisterna 

existente para eloalmacenamiento de agua, una bomba de aguaoexistente para 

proporcionar 01ocaudal de agua a la presión adecuada para garantizarola extinción 

de cualquieroincendio que pudiera presentarse en la ZonaoFormativa, 

Administrativa, oServicios y Salud del Centro, de una bomba jockey paraomantener 

presurizada Iaolínea de tuberías; una red de tubería de acero cedulao40, para la 

conducción deloagua, cabezas de rociadores, convenientementeoubicadas, para 

proteger losoambientes de las oficinas designadas, válvulas deoalarma de flujo de 

agua, queoalertaran al personal de seguridad, para el caso queoel agua fluya por 

cualquieroparte del sistema, debido a la apertura de alguno de losorociadores, al uso 

de algunaode las mangueras de agua, al operar alguna válvulaode prueba, o por la 

rotura deoalguna de las tuberías o accesorios. 

 
La alarmaode flujo de agua permitirá identificar que ramal delosistema tiene flujo 

de agua, looque debe de ser revisado inmediatamente„ porqueopuede deberse a un 

incendio ooa algún desperfecto en el sistema. 

 
Los rociadoresoserán de tipo vertical “Hacia abajo” de ½” NPT, ocon temperatura 

nominal delorociador 155° F, factor K (U.S.) 5.0, acabado enobronce -UL 

 
CargaoTérmica 

 
 

Según elouso de esta edificación, la carga térmica correspondeoa la clasificación 

de riesgooTipo Leve. 
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Seguridad 

 
a. OBJETIVOS GENERALES 

 
El presente instrumentoode gestión tiene como objetivo estableceroprocedimientos 

específicos destinadosoa planificar, opreparar y organizar lasoacciones a ser 

adoptadas frente aouna emergenciaoque se puede presentar en eloCERIRN, con 

la finalidad deocontrolar y reducir losoposibles daños a las personas yosu 

patrimonio. 

b. OBJETIVOSoESPECÍFICOS 

 
ANTES 

 
▪ Elaborar yoactualizar el Plan deoSeguridad. 

 
▪ Organizar eloComité de Seguridad yobrigadas. 

 
▪ Coordinaroy optimizar el uso de losorecursos humanos y materiales 

requeridos oen el control de emergencias. 

▪ Proveeroentrenamiento al personaloen respuesta a emergencias, y 

establecer protocolosode comunicación, paraola identificación temprana de 

estas situaciones durante las actividades queodesarrolla el CERIRN. 

▪ Implementaroel CERIRN, con la señalizaciónode emergencia y dispositivos 

de seguridad. 

▪ Cumplirocon las recomendaciones dadasoen la Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones. 

▪ Realizarosimulacros. 

 
DURANTE 

 
▪ Aplicar lasomedidas adoptadas, para laoautoprotección en el 

momento del desastre y/o emergencia. 

▪ Dar informeoveraz a través del Presidenteodel Comité de Seguridad 

en Defensa Civil sobre los hechososucedidos. 

DESPUÉS 

 
▪ Normalizar las actividadesolaboralesocon una participación programada. 
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▪ Evaluar la infraestructura. 

 
▪ Rehabilitación de los servicios esenciales y áreas afectadas. 

 
c. ALCANCES 

 
El presente documentooes administrado por la administraciónodel centro y, de 

aplicación en los edificios, oque se encuentran expuestas aoaquellos eventos que 

pueden generar emergenciasocon potencial de daño a personas, oambiente o 

bienes materiales poroefecto de las actividades que se realizan en laoinstitución. 

d. LINEAMIENTOS 

 
La siguienteodocumentación ha sidooutilizada como referenciaopara la elaboración 

del presenteodocumento o contieneodisposiciones que, al serocitadas en este 

texto, constituyenorequisitos del mismo: 

a) Constitución Política del Perú. 

 
b) Ley N°o29664, que crea el SistemaoNacional de Gestión del Riesgo de 

Desastreso (SINAGERD) 

c) Decreto LeyoNº 19338 Ley del Sistemaode Defensa Civil y sus modificatorias 

(DecretooLegislativo Nº 735). 

d) D.S. Nºo058-2014-PCM “DecretooSupremo que aprueba el Nuevo 

Reglamentoode Inspecciones Técnicasode Seguridadoen Edificaciones”. 

(Vigente conocarácter ulterior hasta el 31ode octubreode 2018, mediante 

D.S. Nº 064-2018-PCM). 

e) D.S. Nºo002-2018-PCM “DecretooSupremo que aprueba el Nuevo 

Reglamentoode Inspecciones Técnicasode Seguridad en Edificaciones”. 

f) Decreto SupremooN° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de 

Seguridadoy Saludoen el Trabajo. 

g) Plan Nacional deoDefensa Civil 

 
h) Plan Nacionalode Gestión deloRiesgo de Desastres 2014-2021 

 
i) ReglamentooNacional deoEdificaciones. 



 
 

86  

j) CódigooNacional deoElectricidad. 

 
k) G_050oSeguridad durante laoConstrucción. 

 
l) Guía deoRespuesta a Emergencias (GuíaoNaranja). 

 
m) Plan deoEmergencia Código: PL-SGL-02 
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e. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Paraelosepropósitos del presente documento, eaplican las siguientes 

definiciones yeabreviaturas: 

Accidente: Sucesoeextraño al normal desenvolvimiento deelas actividades de una 

organización queeproduce una interrupción generandoedaños a las personas, 

patrimonio o alemedio ambiente. 

Comité deeSeguridad y Salud en el Trabajo (CSST):eEseun órgano bipartito y 

paritarioeconstituido por representantes del empleador y deelos trabajadores, con 

las facultadesey obligaciones previstas por la legislación yela práctica nacional, 

destinado a laeconsulta regular y periódica de las actuacionesedel empleador en 

materia deeprevención de riesgos. 

Desastre: eConjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes deesustento, hábitat 

físico, einfraestructura, actividad económica y medio ambiente, eque ocurre a 

consecuencia del impactoede un peligro o amenaza cuya intensidadegenera graves 

alteraciones en el funcionamientoede las unidades sociales, esobrepasando la 

capacidad de respuesta local paraeatender eficazmente suseconsecuencias, 

pudiendo ser de origen natural oeinducido por la acción humana. 

Emergencia: eEstado de daños sobre la vida, el patrimonio y elemedio ambiente 

ocasionadosepor la ocurrencia de un fenómeno natural o inducidoepor la acción 

humana queealtera el normal desenvolvimiento de las actividadesede la zona 

afectada. 

Peligro: Probabilidadede que un fenómeno físico, potencialmente dañino, ede 

origen natural o inducidoepor la acción humana, se presente en un lugareespecífico, 

con una cierta intensidadey en un período de tiempo y frecuenciaedefinidos. 

Plan de Contingencia: eSon los procedimientos específicosepreestablecidos de 

coordinación, alerta, emovilización y respuesta ante la ocurrenciaeo inminencia de 

un evento particularepara el cual se tiene escenarios definidos. eSe emite a nivel 

nacional, regional yelocal. 
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PrimeroseAuxilios: Protocolos de atención de emergenciaea una persona en el 

trabajoeque ha sufrido un accidente o enfermedadeocupacional. 

Riesgoede desastre: Es la probabilidad de que laepoblación y sus medios de vida 

sufranedaños y pérdidas a consecuencia de suecondición de vulnerabilidad y el 

impactoede un peligro. 

Vulnerabilidad: eEs la susceptibilidad de laepoblación, la estructuraefísica o las 

actividadesesocioeconómicas, de sufrir dañosepor acción de unepeligro o 

amenaza. 
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f. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
SITUACIÓN 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
El terreno de la edificación que albergara el establecimiento es de forma regular 

con una superficie plana y cuenta con un área de terreno de 28.100m2. Se 

encuentra ubicado en el Kme30 deela Carretera Central distrito deeLurigancho 

Chosica. 

    DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 
    DE LA EDIFICACIÓN 

 
La edificación constara de una construcción de material noble, conemurosede soga; 

columnaseyevigas de concretoearmado. Estas instalaciones tienen función 

administrativa, el cual se distribuye en cuatro niveles. 

La edificación se encuentra correctamente señalizada y con zonas de evacuación. 

 
El ingreso es a través de la Carretera Central, donde se encuentra una puerta 

metálica y al interior de la edificación central existe una mampara vidrio templado 

que se abre al iniciar la jornada y permanece totalmente abierta durante la jornada 

laboral, no siendo obstáculo para cualquier posible evacuación. 

Luego, se accede al interior hacia la sala de espera, desde dicho ambiente se puede 

acceder a las oficinas y salones del centro, que se encuentran en el primer nivel, 

hasta el tercer nivel del edificio central de capacitación. 

