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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo general desarrollar el proyecto arquitectónico 

de un Centro Educativo Básico Alternativo para la capacitación técnica orientado a la 

industria de la madera de Villa El Salvador. La metodología empleada es de tipo cualitativo, 

con estudio de casos. Como resultado de la investigación se propone el CEBA con una 

infraestructura sostenible y con ambientes para promover el desarrollo educativo de los 

jóvenes de Villa El Salvador, así como el desarrollo de las PYMES.  

En el distrito de Villa El Salvador se aprecia una planificación urbana, basada en la 

comunidad autogestionaria Villa El Salvador - CUAVES y una zonificación 

predominantemente industrial después de la vivienda, la industria identificada es tanto 

pesada como liviana, donde se encuentran talleres de manufactura y transformación de 

distintos recursos, como por ejemplo la madera. La investigación concluye que el proyecto 

arquitectónico contribuirá sustancialmente a reducir la brecha existente de deserción escolar 

y los problemas económicos que viven las familias de los desertores quienes terminan 

dedicándose a la delincuencia. 

Palabras Clave: capacitación técnica, Centro Educativo Básico Alternativo, industria de la 

madera. 
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Abstract 

The general objective of this research is to develop the architectural project of an Alternative 

Basic Education Center for technical training oriented to the wood industry of Villa El 

Salvador. The methodology used is qualitative, with a case study. As a result of the research, 

the CEBA is proposed with a sustainable infrastructure and environments to promote the 

educational development of the youth of Villa El Salvador, as well as the development of 

SMEs.  

In the district of Villa El Salvador, urban planning based on the self-managed 

community Villa El Salvador - CUAVES and a predominantly industrial zoning after 

housing, the identified industry is both heavy and light, where there are manufacturing 

workshops and transformation of various resources, such as wood. The research concludes 

that the architectural project will contribute substantially to reduce the existing gap of school 

dropouts and the economic problems experienced by the families of dropouts who end up 

engaging in delinquency. 

Keywords: Technical training, Alternative Basic Education Center, wood industry. 
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1. I. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema 

La deserción escolar es uno de los grandes problemas que aqueja a los sectores de 

bajos recursos económicos principalmente en Latinoamérica, pues bien lo comentan 

(Espinoza Días, González Fiegehen, & Loyola Campos, 2021) que si bien hay alto 

porcentaje de jóvenes que acaban con sus estudios básicos, el porcentaje que no concluye 

con sus estudios son justamente los de menores recursos económicos. 

Esta deserción se genera por muchos factores entre ellos están el consumo de drogas, 

la pobreza que obliga a muchos jóvenes a dejar el colegio y ponerse a trabajar, los embarazos 

en adolescentes quienes luego ya no pueden regresar a las aulas por cuidar de sus hijos, los 

problemas de conducta que generalmente se originan en el hogar, entre muchos más. Estos 

jóvenes no cuentan con estudios básicos concluidos y el sistema de educación técnica 

superior los excluye dado que los estudios básicos son requisito para ingresar, esto motiva 

que muchos de ellos estén en riesgo de caer en la delincuencia, las drogas, y la pobreza.  Este 

conjunto de condiciones le quita muchas posibilidades de desarrollarse a los jóvenes y poder 

progresar. Es importante pensar cómo disminuir a la población que tiene los estudios básicos 

incompletos y además insertarlos en el mundo laboral también. 

Además, en el Distrito de Villa El Salvador, se cuenta con un sector industrial 

netamente especializado en la madera. Sin embargo, muchos de los trabajadores de esta 

industria, no cuentan con una capacitación adecuada, pues aprendieron a trabajar de forma 

precaria. Y en este aspecto los jóvenes sin estudios podrían participar activamente en este 

sector. 

1.2. Objetivos del Proyecto 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar el proyecto arquitectónico de un Centro Educativo Básico Alternativo 

para la capacitación técnica orientado a la industria de la madera de Villa El Salvador. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Objetivo Específico 1  

Contribuir con desarrollo sostenible de Villa El Salvador por medio de la 

capacitación técnica en la industria de la madera. 
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Objetivo Específico 2 

Contribuir el desarrollo de las PYMES de Villa El Salvador por medio de la 

capacitación técnica de la industria de la madera. 

Objetivo Específico 3 

Diseñar un CEBA para el desarrollo educativo de los jóvenes de Villa El Salvador. 