    DE LOS AMBIENTES 

 
La edificación cuenta con los siguientes ambientes: 

SOTANO: 

▪ Bibliotecas 

 
▪ Hemeroteca 

 
▪ Videoteca 

 
▪ Sala de computo 
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▪ SS.HH (3) 

 
▪ Escaleras 

 
▪ Almacén 

 
▪ Hall 

PRIMER PISO: 

▪ Salones de capacitación 

 
▪ SS.HH (3) 

 
▪ Sala de profesores 

 
▪ Escaleras 

 
▪ Almacén 

 
▪ Hall 

SEGUNDO PISO: 

▪ Salones de capacitación 

 
▪ Laboratorios 

 
▪ SUM 

 
▪ SS.HH (3) 

 
▪ Sala de profesores 

 
▪ Almacén didáctico 

 
▪ Coordinación académica 

 
▪ Escaleras 

 
▪ Almacén 

 
▪ Hall 

 
▪ Terraza verde 
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g. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

 
SERVICIOS QUE PRESTA 

 
Los ambientes del edificio central prestan las funciones de inducción y capacitación 

sobre el aprovechamiento y uso de las energías renovables, llevando hacia una 

mejor calidadede vida. 

 
HORARIO DEeATENCIÓN 

 
Elehorario de laboraledeelos colaboradores del CENTRO se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 

Descripción N° de 

personas 

aproximado 

Horarios y Turnos 

Colaboradores 

internos 

30 Lunesea 

05:30pm 

viernes de 08:30am a 

Usuarios externos 640 Lunesea 

04:30pm 

viernes de 08:30am a 

Vigilancia 

Seguridad 

y 10 Lunesea Domingo de 07:00 am a 

07:00 pm 

Limpieza 10 Lunesea sábado de 06:30 am 

hasta 03:30 pm 

Tabla N°19.- horario de atención del proyecto 

 
 PERFIL DE LOS USUARIOS 

 
Los usuarios internos que laboraran en el Centro, tienen una permanencia 

constante en sus ambientes, oficinas y salones. En su mayoría, los usuarios 

internos son profesionales y su rango de edad promedio fluctúa entre los 25 y 50 

años de edad. 

A los ciudadanos, se les brinda atención en una zona cercana al ingreso de las 

oficinas y su permanencia es temporal. 
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AFORO 

Para la estimación del aforo se ha realizado el cálculo por índice y por mobiliario tal 

como lo establece el formato de cálculo de aforo – oficinas, contenido en el anexo 

N°17 del “Manualede Ejecuciónede InspeccióneTécnica de Seguridadeen 

Edificaciones” el cual fue aprobado medianteeResolución Jefatural N° 016-2018- 

CENEPRED/J. 

Se está considerando: el cálculo de aforo por ambientes, por piso y por edificación; 

el aforo de los usuarios externos en los respectivos ambientes que son atendidos; 

y el aforo cero cuando los ambientes son usados por los mismos usuarios. 

NIVEL SOTANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°20.- calculo de aforo proyectado nivel sótano  

 

NIVEL PRIMERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tabla N°21.- cálculo de aforo proyectado nivel primero  
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NIVEL SEGUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°22.- cálculo de aforo proyectado nivel segundo 

El edificio formativo del Centro de Energias Renovables e Informacion de Riesgos 

Naturales cuenta con un aforo total de 690 personas. Se adjuntan cuadros de aforos 

por áreas, el cálculo de aforo por ambientes que conforman el sótano, primer y 

segundo nivel del edificio principal: 

CÁCULO DE TIEMPO DE EVACUACIÓN 

 
El cálculo de evacuación no cuenta con un sustento normativo; sin embargo, existen 

varios procedimientos para calcular el tiempo estimado de evacuación. Para la 

realización del cálculo de evacuación, se realizó medianteelaefórmula desarrollada 

por K. Togawa, edonde: 

 

 
TS =eTiempo de salida. 

 
N = Númeroede personas. 

 
A = Anchoede salida en metros. 

 
K = Constanteeexperimental: 1,3 personas/metro-

segundo. D = Distanciaetotal de recorrido en metros. 

V = Velocidad deedesplazamiento Horizontal: 0,6 

m/s Escaleras: e0,4 m/s 
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Se realizó el cálculo del puesto de trabajo más alejado de la puerta de salida 

principal: 

 

 

Tabla N°23.- cálculo de tipos de evacuación  
 
De acuerdo a los factores estimados y las distancias máximas por recorrer en 

metros lineales hacia la puerta de salida fuera de la edificación, se concluye que el 

tiempo estimado de evacuación del puesto de trabajo más alejado, es de hasta 

55.92 segundos, estando dentro del tiempo recomendable de los 180 segundos (3 

minutos). 

h. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ Y BRIGADAS DE 

SEGURIDAD 

BRIGADASeDEeEMERGENCIAS 

 
Es elegrupo de colaboradores que se encuentran debidamenteeorganizados, 

entrenadosey equipados para estar en la absoluta capacidadede identificar las 

condicionesede riesgo que puedan generar determinadaseemergencias y así 

mismo se encuentraneentrenados para actuar oportunamenteecontrolando o 

minimizando laseconsecuencias de dichos riesgos identificados. 

Elepersonal que participe como miembro de la brigadaedebe encontrarse en 

suficiente formaefísica, mental y emocional y debe estaredisponible para responder 

en caso deeemergencia. Las tareas que estosemiembros deben realizar 

normalmenteeson el entrenamiento, la luchaecontra incendios, evacuación y 

primeros auxilioseademás de otra tarea que consteeen el organigrama de la brigada. 
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El Administrador del centro, será el jefe de brigada y deberá proponer, designar y 

aprobarea los miembros de la brigada de Evacuación, ebrigada deePrimeros 

Auxilios y brigadaeContra Incendio. 

ORGANIGRAMA DE BRIGADAeDE EMERGENCIA 
 
 

Tabla N°24.- organigrama de brigada de emergencia 

 
FUNCIONESaDE LASaBRIGADAS DEaEMERGENCIA 

 
 JEFE DEaBRIGADA 

 
▪ Comunicar deamanera inmediataaal Presidente del Comité de 

Emergencia del CERIRN y al Jefe de Brigada Principal, el cual es 

designado por la máxima autoridad administrativa del CERIRN y se 

encuentra establecido en el Plan de Seguridad del centro de energías 

renovables e información de riesgos naturales, sobre la ocurrencia de 

alguna emergencia de ser el caso. 

▪ Verificarasi los integrantes dealas brigadasaestán suficientemente 

capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

▪ Estar alamando de las operacionesapara enfrentar laaemergencia 

cumpliendo con las directivas encomendadas por el Comité de 

Emergencias. 

▪ Coordinar con lasadeabrigadas antes, duranteay después de una 

emergencia. 

Jefeede Brigada 

Brigadaede 

Evacuación 
Brigadaade 

Primeros Auxilios 

BrigadaaContr

a Incendio 
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BRIGADAaDEaEVACUACIÓN 

 
Es el grupoaresponsable de conducir a los trabajadoresaexpuestos a un peligro, a 

través de rutasalibres de obstáculos y peligros, hasta unalugar de menor riesgo o 

punto de reuniónapredeterminado. Asimismo, es responsableade la localización y 

rescate de personalareportado como ausente, adesaparecido oaatrapado dentro de 

las instalaciones aaconsecuencia de la emergencia. Las funcionesay actividades de 

esta brigada sonalas siguientes: 

Antesadeaunasismo 

 
▪ Identificaray gestionar la señalización de las instalaciones (rutas de 

evacuación, apuntos de reunión, etc.). 

▪ Asegurar laaactualización de los Planos de Evacuación. 

 
▪ Capacitar eainstruir a todo el personal del CERIRN en el Plan de Evacuación, 

haciendoaénfasis en rutas de evacuación y puntos de reunión. 

▪ Coordinaracon la administraciónadel centro de energías renovables e 

informaciónade riesgos naturales laaactualización del registro del personal de 

la Institución; aa fin de identificar, adurante una emergencia, la ausencia de 

personas queapodrían haberse accidentadoao encontrarse atrapadas. 

▪ Verificar deamanera permanente la habilitaciónade las rutas de evacuación. 

 
▪ Participar enala realización periódica de simulacrosade evacuación. 

 
▪ Retiraraobstáculos de las rutas de evacuación. 

 
Durante el sismo 

 
▪ Darala alerta y activarala señal deaevacuación, conforme las 

instrucciones del Jefeade Brigada. 

▪ Dirigir deamanera ordenada la evacuaciónadel personal, sirviendo de 

guías yaretaguardias, hacia zonas de menorariesgo. 