2. II. MARCO ANÁLOGO

2.1. Estudio de casos Urbano-Arquitectónicas similares 

Caso 1: Proyecto arquitectónico 1 

 Escuela Superior Suiza para la ingeniería de la madera

 Arquitecto: Meili & Peter y Zeno Vogel

 UBICACIÓN: Suiza

Según lo desarrollado por (Zeno, 2005) El nuevo edificio de la Escuela Suiza de 

Ingeniería se ha construido en madera y está operativo desde el año 2009. El proceso previo 

a la construcción se inició hace más de 10 años hasta definir todos los aspectos sobre los 

materiales, protección contra incendios y su concepto arquitectónico. Además (Zeno, 2005) 

comenta que, la escuela se emplaza tomando en cuenta los ejes de las calles principales y 

áreas recreativas, el área de la edificación es de 2580 m2. Los espacios se juntan en un solo 

volumen, se divide en forma geométrica rectangulares simétricas, se usó el color natural de 

la madera, las aulas y talleres tiene vista a los espacios abiertos, la circulación es lineal, la 

estructura principal es de madera, la iluminación es natural. 

Figura 1: Fachada de la Escuela. 

Fuente de (Zeno, 2005) 



3 

Caso 2: Proyecto Arquitectónico 2 

 Escuela Bauhaus

 Arquitecto: Walter Gropius

 Ubicación: Wismar, Alemania

 Fecha: 1919

Según (Cembellín, 2004) El edificio se encuentra emplazado en el eje de 2 calles

principales, tiene la planta en forma de L, el proyecto se divide en bloques rectangulares, 

cada uno de ellos tiene una zonificación y función determinada, la iluminación es natural. 

También, (Olivares, 2019) comenta que, La Bauhaus además, a nivel físico como edificación 

y a nivel educativo con su programa de estudios, fue la pionera en lo que por hoy se le 

denomina diseño gráfico como también a la rama del diseño industrial, en otras palabras, las 

mencionadas especialidades de diseño, no existían antes de la existencia de la Bauhaus, pues 

en ella se crearon dichas carreras. Es inevitable pensar según (Olivares, 2019), que la escuela 

de la Bauhaus fue la que sentó las bases y fundamentos académicos de las futuras ramas y 

tendencias de la nueva era de la arquitectura: la arquitectura moderna, añadiendo una nueva 

perspectiva sobre la estética y la belleza que influiría en la vida cotidiana de todos los 

usuarios en todos sus aspectos. La tipología de la Bauhaus sirve como referente pues nació 

bajo el concepto de centro de enseñanza. 

Figura 2: Vista cónica de la Escuela Bauhaus 

Fuente (Olivares, 2019) 

Caso 3: Tesis Referencial 1 

 Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 Facultad:  Facultad de Arquitectura.

 Título: Centro de capacitación en tecnología de la madera y el metal. 
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 Bachiller:  Bach. Carlos Eduardo Villar Gálvez 

 Asesor:  Arq. Elsa Mazzarri Nava 

 Lugar:  Lima, Perú 

 Fecha:  2014 

Según (Gálvez, 2014), se proyecta el Centro como un foco de formación y 

capacitación para formar potenciales empresarios con distintas capacidades no solo en 

diseño, sino también en la transformación de la madera y el metal y que cuenten con las 

capacidades empresariales para ser autónomos o proyectar un negocio. 

(Gálvez, 2014) también comenta que, el proyecto se desarrolla con un volumen de 

mayor relevancia que los demás, el cual constará de las aulas, además de contar con 

Auditorios, SUMs, Talleres y laboratorios para el desarrollo de actividades. Los 

componentes formales, además, responden al asoleamiento y a las características 

topográficas del terreno. 

Figura 3: Vista aérea del Proyecto 

Fuente (Gálvez, 2014) 
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2.2. Cuadro Síntesis de los Referentes 

CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N° 1 Escuela Superior Suiza para la ingeniería de la madera 

Datos Generales 

Ubicación:   Suiza Proyectistas:  Meili & Peter y Zeno Vogel Año de Construcción: 2009 

Resumen:  La escuela se emplaza tomando en cuenta los ejes de las calles principales y áreas recreativas, el área de la edificación es 

de 2580 m2. Los espacios se juntan en un solo volumen, se divide en forma geométrica rectangulares simétricas, 

Análisis Contextual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del Terreno Se aprovecharon las 

ventajas que ofrece el 

contexto urbano, como las 

vías, la topografía y su 

lejanía de las zonas 

residenciales para 

desarrollar el proyecto. 