▪ Impedirael uso deaelevadores y de escalerasano dispuestas para la 

evacuación. Enacaso de que el brigadistaalocalice a un lesionado o 

atrapado, alo reporta al Jefe de Brigada para su atención. 
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▪ Brindar apoyo al personalacon condiciones especiales (incapacitados, 

embarazadas, apersonas deatercera edad y otros), para concentrarlos 

en los puntos de reunión. 

▪ Al llegar alapunto de reunión, arealizar un censo de las personas, en 

función alaregistro proporcionadoapor la administración. Tener en 

cuenta también a los contratistasay personas externas que se 

encuentrenavisitando las instalacionesadel centro, para ello coordinará 

con el responsable de cada edificio oaárea. 

▪ Coordinaralas acciones de repliegue, acuando sea innecesario. 

 
▪ Mantenerasiempre un control efectivoasobre el personal, evitando 

tumultosay situaciones de pánico colectivo, aasegurando que el personal 

siga lasainstrucciones de repliegue oareingreso. 

▪ Reportarade forma inmediata al presidenteadel Comité de Emergencias, 

cualquier incidente que obstaculice laaevacuación. 

▪ Informaraal Jefe de Brigada y/o Presidenteadel Comité de Emergencias 

en caso de peligro inminente de colapso deaalguna estructura. 

Después del sismo 

 
▪ Reportar aapersonas ausentes o no localizadas yapedir su rastreo y/o rescate 

 
▪ Coordinar elaregreso del personal a las instalacionesaen caso emergencias 

simuladas y reales, cuando ya no existaapeligro. 

▪ Ejecutar deamanera segura y técnica, elarescate de personas que requieran 

ser evacuadas, aque se encuentren heridasao atrapadas. 

▪ Verificar que no quede nadie en lasainstalaciones. 

 
 

 BRIGADA DE PRIMEROSaAUXILIOS 

 
Tiene como finalidad atender yaestabilizar a las víctimas en elasitio de la 

emergencia, solicitar ayuda médica yaremitirlos al centro de salud de seranecesario. 

En el Anexo F, se mencionan las actividadesadeaatención de primeros auxilios. 
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Las funcionesay actividades de esta brigada son: 

 
Antes de unaaemergencia 

 
▪ Manteneraun listado de personal que presenten enfermedades crónicas, 

tratamientoacon medicamentos específicos y contraindicaciones médicas. 

Asegurandoala confidencialidad de esta información. 

▪ Manteneraactualizada la relación de botiquines, incluyendo su contenido y 

ubicación. 

▪ Inspeccionaraperiódicamente los botiquines, a fin deaasegurar su buen 

estado y laavigencia del contenido. 

▪ Capacitarseaen todas las técnicas propias de primeros auxilios y desarrollar 

las habilidadesay competencias. 

▪ Organizar losaelementos necesarios de atención, comoacamillas, botiquines, 

etc. 

▪ Participar enala realización de simulacros de entrenamiento. 

 
Durante laaemergencia 

 
▪ Reuniraa la brigada en un punto predeterminadoae instalar el Puesto de 

PrimerosaAuxilios necesario para atender el alto riego, aemergencia, siniestro 

oadesastre. 

▪ Prestaraprimeros auxilios a los lesionados por laaemergencia y generar un 

reporteade atención de cada uno de losapacientes. 

▪ Hablaracon claridad al lesionado sobre laacondición actual. 

 
▪ Noagenerar pánico, no hacer afirmacionesaespeculativas sobre diagnósticos 

deasalud. 

▪ Clasificaray priorizar la atención del personalalesionado, en función a la 

gravedadade sus heridas. 

▪ Proporcionaralos cuidados inmediatos y temporalesaal personal afectado 

(lesionados, aen estado de shock y enfermos), en tantoase recibe la ayuda 

médicaaespecializada. 
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▪ Solicitar laaayuda médica requerida segúnala valoración de la persona 

afectada 

▪ Estabilizaray preparar al personal que necesiteaser trasladado a un centro 

de atención especializado. 

▪ Hacer entregaadel personal afectado a losacuerpos de auxilio, para su 

atención oatraslado pre-hospitalario. 

 
Después de la emergencia 

 
▪ Reportar al Jefe de Brigada, estadísticas dealesionados y condiciones de 

su seguimiento. 

▪ Realizar, unaavez controlada laaemergencia, el inventario de los 

medicamentosautilizados y gestionarasu reposición. 

▪ Participar en lasaactividades de investigaciónadel siniestro Evaluación de la 

respuesta y deala atención de laaemergencia. 

▪ Implementar, ajunto con el Jefe deaBrigada, las acciones de mejora 

requeridas por laaevaluación. 

 BRIGADA CONTRAINCENDIOS 

 
Tiene comoafinalidad prevenir el inicioade un incendio, controlando los factores de 

riesgoay controlar el inicio de un incendioaextinguiéndolo o minimizando sus efectos, 

yaconvocar ayudaaexterna en caso de ser necesario. 

Las funciones yaactividades de esta brigada son las siguientes: 

Antes de unaincendio 

▪ Vigilaraque dentro de las instalaciones no hayaasobrecarga de líneas 

eléctricas, ani que exista acumulación de materialainflamable. 

▪ Inspeccionaraperiódicamente las instalaciones deala Institución, a fin de 

identificar yagestionar la eliminación de factores queapuedan propiciar un 

amago deaincendio. 
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▪ Verificar de maneraaperiódica la operatividad de los sistemasade seguridad y 

la correcta ubicaciónade los equipos de protección contraaincendios, tales 

como extintores, adetectores, alarmas, hidrantes, amangueras, etc., y 

gestionar suamantenimiento o reparación, segúnacorresponda. 

▪ Capacitarseay adquirir las habilidades y competenciasapara la atención de la 

emergencia. 

▪ Participar enala realización periódica de simulacros deaevacuación. 

 
Durante elaincendio 

 
▪ Actuaraprontamente cuando se informe de una emergenciaade incendio. 

 
▪ Operar los equiposacontra incendio, de acuerdo con losaprocedimientos 

establecidos por laaInstitución o instrucciones del fabricante. 

▪ Proceder de maneraasegura, técnica y ordenada a realizarala sofocación o 

extinción de unaincendio o amago de incendio. 

▪ Actuar coordinadamenteacon las otras brigadas o grupos deaayuda externa, 

como cuerpos deabomberos. 

▪ Apoyar a la Brigadaade Evacuación y Rescate con la evacuaciónade 

personas afectadas. 

Después del incendio 

 
▪ Apoyar, en la medidaade lo posible y sin poner enapeligro suaseguridad, el 

salvamento de bienes, aequipos y maquinarias de laaInstitución. 

▪ Apoyar, una vez controladoael incendio, en lasalabores de remoción de 

escombros y limpieza de lasazonas afectadas. 

▪ Colaborar en la investigaciónade incendios o amagosaproducidos, a fin de 

gestionar la adopción de lasamedidas de prevenciónarespectivas. 
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 EQUIPAMIENTO PARA BRIGADASaDE EMERGENCIA 

 
Lasabrigadasade emergencia, deben contaracon el siguiente equipamiento mínimo. 

Los brigadistas serán identificados por portar chalecos y cascos de las respectivas 

brigadas. 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
ITM PRODUCTO CANTIDAD 

1 AGUA OXIGENADA 120 ml 1 

2 ALCOHOL MEDICINAL 70° 1 

3 BAJA LENGUA DE MADERA 5 

 
4 

BOLSA DE ALGODÓN HIDROFILO 

25g. 

 
1 

5 HISOPOS X 100 UNID 1 

6 CURITAS 25 

7 DICLOFENACO CREMA 1% 1 

8 ESPARADRAPO 1 

9 GASA QUIRÚRGICA 2 

10 GUANTES QUIRÚRGICOS 2 

11 MASCARILLA DESCARTABLE 2 

12 PINZA MOSQUITO CURVA 1 

13 SAL DE ANDREWS 6 

14 TERMÓMETRO DE VIDRIO 1 

15 TIJERAS ACERO QUIRÚRGICO 1 

16 VENDA ELÁSTICA 1 

 
Tabla N°25.- contenido botiquín de primeros auxilios 
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MOCHILAS DE EMERGÉNCIA 
 

Tabla N°26.- contenido de mochilas de emergencias 

N° PRODUCTO CANTIDAD 

13 
AGUA EMBOTELLADA x 

625ml 
1 

14 
AGUA OXIGENADA x 

500ml 
1 

15 
AGUA DE AZAHAR x 

120ml 
1 

16 
LINTERNA LED CON 

BATERIA ALCALINA 
1 

17 ENCENDEDOR 1 

18 CAJA DE FÓSFOROS 2 

19 
CUCHILLA 

MULTIPROPÓSITOS 
1 

20 
BOLSA DE PLÁSTICO 

RESISTENTE 
5 

 
21 

 
SILBATO DE PLÁSTICO 

 
1 

22 GUANTES DE TRABAJO 1 

23 
LIGADURA DE 

EMERGENCIA 
1 

24 ISOPOS X 100 1 

 

N° PRODUCTO CANTIDAD 

1 ALCOHOL 96° x 500ml 1 

2 
GEL ANTIBACTERIAL x 

120ml 
1 

3 
ALGODÓN HIDRÓFILO x 

50g 
1 

4 
GASA ESTERIL DE 

ALGODÓN 10cmx10cm 
10 

5 CURITAS x UNID 25 

6 
VENDA ELÁSTICA 4in x 

5yd. 
2 

7 
ESPARADRAPO 

DURAPORE 1in x 10yd 
1 

8 
TIJERA DE 

EXTRICACIÓN 
1 

 
9 

GUANTES 

QUIRÚRGICOS 

ESTÉRILES TALLA 8 

 
3 

10 PAPEL HIGIÉNICO 2 

11 
PAÑITOS HÚMEDOS X 50 

UND 
1 

12 
MANTA ISOTÉRMICA 

(2200 x 1600mm) 
1 
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i. EMERGENCIAS 

 
CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 
Las emergencias han sido clasificadas, tomando como base los siguientes criterios: 

 
▪ Tipo de intervención y empleoade recursosapara combatir una 

emergencia. 

▪ El grado de severidad como impacto inicial. 

 
En los cuadros siguientes seapresentan los criteriosautilizados para laaclasificación 

de emergencias en función al empleo de recursos y a su grado de severidad. 

8.1.6.1.1. Criterioapara clasificaciónade emergenciaaen función al tipo de 

intervención y al empleo de recursos. 

 

CRITERIO CONATO DE 

EMERGENCIA 

Nivela1 (Bajo) 

EMERGENCIA 

PARCIAL 

Nivela2 (Medio) 

EMERGENCIA 

GENERAL 

Nivela3 (Alto) 

 Equipo de primera Equipo de Servicios públicos 

 

Tipo de 

intervención 

intervención – 

internos (del área) 

segunda 

intervención 

internos 

 

– 

(del 

de intervención – 

externos 

  centro)   

  Es todo evento de El eventoapuede El eventoarequiere 

  emergenciaaque requerirade los dearecursos 

  puede seramanejado recursosaextras externosade la 

Empleo de 
con losarecursos de laainstitución. institución, aeste 

recursos 
 propiosade la Esteaevento es eventoaes 

  instituciónaen el área manejadoapor un manejadoapor una 

  afectada yaen forma encargadoacon o variasabrigadas 

  local. Enaeste nivel ayuda deauna o deaemergencias, 

  solo unaencargado del variasabrigadas, ademásade la 



 
 

104  

 áreaaasume la seapuede requerir activaciónade 

responsabilidadapor la activaralos grupos gruposaespeciales 

mitigaciónay control especialesade deaintervención 

de laaemergencia y intervención. a incluyendoaapoyo 

por laanotificación de  externo. 

este, acon ayuda de   

unaabrigada.   

Tabla N°27.- clasificación de emergencias 
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b. Criterio para clasificaciónade emergencia en funciónaa su grado de severidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo a la 

vida 

Entre 1 y 5 personas 

que requieren una 

atenciónamédica 

Standard. 

 

 
Entrea1 y 2 

personasaque 

requierenauna 

atenciónamédica 

urgente. 

Entre  a6    y    10 

personasaque 

requieranauna 

atenciónamédica 

estándar. 

 

 
Entrea3 y 5 

personasaque 

requieranauna 

atenciónamédica 

urgente. 

 

 
Entrez 1 y 2 

personasz que 

requieranz una 

atenciónz medica 

muy urgente. 

 

 
Unaz persona 

fallecida. 

Más       dea      10 

personas       aque 

requieranauna 

atenciónamédica 

Standard. 

Más de 

5apersonas que 

requieranauna 

atenciónamédica 

urgente. 

Más dea2 

personasaque 

requieranauna 

atenciónamédica 

muyaurgente. 

Fuga de sustancias 

tóxicas  u otro 

material peligroso, 

en un ambiente 

mayor   y  en 

proporciones 

considerables. 

 
 
 

 
Riesgo al 

Medio 

Ambiente 

El derramez o fuga 

dez sustancias 

nocivasz que se 

producez al interior 

o exteriorz de las 

instalaciones, z en 

un lugar focalizado y 

Elz derrame o 

fuga  dez sustancias 

nocivasz se 

produce 

medianamente 

extensa, z con 

grado de  afectación 

El derrame o fuga 

de sustancias 

nocivas se produce 

en gran extensión, 

y no focalizada, 

con grado de 

Criterio Nivel 1 (Bajo) Nivel 2 (Medio) Nivel 3 (Alto) 
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dez poca extensión, 

con gradoz de 

afectaciónz mínima 

sinz comprometer la 

vidaz de flora o 

faunaz cercana a 

dichasz instalacione

s. 

medianamente 

considerablez afec

tando az una 

parte dez especies 

de vidaz de flora 

y faunaz cercana a 

dichas 

instalaciones. 

afectación 

considerable 

afectando az gran 

parte dez flora y 

fauna z cercana a 

dichasz instalacion

es. 

En casoz de sismo 

conz grado de 

afectaciónz mínima 

sinz comprometer la 

vidaz de personas ni 

lasz instalaciones. 

En caso de sismo 

conz grado  de 

afectación 

medianamente 

considerable 

afectandoz vida de 

personasz y a una 

partez  de las 

instalaciones. 

En caso de sismo 

conz grado   de 

afectación 

considerable 

afectando vida de 

personasz  y gran 

parte z de  las 

instalaciones. 

En   z     caso        de 

inundaciónz con 

grado 

dez afectación 

mínimaz sin 

comprometerz la 

vida de personasz ni 

las instalaciones. 

En casoz de 

inundaciónz con 

gradoz de 

afectación 

medianamente 

considerable 

afectandoz vida de 

personas yz a una 

parte dez las 

instalaciones. 

Enz caso de 

inundación con 

gradoz de 

afectaciónz consid

erable afectando 

vida de personas

 z y gran 

partez de las 

instalaciones. 

Riesgoz a la 

imagenz de 

la institución 

Todo incidentez que 

no tenga el potencial 

de difusión pública, 

Todoz incidente 

que tenga potencial 

de difusión pública 

Todo incidente que 

tengaz potencial 

de difusión pública 

Criterio Nivel 1 (Bajo) Nivel 2 (Medio) Nivel 3 (Alto) 
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noz involucra 

necesariamentez la 

comunicaciónz  a 

institucionesz del 

estado. 

local ez involucra 
la 

comunicaciónz a 

institucionesz del 

estado. 

nacionalz o 

internacional y que 

involucraz   la 

inmediata 

participaciónz  de 

institucionesz del 

estado. 

         Tabla N°28.- criterios de emergencias 

 

Consideraciones: 

 
Losz estándares adoptadosz para los nivelesz de actuación son de referencia, 

debidoz a que dependez de la capacidad dez respuesta y criterio de los 

responsablesz de la emergencia. 

Criterio Nivel 1 (Bajo) Nivel 2 (Medio) Nivel 3 (Alto) 
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IDENTIFICACIÓNz DE EVENTOS QUEz PUEDEN OCASIONAR 

EMERGENCIA 

En base a los criteriosz anteriormente mencionadosz y dependiendo de la 

magnitud de la emergencia, estosz activarán un nivel distintoz de respuesta de la 

institución. Enz el siguiente cuadro, sez presenta las principales emergencias 

identificadas para todas las actividades delz CERIRN. 

 

 
 

Actividad 

 
 

Riesgos 

 
Eventos que identifican la 

Criterio 
Activación del 

Plan (nivel de 

  emergencia Severidad Recursos respuesta) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 

 
Todas las 

Actividades 

Natural Sismos, lluvias intensas, vientos fuertes x x x x x x x x x 

Accidental Incendios, Fugas x x x x x x x x x 

Provocada 
Conflictos Sociales: Vandalismo, 

huelgas, sabotaje, terrorismo) 
x x x x x x x x x 

Tabla N°29.- actividades de emergencias 

 
COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

 
La comunicaciónz de emergencia, consiste en indicar cómoz y a quién notificar en 

caso de presentarse una emergencia, asimismo se definenz las responsabilidades 

según la clasificación de la emergencia y se establece losz flujos de comunicación 

dentro de la organización y fuera de ésta. 