Ubicado al norte de 

Biel en Suiza, al sur 

de la topografía 

elevada.

La topografía Suiza es 

empinada, pero la ciudad 

de Biel está en un llano

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 

Vía Arterial   : ------ 

Vía Principal: ------ 

El proyecto está situado 

alejado de las viviendas, 

por temas acústicos que 

generan las máquinas de 

la Escuela.

Se resalta la lejanía de 

zonas pobladas como 

prevención a los ruidos 

producidos por las 

máquinas para los talleres 

de carpintería

Análisis Bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento El proyecto se orienta al 

norte porque así, evita todos 

los principales problemas 

bioclimáticos, como el sol, 

y los vientos.

Según el mes: 

Temperaturas entre 

de -2°C y 26°C. 

Horas de Sol de 8.5 

a 16 horas. 

Al estar globalmente al 

norte. El sol generará la 

sombra proyectada 

comúnmente al norte 

también.

Vientos Orientación Aportes 

Ordenado 

verticalmente los 

meses del año 

Norte: Azul 

Este: Verde 

Sur: Rojo 

Oeste: Marrón

La Escuela Superior se 

encuentra orientado al 

Noroeste.

Al haber aulas y talleres, la 

relevancia del sol es aún 

mayor. La solución 

propuesta en base a su 

orientación facilita todo el 

desarrollo posterior del 

proyecto. 
Análisis Formal Conclusiones 

Ideograma conceptual Principios Formales La ornamentación y el eje 

rector son lo más 

importante, pues el 

volumen principal tiene sus 

acabados de distintos tipos 

de madera. 

El eje principal es 

de las aulas, la cual 

prima el material 

principal del 

proyecto: La 

Madera.

El principio formal es la 

ornamentación.

Características de la forma Materialidad Aportes 

El volumen de las 

aulas, funciona 

como cuerpo central 

que articula al resto 

de volúmenes.

El proyecto tiene como 

principal ornamentación 

a la madera de distintos 

tipos.

El alma del proyecto es la 

madera, siendo este el 

material que va a ser 

transformado dentro de los 

cursos de esta escuela.

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigramas Al desarrollar un centro 

dedicado a la enseñanza, el 

ordenamiento formal, debe 

ser práctico, conciso y 

sobrio.

1: Aulario 

2: Dirección 

3: Talleres 

4: Depósitos 

Se tienen 4 zonas 

principales, las que 

deben ser articuladas por 

un patio central. 

Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

El patio central 

articula todo el 

proyecto.

El proyecto cuenta con 

módulos de aulas, 

talleres de carpintería, 

depósitos de madera y 

un área de dirección 

Un patio central como 

apoyo articulador al 

volumen principal, facilita 

el ordenamiento y 

distribución del programa 

arquitectónico. 
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CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N° 2 Escuela Bauhaus 
Datos Generales 

Ubicación:  Wismar, Alemania Proyectistas: Walter Gropius Año de Construcción:1919 

Resumen: El edificio se encuentra emplazado en el eje de 2 calles principales, tiene la planta en forma de L, el proyecto se divide en 

bloques rectangulares, cada uno de ellos tiene una zonificación y función, su iluminación es natural.

Análisis Contextual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del Terreno Se trabaja en el 

aprovechamiento del 

terreno el cual es en su 

mayoría plano para lograr 

una composición compacta 

y concreta. 

Ubicado al sur de 

Dessau Roblau en el 

estado de Sanjonia-

Anhalt, Alemania

La topografía del 

proyecto en su mayoría 

suele ser un terreno llano 

ya que no presenta 

mucha variabilidad.

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 

Vía Arterial   : ------ 

Vía Principal: ------

El edificio extrae las 

razones de su 

configuración de las 

condiciones urbanas, 

limita con una calle y 

atraviesa otro.

Se resalta la integración y 

la unidad del proyecto con 

el entorno urbano, sin 

alterar en forma, altura y 

menos el color con el 

entorno urbano.

Análisis Bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento El proyecto se orienta al 

norte logrando así las 

actividades más 

importantes como las aulas 

y la zona de talleres no se 

vean comprometido con la 

dirección del sol.

Según el mes: 

temperaturas y 

precipitaciones 

varían desde 

13°C y 32°C. Y 

Tmax. 35ºC. 