Se han definido losz tipos de Señal de Alerta y de Alarmaz a utilizar en cada caso 

según los medios disponibles: 

- El uso dez sirenas de alarma en conjunto con altavocesz o altoparlantes, se 

propagaráz mensajes claros y concisos a emitirse sinz provocar pánico en 

los ocupantes. 

- El uso dez silbato de duración continua y prolongada, z indica que se trata 

de Señalz de Alerta y, si oyen silbatos de duración breve ez intermitente, 

indica que se trata de Señal de Alarma. 

- Las señales también pueden serz verbales. 

 
j. ACCIONES DE RESPUESTA ANTEz EMERGENCIAS 

 
INCENDIOS 
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Antes Del Incendio 

 
Se deberán considerar las siguientes acciones con la finalidad de evitarz cualquier 

situaciónz dez riesgo, de deterioro o malz funcionamiento quez pudiera observarse 

en las instalaciones comunicando a losz responsables. 

▪ Como mínimo, z las brigadas contra incendio dez cada área del 

centro de energíasz renovables e información de riesgosz naturales, 

deberán estar capacitadasz en temas relacionados az uso de 

extintores y Primerosz Auxilios. 

▪ Todo el personal delz centro de energías renovables ez información 

de riesgos naturalesz deberá participar en la realización periódica de 

simulacros dez evacuación. 

▪ Almacenar losz materiales combustibles en envases seguros y 

etiquetados. 

▪ Mantener el ordenz y limpieza en las áreas de trabajo donde se 

labora. 

▪ Todo el personal deberáz conocer a los integrantes de las brigadas, 

de su área de trabajo, z para que durante la evacuación sigan las 

instrucciones dadas porz estos. 

▪ Informar a la Brigadaz Contra Incendios, cuandoz se detecten 

sobrecarga de líneasz eléctricas o exista acumulaciónz de material 

inflamable. 

▪ Todo el personal delz centro de energías renovables ez información 

de riesgos naturalesz deberá identificar la ubicaciónz de los 

dispositivos contra incendio. 

▪ Todo el personalz del centro de energías renovables e 

informaciónz de riesgos naturalesz deberá identificar la ubicación de 

las zonas dez reunión y a cuál dez ellas debe integrarse. 



 
 

110  

Durantez El Incendio 

 
En casoz de que el incendio se produzca, se debez evitar quez el fuego 

sez extienda rápido yz libremente, es decir, solamente deberá causar el menor 

dañoz posible. 

En caso dez incendios, estas son las indicaciones mínimas que se debenz considerar: 

 
▪ Todasz las personas que detectenz fuego intentaránz extinguirlo 

(siemprez y cuando no sea unaz fuga encendida), o contenerz las 

llamas paraz que no se expanda, con los medios disponibles 

(extintores, z arena, agua etc.). 

▪ El personal quez se encuentrez en el área de ocurrencia 

delz incendio, debe notificar dez manera inmediata al encargado 

dez Seguridad Interna, para quez coordine las acciones a seguir en 

la extinción del fuego. 

▪ Según la verificaciónz y definiciónz del tipo de emergencia, el 

encargado de Seguridadz Interna, daráz aviso al jefe dez brigadas, 

coordinadores dez brigadas, encargadoz de mantenimiento y/o 

presidente de comitéz de emergencias. 

▪ De ser el caso, elz presidente del comité de emergenciasz solicitará 

laz  presencia dez Bomberos en áreas próximas a centrosz urbanos, 

para z ello se dispondrá en lugares visiblesz los números telefónicos 

dez emergencia, a efectos de obtenerz una pronta respuesta al 

acontecimiento. 

 

 
Laz brigada de evacuación deberá evacuarz a todoz elz personal ajeno a la 

emergencia, destinándoloz a lugares seguros preestablecidosz  (Zonas de 

reunión); asimismo, activará lasz estaciones manualesz de emergencia para poner 

en funcionamiento el sistemaz centralizado de alarmas. 

Despuész delz incendio 
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▪ Mantenerala calma y cerciorase que se haya sofocado todo tipo de 

llamasaasegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o 

fuego. 

▪ Lasabrigadas de primeros auxilios, seguridad y agentes de 

seguridad, adeberán realizar labores de rescate de personas, si las 

hubiese, abrindándoles los primeros auxilios de ser el caso o 

transportándolas alacentro médico más cercano. 

▪ Acordonar oarestringir el acceso a personas no autorizadas al 

establecimiento. 

▪ Las brigadasade evacuación y lucha contra incendios, deberán 

realizar trabajosade remoción o retiro de escombros y limpieza. 

▪ Personal del áreaade mantenimiento evaluará los daños 

ocasionados al entornoay medio ambiente, así como, evaluar las 

pérdidas sufridas de nivelahumano, de infraestructuras y patrimonial. 

▪ El encargado de seguridadainterna deberá elaborar un informe 

preliminar del incendio yaremitirlo a la instancia correspondiente 

dentro de las 24 horasade producido, de acuerdo a los 

procedimientos y a los formatosaestablecidos. 

▪ Informar a otras autoridades localesao centrales según corresponda. 

 
Consideraciones especiales: 

 

- La persona queaes atrapada por el humo, debeapermanecer lo más cerca del 

suelo (cubrirseala boca y nariz con un pañueloahumedecido), donde el aire 

es mejor. Laarespiración debe ser corta y por laanariz 

- Si se trata deaescapar del fuego, palpe las puertasaantes de abrirlas, si siente 

que estánacalientes y se filtra humo no abrirla, abuscar otra salida 

- Si se encuentraaatrapado por el fuego y no puedeautilizar la vía de escape, 

debe cerrar laapuerta y sellar los bordes para evitarael ingreso del humo. 
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- En el casoade lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas 

de primeroaauxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar 

al accidentadoaal centro de salud más cercano. 

 
SISMOS 

 
Antes delasismo 

 
Seadeberán considerar las siguientes acciones con la finalidadade evitar cualquier 

situación deariesgo, de deterioro o mal funcionamiento que pudiera observarse en 

las instalacionesacomunicando a los responsables. 

▪ El personal quease encuentre en los edificiosay el comedor, deberá 

identificar lasazonas seguras internas de la edificación. 

▪ Todo el personaladel centro de energíasarenovables e información 

de riesgos naturales, adeberá identificar la ubicación de las zonas 

de reunión y a cuálade ellas debe integrarse. 

▪ No deberá haberaobstáculos en las zonas seguras. 

 
▪ Todo el personaladel centro deaenergías renovables e información 

de riesgos naturales deberáaparticipar en la realización periódica 

de simulacros de evacuación. 

▪ Todo el personaladeberá conocer a losaintegrantes de las 

brigadas, de su área deatrabajo, para queadurante la evacuación 

sigan las instruccionesadadas por estos. 

▪ Los integrantesade la brigada de evacuación y rescateadeberán 

Coordinar conala administración del centro deaenergías 

renovables eainformación de riesgos naturales laaactualización del 

registro delapersonal de la Institución; a fin deaidentificar, durante 

unaaemergencia, la ausencia de personas queapodrían haberse 

accidentadoao encontrarse atrapadas. 
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Duranteael sismo 

 
 

▪ Siase hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal 

será instruido aamantener la calma en todo momento. Pensar con 

claridad es lo másaimportante en esos momentos. 

▪ El personal que seaencuentre en los edificios A, C, D, E y el comedor, 

ponerse bajo buenaresguardo en las zonas seguras internas, las 

cuales se encuentranadebidamente señalizadas, en caso de no 

lograse tal cometido, seadesplazarán para protegerse bajo el marco 

de las puertas (no cuentanapuertas vidriadas o puertas en tabiquería 

de drywall), debajo de mesasao escritorios fuertes, si se está dentro 

de oficinas, de no existir mueblesacon esas características, deberán 

desplazarse hacia una esquinaadel ambiente o pasillo; son válidas 

también aquellas zonas abiertas, alibres de cables eléctricos o 

escombros, etc. 

▪ En el interior de la edificaciónacolocarse en cuclillas o sentado, 

agarrado del mueble, cubriéndoseala cabeza y el rostro. Protegerse 

de los objetos que puedan caer. 

▪ El mobiliario de las oficinasase dispondrá de manera tal que 

permanezcan estable duranteaun terremoto. 

▪ El personal que se encuentreaen el primer piso y en los edificios 

prefabricados, deben evacuarahacia las salidas debidamente 

señalizadas, guiados por elabrigadista de evacuación, hacia las 

zonas de reunión establecidas. 

▪ Durante el movimiento sísmico, ael personal deberá alejarse de 

objetos que puedan caerse, comoaestantes empotrados en la pared, 

cuadros, repisas, entre otros. aAsimismo, a pesar que las ventanas 

cuentan con lámina de seguridad, aes recomendable alejarse de las 

zonas vidriadas, que puedan reventarapor la intensidad del sismo. 
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▪ Al término del sismoael personal que se encuentre dentro de las 

edificaciones, se dirigiráaen primera instancia a las zonas de reunión 

establecidas. 