Al estar globalmente al 

norte. El sol generará la 

sombra proyectada 

comúnmente del este al 

oeste.

Vientos Orientación Aportes 

La rosa de vientos 

para Alemania 

muestra la dirección 

de vientos 

predominantes en 

cada sentido.

La Escuela de Bauhaus 

se encuentra orientado al 

Noroeste.

Al haber aulas y talleres, y 

la biblioteca la importancia 

del sol y el viento para una 

adecuada ventilación cruza 

es importante la 

composición.

Análisis Formal Conclusiones 

Ideograma conceptual Principios Formales La orientación y las 

intersecciones de las vías de 

comunicación fueron punto 

importante al momento de 

articular el proyecto y 

lograr una buena 

composición.

El marco conceptual 

del proyecto es la 

integración por 

medio de 2 ejes 

generales en el 

proyecto. 

Desde la vista aérea, este 

diseño hace alusión a la 

forma de hélices de 

aviones y/o a una 

configuración en forma 

de molinete.

Características de la forma Materialidad Aportes 

El volumen 

compone de 3 alas 

conectadas con 

puentes, dichos 

puentes son el área 

administrativa.

Se aprovechó nuevos 

materiales en su época 

que fueron el hormigón 

armado, el acero 

laminado y vidrio plano 

en grandes dimensiones.

La utilización del acero 

laminado y las grandes 

dimensiones de los vidrios 

fueron un reto con respecto 

al clima y el cual se puedo 

manejar.

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigramas El desarrollo de una escuela 

de arquitectura conllevo a 

la adecuada circulación e 

integración de los 

ambientes y la correcta 

distribución como tal.

1: Aulas 

2: Cafetería 

3: Alojamiento 

4: Administración 

5: Escuela técnica 

Se tienen 4 zonas 

principales, y 2 zonas 

secundarias que deben 

estar adecuadamente 

vinculados.

Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

La composición y la 

articulación de la 

edificación 

corresponden a los 

patios y la zona 

administrativa.

El proyecto cuenta con 

módulos de aulas, 

talleres, administración, 

vivienda, Sum, comedor, 

biblioteca, laboratorio y 

salas. 

Los patios secundarios y 

una zona principal donde se 

ubica la zona 

administrativa y hall 

importantes como tal 

fueron el punto clave de la 

organización.
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CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N° 3 Centro de Capacitación en Tecnología de la Madera y el Metal 
Datos Generales 

Ubicación: Villa El Salvador, Lima - Perú Tesista: Carlos Eduardo Villar Gálvez Año del Proyecto: 2014 

Resumen: Se proyecta el Centro como un foco de formación y capacitación para formar potenciales empresarios con distintas 

capacidades no solo en diseño, sino también en la transformación de la madera y el metal y que cuenten con las capacidades 

empresariales para ser autónomos o proyectar un negocio.
Análisis Contextual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del Terreno El proyecto responde a la 

necesidad de Centro de este 

tipo en la zona. Y se 

aprovecha sus ventajas de 

vías próximas para 

emplazarlo. 

Ubicado en Villa El 

Salvador, Lima 

Perú, en la zona 

industrial.

La sección topográfica 

muestra 2km de 

longitud, el proyecto 

tiene un desnivel 

aproximado de 25m

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 

Vías Principales: 

---------------- 

---------------- 

Vía Secundaria: 

---------------- 

Amarillo: Zona 

Residencial 

Rojo: Zona Industrial

Se resalta la zonificación 

del entorno para desarrollar 

el proyecto, en la zona 

industrial y no en la 

residencial. 

Análisis Bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento Todos los criterios 

bioclimáticos apuntan a las 

aulas, talleres y 

laboratorios, pues son las 

actividades principales del 

proyecto.

Según el mes: 

Temperaturas entre 

de 14°C y 27°C. 

Horas de Sol de 11.5 

a 13 horas. 

Se disponen a las aulas 

orientadas al norte, para 

iluminación natural pero 

sin que les afecte el sol.

Vientos Orientación Aportes 

Predominan desde el 

sur, algunas veces 

llegando a 25km/h

La orientación del 

proyecto es de Este a 

Oeste

Tras orientar y disponer a la 

zona educativa dentro del 

proyecto, las demás zonas 

se emplazan con mayor 

facilidad. 

Análisis Formal Conclusiones 

Ideograma conceptual Principios Formales Hay mucha relevancia al 

entorno inmediato, tanto 

que la misma 

conceptualización trabaja 

con ella.