▪ Luego del primer tembloralas personas deberán estar preparadas 

para recibir más sacudidasadebido a las ondas del choque que 

siguen al primero. La intensidadapuede ser moderada, pero aun así 

causará daños. 

 
Después delasismo 

 
 

▪ Laabrigada de primeros auxiliosaverificará la existencia de heridos. 

Noase moverán las personas conaheridas graves a menos que estén 

enapeligro. Se realizará los primerosaauxilios y se dará atención a las 

reacciones emocionales consecuenciaadel hecho. 

▪ Si las condiciones lo requieren, seasolicitará asistencia a bomberos, 

y a la policía en aquellos lugaresapróximos a centros urbanos. 

▪ No deberán accionarse interruptoresaeléctricos. 

 
▪ Se tendráaprecauciones con la posibleaexistencia de cristales rotos y 

cablesaeléctricos derribados eainstalaciones dañadas. 

▪ No operar ningúnapunto eléctrico cercano. 

 
▪ El Encargado deaMantenimiento inspeccionará con precaución los 

mobiliarios, estandoaatentos a objetos que puedan caer súbitamente 

de los estantes. 
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Verificación y definición de 

tipo de emergencia 

NO Falsa 

 

SI Reposición de medios y 

parte de incidencias al 

CSST y a presidente de 

Comité de emergencia. 

Conato de 

 Parcial general 
Fin de la 

 

k. FLUJOGRAMAS DE COMUNICACION Y ACCIONES DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS TIPO INCENDIO 

Ocurrencia y definición de la emergencia: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°30.- flujograma emergencia tipo incendio

Aviso a Brigadistas 
Aviso al Jefe de 

Brigada 

Confirmar 

 

Ocurrencia de la emergencia 

Detección 

humana 

Detección 

automática 



 
 

116  

Reposición de 

medios y parte 

de incidencias 

Fin de la 

 

Conato de emergencia: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Conato de 

 

Jefe de Brigada da 

aviso 

Ataque del fuego con equipo 

de primera intervención 
Brigadistas 

Inspección del Jefe 

de Brigadas 

NO 

Extinción Evitar propagación 

SI 

Emergencia Parcial 



 
 

117  

Reposición de 

medios y parte 

de incidencias 

Fin de la 

 

Jefe deeBrigada 

Principal en 

coordinaciónecon el 

jefe de brigada de la 

CERIRN, evalúan si 

se da la orden de 

retorno de personal. 

Emergenciaeparcial: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

NO 
 

 

 
SI 

 
 
 
 

 
 
 

Ataque del fuego con equipo 

de segunda intervención 
Brigadistas 

Extinción 

 

Se procede a la 

evacuación, se 

conducen a personas a 

zonas de reunión 

establecidas . 

 
Emergencia Parcial 

JefeedeeBrigada 

da aviso 

 

 
Jefeede Brigada Principal 

general 

Control de ausencias 
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Emergencia general: 
 
 

Emergencia general 
 
 
 
 

Avisa a servicios públicos para 

extinción. 

 
 
 

 
 

Brigadas cuantifican 

colaboradores heridos 

y personas ausentes. 

Jefe de brigada recibe 

a servicios públicos 

para extinción 

 
 
 

 

Se verifican daños e 

informa a presidente de 

comité de seguridad y 

bomberos sobre 

colaboradores heridos y 

ausentes. 

 
 
 
 
 

Inspección de 

daños y pérdidas 

Servicios Públicos de 

extinción asume 

dirección de emergencia 

 
 
 
 

SI 
Extinción 

 
 

 
 
 
 

Reporte de ausentes 

y heridos. 

 

Reposición de medios y 

parte de incidencias al 

CSST y a presidente de 

Comité de emergencia. 

 
 

Búsqueda de colaboradores 

ausentes por bomberos, jefe 

de seguridad, supervisor y 

agentes de seguridad. 

 

Rescate de colaboradores 

ausentes y evacuación de 

heridos a centros de salud. 

Resguardo de las 

instalaciones 

 
 

 
Espere instrucciones 

 
 

 

 

¿Es seguro 

retornar a los 

edificios? 

 
 

 
NO SI 

 

Fin de la emergencia 

Jefe de brigada avisa a presidente 

de comité de emergencia de la 

emergencia general. 
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l. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS TIPO SISMOS 

Tabla N°31.- flujograma emergencia tipo sismo 

 
 
 
 

Inicio de 

sismo 

Se encuentra en pisos 

superiores del edificio 
(a partir de un 3er piso) 

 
 
 

Se encuentra en el 

primer y segundo piso 

Mantenga la calma, diríjase a las zonas 

seguras internas, lejos de zonas vidriadas, 

lejos a estantes, debajo de escritorios o 

mesas resistentes 

 
 
 

NO 
¿Cesó el sismo? 

 
 

 

 

Brigadistas conducen 

a personas a zonas de 

reunión establecidas 

SI 

 

Verifique su estado de salud y de 

las personas de su entorno, dar 

aviso a las brigadas de primeros 

auxilios 

 
 
 
 

Inspección de 

daños y 

pérdidas, control 

de ausencia, 

reposición y 

parte de 

incidencias 

 

Jefe de brigada y 

brigadistas verifican 

evacuación del personal 

 
 

Jefe de Brigada informará 

al presidente de Comité 

sobre colaboradores 

ausentes y de existir 

heridos, solicita apoyo al 

911 para su atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NO 

¿Es seguro 

retornar a 

los SI 

edificios? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espere 

instrucciones 

 

 
Fin de la 

emergencia 

 
Reporte de 

ausentes 

 
NO HAY 

JefeedeeBrigada Principal en 

coordinación con el jefe de brigada del 

centro, evalúan si se da la orden de 

retorno de personal. 

 

                                      
     SI HAY

Se solicita apoyo a servicio 

público externo y junto a los 

brigadistas realizan la búsqueda y 

ubicación de colaboradores. 

 

 

 

 

Rescate de personas 

ausentes y resguardo 

de las instalaciones 
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m. ORGANISMOeDE APOYO AL PLAN DEeSEGURIDAD 

 
COORDINACIÓNeENTRE EMPRESAS DELeENTORNO 

 
Se deberá tenereal alcance unaecomunicación directaee inmediataeentre las 

empresas delesector que puedaeprestar ayuda en casoede producirse una 

emergencia. 

ENLACE CONeEL CUERPO GENERALeDEeBOMBEROS 

VOLUNTARIOSeDELePERÚ 

Se deberá tenereuna comunicaronedirecta con el CuerpoeGeneralede Bomberos 

Voluntarios delePerú, quienes seránelos que actuarán en caso deeproducirse una 

emergencia comoeórganos de respuesta. 

ENLACE CON LAePOLICÍA NACIONALeDELePERÚ 

 
Se deberáetener unaecomunicación directa conela PolicíaeNacional delePerú, a fin de 

que puedaneser elloselos que actúenemanteniendo laeseguridad en todoeel momento 

de mitigar laeemergencia. 

ENLACEeCON LOS SERVICIOS DEeSALUDePÚBLICAeYePRIVADA 

 
Se deberáecomunicar a los servicios de salud pública yeprivada, con la finalidad de 

que losemismos tomen las respectivas medidas deeprevención de acuerdo a sus 

competencias 

DIRECTORIOeTELEFÓNICO DEeEMERGENCIAS 

 
En caso deeemergencia el personalede turnoeserá eleresponsable deeefectuar 

llamadas a losesiguientes números telefónicos que se indicaneen el Anexo E. 

n. IMPLEMENTACIÓNeDEeMEDIOS DEeSEGURIDAD 

 
A continuación, se describiránelos medios de técnicosecon los que cuenta el centro 

de energías renovables eeinformación de riesgosenaturales: 

EXTINTORES 

 
NORMASeAPLICABLES 
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Las normaseque han sido tomadaseen consideraciónepara el sistemaede extintores 

portátiles deleCERIRN, son losesiguientes: 

▪ ReglamentoeNacional deeEdificaciones: TituloeIII.1 Arquitectura, eNorma 

A.130 (Sub-CapítuloeX). 

 
▪ Norma NTPe350.043-1: Extintoreseportátiles 

 
▪ NormaeNTP 399.010-1: Señales deeSeguridad. 

 
▪ DecretoeSupremo N°42-F, SeccióneTercera – Extintoreseportátiles 

 
EXTINTORESePORTÁTILES 

 
En el centro deeenergías renovables eeinformación de riesgos naturales, se cuenta 

con los siguienteseextintores: 

 

 

RESUMEN DE CANTIDADeDEeEXTINTORES EN CERIRN 

Ítem TIPO PESO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

1 PQS ABC 6 KG 1 VENCE AGOSTO 20 

2 PQS ABC 4 KG 1 VENCE AGOSTO 20 

3 PQS ABC 10 lbs 1 VENCE AGOSTO 20 

4 CO2 10 lbs 1 VENCE AGOSTO 20 

 4  

Tabla N°32.- resumen de tipos de extintores en el proyecto 
 

Estos equipos de seguridad permiten mitigar amagos de incendio, evitando daños 

mayores al personal y al patrimonio del centro de energías renovables e 

información de riesgos naturales. 
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o. SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS CONTRAINCENDIOS 

 
 NORMAS APLICABLES 

 
Las normas que han sido consideradas para la adquisición e instalaciónedelesistema 

de deteccióney alarma de incendios instalado en el centro de energías renovables 

e informaciónede riesgos naturales, son las siguientes: 

1. ReglamentoeNacional de Edificaciones: eTitulo III “EDIFICACIONES”, III. 1 

“ARQUITECTURA”, eNorma A.130, Capítulo IV “SISTEMASeDE 

DETECCIÓN eY ALARMA DEeINCENDIOS”, Artículos 52 al 65. 

2. CódigoeNacionalede Electricidad 

 
3. NFPA 70: NationaleElectrical Code 

 
4. NFPA 72: NationaleFire Alarm and Signaling Code 

 
5. NFPA 92A: RecommendedePractice for Smoke-Control Systems – Edition 

2006 

6. NFPA 101 “Código deeSeguridad Humana”. 

 
7. UL 864: Control Unit foreFire Protective Signaling Systems. 

 
8. UL 268: Smoke Detectorsefor Fire Protective Signaling Systems. 

 
9. UL 268A: Smoke Detectorsefor Duct Applications. 

 
10. UL 217: Smoke DetectorseSingle Station. 

 
11. UL 521: Heat Detectors foreFire Protective Signaling Systems. 

 
12. UL 464: Audible SignalingeAppliances. 

 
13. UL 1971: Standard foreSignaling Devices for the Hearing Impaired. 

 
14. UL 346: Waterfowl indicatorsefor Fire Protective Signaling Systems. 

 
15. UL 1481: Power Supplies foreFire Protective Signaling Systems. 

 
16. UL 1711: Amplifiers for FireeProtective Signaling Systems. 

 
 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMAeDE DETECCIÓN Y ALARMAS CONTRA  

    INCENDIOS 
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El sistema deedetección yealarma de incendios instalado en el CERIRN, es un 

sistema analógico con detectores inteligentes, tecnología moderna que mejora al 

convencional, se llama inteligente debido a que los sensores de humo y/o sensores 

de temperatura responden a varios estados de pre-alarma, parámetros de 

diferentes tipos de condiciones ambientales y de mantenimiento por cada área (cero 

% de error de falsas alarmas). 

Este sistema a dos hilos, sistema "inteligente" analógico, permite alimentarey 

supervisarea los detectores de humo, las estaciones manuales yeotros dispositivos 

a través delemismo bus de dos hilos. Las señales básicas deecomunicaciones están 

configuradasede tal manera que la unidad de control puedeesuministrar de manera 

efectiva laealimentación a todos los dispositivos y puede mantenerela comunicación. 

Cadaedispositivo es identificado de forma individual por elepanel de control. El 

cual sondeaede manera continua y repetidas veces todoselos dispositivos de 

detección yedispositivos de activación. 

El Sistemaede detección y alarma de incendios estáediseñado para reportar 

cualquier eventoede alarma a la central de alarmas contraeincendios. La señal de 

alarma puedeeser enviada por los detectores de humoeo por las estaciones 

manuales. 

En el CERIRN se han instalado los siguientes equipos: 

 
17. 01 Panel de deteccióney alarma contra incendio 

 
18. # Detectoresede humo fotoeléctrico 

 
19. # Detectoresetérmicos 

 
20. # Estaciones manuales 

 
21. # Sirenas con luz estroboscópica 

 
22. # Anunciadores remotos 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DEeDETECCIÓNeY ALARMA 

CONTRAINCENDIOS 
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Las principales características del sistema de deteccióney alarmaede incendios 

instalados en el centro de energías renovables e información de riesgos naturales 

son: 

23. Sistema Inteligente: Produceneuna señaleanalógica queevaríaeen 

relación a las condiciones de ambientes que los rodea, el convencional 

usa dos estados (espera y alarma) cambiando su estado solo cuando se 

reconoce la presencia de humo. 

24. Direccionable Inteligente: Por un solo cableado (Loop) se identifica los 

detectores analógicos o los módulos interfaces, los convencionales se 

encuentran agrupados por zonas y no se puede reconocer cual ha sido 

el detector activado. 

25. Ajuste de Niveles de Sensibilidad: Cuenta con nueve (09) niveles de pre 

alarma, ajuste automático Día/Noche, nueve (09) niveles de sensibilidad, 

Alerta de Mantenimiento / Compensación de suciedad. 

26. Flexibilidad: La Central de Alarmas puede trabajar con dispositivos no 

inteligentes como (detectores de humo y estaciones manuales 

convencionales, sensores magnéticos para alarmas, otros) agregando 

solo módulos de monitoreo. 

27. Constante Monitoreo: Escaneo de supervisión y prueba de cada 

detector. 

28. Eliminación de Falsas Alarmas: Esto gracias al alto rendimiento de los 

sensores instalados. 

29. Condicionales de Zona Cruzada: Activación de alerta de presencia de 

humo por combinación de un primer y segundo detector. 

Las señales de todos los detectores de humo y las estaciones manuales se 

reportarán a la central de alarmas durante las 24 horas por: 

30. Señal de alarma por punto análogo Direccionable. 

 
31. Niveles de Sensibilidad 

 
32. Niveles de Mantenimiento 
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33. Estado de alertas 

 
34. Señal de caída de tensión 

 
35. Corte de cables o sabotaje. 

 
36. Manipuleo de los equipos o accesorios. 

 
37. Falta de alimentación. 

 
38. Supervisión de fallas. 

 
39. Alerta de mantenimiento que indica en el panel de control la presencia 

de un problema cuando un detector acumula demasiado polvo o 

suciedad. 

Se anexa la copia de la constancia deemantenimiento yeoperatividadedel sistema de 

alarma Contra Incendio. 

p. LUCES DE EMERGENCIA 

 
GENERALIDADES 

 
Es fundamental comprender el papel que juegan las luces de emergencia. Es un 

tipo de iluminación, necesaria para situaciones de emergencia (cortes inesperados 

de suministro eléctrico). Se define como un sistema de alumbrado diseñado para 

facilitar la evacuación de las personas desde un edificio en forma segura, evitando 

accidentes lamentables. 

NORMAS APLICABLES 

 
La implementación de luces de emergencia en el centro de energías renovables e 

información de riesgos naturales, ha sido diseñado de acuerdo a los siguientes 

estándares: 

1. RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma EM. 010 

 
2. CNE: Código Nacional de Electricidad. 

 
3. Reglamento de Inspección Técnica DS N° 002-2018-PCM. 

 
ii. IMPLEMENTACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 
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En el centro de energías renovables e información de riesgos naturales, se cuenta 

con las siguientes luces de emergencia: 

 

Cantidad OBSERVACIÓN 

15 Sótano 

15 Primer nivel 

15 Segundo nivel 

Tabla N°33.- Resumen de cantidad de extintores por niveles en proyecto 
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q. POZO A TIERRA 

 
NORMAS APLICABLES 

 
El sistema eléctrico mencionado correspondiente al centro de energías renovables 

e información de riesgos naturales, ha sido diseñado y mejorado de acuerdo a los 

siguientes estándares: 

1. CNE: CódigoeNacional deeElectricidad – Utilización 2006. 

 
2. CNE: CódigoeNacional deeElectricidad – Suministro 2011. 

 
En el ANEXO 10 del presente Plan de Seguridad, se detalla la ubicación de los 

pozos a tierra del centro de energías renovables e información de riesgos naturales. 

GENERALIDADES 

 
El Proyectoemateria de estaeMemoria Descriptiva y planos, se refiere al sistema 

eléctrico del centro de energías renovablesee información de riesgos naturales (sub 

estación, tableros eléctricos y pozos a tierra). 

Unaesubestación eléctrica es unaeinstalación, o conjunto deedispositivos eléctricos, 

queeforma parte de unesistema eléctrico de potencia. Sueprincipal función es la 

producción, conversión, etransformación, regulación, reparticióney distribución de la 

energía eléctrica. Laesubestación debe modificar y establecerelos niveles de tensión 

de una infraestructuraeeléctrica, para que la energíaeeléctrica pueda ser 

transportada y distribuida. 

La sub estación eléctrica del centro de energías renovables e información de 

riesgos naturales, es el corazón del sistema eléctrico, que permite suministrar 

energía a todos los edificios y módulos prefabricados que conforman la entidad, 

manteniendo la operatividad de la Entidad. 

 POZOeAeTIERRA 

 
La puesta   a   tierra, eseun mecanismo   de   seguridad que eformaeparte   de las 

instalaciones eléctricasey que consiste en conducireeventuales desvíosede la 

corriente hacia el pozoea tierra por diferenciaede potencial, impidiendo queelas 

personas entren enecontacto con la electricidad. Esto quiere decir que, elas 

instalaciones eléctricaseestán unidas, a un conductor eléctrico de puesta aetierra 
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(generalmente de cobre), y este se encuentra conectado a unaevarilla principal, 

ubicada eneel pozo a tierraepara que, en caso de una derivacióneimprevista de 

la corriente oede una falla deelos aislamientos de los conductores, lasepersonas no 

seeelectrocuten al entrareen contacto con los dispositivoseconectados a dicha 

instalación. 
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r. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 
ALCANCES Y OBJETIVOS 

 
La señalización de seguridad del centro de energías renovables e información de 

riesgos naturales, tiene por objetivo: 

1. Describir e indicar el tipo de señaléticas de seguridad e 

informativas que se encuentran en el centro, para la disminución 

de riesgos del local. 

2. Detallar la normativa utilizada para la adquisición e instalación de 

la señalética de seguridad, con respecto a dimensiones y 

características técnicas. 

3. Implementar el equipamiento del sistema de Seguridad de la 

Centro. 

 
NORMAS APLICABLES 

 
Las normas que han sido tomadas en consideración para laiSeñalizaciónide 

Seguridadien el centro de energías renovables e información de riesgos naturales, 

son los siguientes: 

4. Reglamento NacionalideiEdificaciones: iTitulo III. i1 Arquitectura, 

Norma A.130 

5. NTP 399.010-1 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 
Carteles informativos: 

 
Cada ambiente del centro de energías renovables e información de riesgos 

naturales cuenta con señaléticas informativas en las puertas de ingreso para 

identificar dichos ambientes, detallando el nombre del ambiente y de ser el caso, 

restricciones de acceso por seguridad, entre otros. 

Los carteles informativos están elaborados en base a MDF, pintado al duco en 

acabado color crema y vinil autoadhesivo. 
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En el centro de energías renovables e información de riesgos naturales, se han 

instalado carteles informativos en ambientes de oficinas, espacios técnicos (cuartos 

eléctricos, cuartos de red, cuarto de bombas de agua y agua contra incendio, sub 

estación, entre otros), servicios higiénicos, salas de reuniones, auditorio y numero 

de piso. Ver imágenes referenciales. 

 

 
Carteles de seguridad: 

 
▪ El centro de energías renovables e información de riesgos naturales del 

CERIRN cuenta con, señaléticas de seguridad de acuerdo a la NTP 

399.010-1 del tipo foto luminiscente, la instalación de estas se ha 

realizado de acuerdoia lo indicado en la NormaiA.130 del RNE y las 

dimensiones se encuentran en función aila distancia de observación del 

usuario. 

▪ Elaborados en base a PVC, de color blanco de fondo y vinil 

autoadhesivo reflectante de color verde, rojo y amarillo. Así mismo, se 

consideró la Norma A.130iRequisitoside Seguridad, idel Reglamento 

Nacional del Edificaciones. 

▪ Los carteles de seguridad del centro de energías renovables e 

información de riesgos naturales, se detallan a continuación: 
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a) Cartelesipara equiposicontra incendio: 
 

 
 
 

b) Cartelesideiprohibición. 
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c) Carteleside advertencia: 
 

 
 

d) Carteles deievacuación y emergencia: 
 

 
 
 

e) Cintas reflectivas en gradas e instalación de barandas de seguridad. 

 
f) Cintas antideslizantes en escaleras integradas y escaleras de 

seguridad. 

g) Planos de Seguridad y Evacuación. 

 
s. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

 
El centro de energías renovables e información de riesgos naturales implementará 

y desarrollará uniprogramaianual de capacitaciónide las brigadas de emergencia y 

formación continuaia susiintegrantes, según el formato del Anexo A y B. 



 
 

133  

Implementará un programa de simulacros según el formato del Anexo C, parailo 

cual seidebe contemplarilo siguiente: 

▪ Detectarierrores u omisión tanto en el contenidoidel plan de contingencia, 

como enilas actuaciones airealizar para su puestaien práctica. 

▪ Habituarial personal a evacuariel establecimiento. 

 
▪ Prueba deiidoneidad y suficienciaide equipos y medioside comunicaron, 

alarma, iseñalización, luces de emergencia. 

▪ Estimacióniy optimización de tiemposide evacuación, ide intervenciones de 

equiposipropios y de intervención deiayudas externas. 

t. PROGRAMA DEiMANTENIMIENTO 

 
El CERIRN implementaráiun Programa Anual deiMantenimiento, el mismo que 

comprende las siguientesiactividades: 

▪ Inspección deiseguridad de las instalaciones deidetección, alarma y 

extinción, segúniel formato del Anexo D: Programaide Inspecciones de 

Seguridad. 

▪ Mantenimiento deilos equipos de emergencia, isegún el formato del Anexo 

E: Programa deiMantenimiento de Equipos de Emergencia. 

 
El mantenimientoipreventivo es un método de controlide riesgos que nos asegura 

que nuestrasiinstalaciones y equipos están en óptimas condicioneside seguridad, 

para llevarlo aicabo en forma correcta se deberán tener en cuentaiun control tanto 

de las operacioneside mantenimiento a realizar, así como laifrecuencia de las 

mismas. 

Las inspecciones deiseguridad tienen como finalidad identificariaquellos fallos o 

desviaciones de loiprevisto que pueden ser generadores deiriesgo. 
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Figura N° 01 – Plano de ubicación del AA.HH Yanacoto. 

 
 

 
Figura N° 02 – Descomposición de las piedras y formación de arcillas 
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Figura N° 03 – Plano de Batolitos andinos en Perú 
 

 

Figura N° 04 – Imagen de la Geografía de la Quebrada Yanacoto. 

 

Figura N° 05 – Grafica de poblaciones en alto riesgo - INDECI 
 



 
 

  

Figura N° 06 – Mapa de sectores críticos 
 

 
 
 

Figura N° 07 – Formación de un huayco 
 



 
 

  

Figura N° 08 – Mapa de peligros 
 

 
Figura N° 09 – Mapa de vulnerabilidad 

 



 
 

  

Figura N° 10 – Mapa de zonas de inundación 
 

 
Figura N° 11 – Mapa tentativo de reubicación poblacional 
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Figura N° 12 – Bandera del distrito de Lurigancho – Chosica 

 
Figura N° 13 – Ubicación geográfica del AA.HH Yanacoto 

 

 
Figura N° 14 – Fotografía del Asentamiento Humano Yanacoto 

 

 
 



 
 

 

Figura N° 15 – Fotografía del acceso al Asentamiento Humano Yanacoto 
 

 
Figura N° 16 – Plano de urbanización. 

 



 
 

 

Figura N° 17 – Plano de zonificación. 
 

 
Figura N° 18 - Grafica de clima promedio en Lurigancho - Chosica 

 



 
 

 

Figura N° 19 – Grafica de velocidad del viento en Lurigancho-Chosica 
 

 
Figura N° 20 – Fotografía del Huayco del 9 marzo de 1987 

 



 
 

 

Figura N° 21 – Fotografía del Huayco del 9 marzo de 1987 – zona El Pedregal 
 

 

Figura N° 22 – Fotografía del huayco 05 de abril de 2012 – vivienda El Pedregal 
 



 
 

 

Figura N° 23 – Fotografía del huayco 05 de abril de 2012 - vivienda Chosica 

 
Figura N° 24 – Zonas de riesgo de Chosica (quebradas en activación por lluvias) 
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Figura N° 25 – Proyecto en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Iquitos 

2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 26 – Proyecto BLOOMING BAMBÚ (BAMBÚ EN FLOR) – VIETNAM 
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ANEXO 6: PROPUESTA- FIGURAS 
 

Figura N° 27 – Ubicación distrital de la Propuesta 2020. 
 

 
Figura N° 28 – Ubicación del lote a trabajar en la Propuesta 2020. 
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Figura N° 29 – Ubicación geográfica del lote a trabajar en la Propuesta 2020. 
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