Basado en las 

características 

urbanas del distrito: 

las CUAVES. 

Uno de sus principios es 

mantener los perfiles de 

fachadas.

Características de la forma Materialidad Aportes 

Responde al generar 

un patio principal y 

un desfase de 

fachada para marcar 

la fachada.

El proyecto desarrolla un 

crisol entre las 

estructuras metálicas y la 

madera como máscara.

Si bien se trabajan con las 

CUAVES en el concepto, 

no se traslada de forma 

textual en la forma del 

proyecto. 

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigramas  La funcionalidad debe ser 

práctica y flexible, para que 

las circulaciones entre 

todos los volúmenes sea 

clara. 

Azul: Educación 

Rojo: Dirección 

Verde: Zona Común 

Gris: Esparcimiento 

Se presenta una 

flexibilidad entre las 

circulaciones y los 

volúmenes.

Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

Azul: Educación 

Verde: Zona Común 

Rojo: Administración 

Amarillo: Servicios 

Morado: Muy 

importante 

El proyecto cuenta con 

laboratorios, talleres y 

aulas para los 

estudiantes, más un 

auditorio para eventos

El proyecto deja una zona 

destinada a la ampliación 

de nuevos talleres y aulas, 

en los últimos pisos de la 

zona Educativa. 
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Bases Teóricas 

La inserción laboral en Cuba hace años era más fácil para las personas que recién 

habían egresado de sus centros de estudios de nivel superior el conseguir trabajo, el mismo 

presente en lo que respecta a lo denominado como oferta y demanda, ha hecho que el poder 

insertarse en el mercado de trabajo se vuelva una cuestión cada vez más complicada como 

bien lo comentan (Ochoa Rosas, Barajas Arroyo, & Pérez Peláez, 2020). 

Sin embargo, según (Weller, 2006), en America Latina el hecho que la participación 

laboral de los jóvenes haya disminuido con respecto a los últimos 30 años, no significa que 

sea del todo negativo, pues si bien una porción de estos jóvenes son egresados de centros 

educativos de nivel superior, la otra porción era de los jóvenes que anteriormente 

abandonaban sus estudios para poder trabajar, lo que en la actualidad refleja una mayor 

permanencia de estos, por terminar sus estudios básico o incluso de los estudios superiores. 

Además, se debe considerar también que desde la década de los 90 hasta la actualidad tasas 

de crecimiento poblacional han sido negativas, lo que reflejaría también parte de que los 

nuevos grupos humanos que pasan a participar en los mercados de trabajo conforman una 

relación proporcional que va decreciendo de la población en edad de trabajar con respecto a 

la de los años previos a los 2000. 

A. Credencialismo

Para hablar de la teoría credencialista, es vital mencionar a (Collins, 1979) pues él 

fue el pionero y quien desarrolló esta teoría. Muchos autores la consideran un pilar 

sociológico que estudia cual es la relación entre la productividad del ser humano y su 

educación. 

 Esta teoría nace a partir de las credenciales educativas (títulos educativos, diplomados,

etc.) que influyen directamente en el acceso a determinados puestos de trabajo.

 Además, menciona lo que se le llama como “estatus simbólico”, que con respecto a las

capacidades (en todos los aspectos) de una persona, estas les dan un reconocimiento.

 Se menciona además que los títulos y credenciales otorgados de forma legítima son muy

valorados.

En la actualidad, se evidencia que cada vez es más difícil para los profesionales 

insertarse al campo laboral, y si lograran insertarse a la vida laboral esta es de manera 

precaria, esto se debe según (Besbris & Petre, 2020), a que el gran aumento de sistemas de 

automatización para las diversas tareas que en anterioridad requerían de presencia humana 

y cada vez es menor, sumado a esto, los centros de estudios superiores cogen una perspectiva 
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errónea de buscar tener mejores profesionales generando una inflación de credenciales, que 

se resumiría a muchos profesionales con títulos y maestrías, pero pocos profesionales de 

conocimiento técnico o productivo. Es por ello que el credencialismo (Collins, 1979) tiene 

fuertes divergencias con respecto al funcionalismo, pues como ya se sabe, los centros de 

estudios no son una institución que otorga a las personas oportunidades sociales, sino son un 

lugar donde diferentes grupos tienen una lucha simbólica por el poder, el estatus, la 

diferenciación social y el reconocimiento. 

B. Capital Humano

Según (Méreaux & Rakotondrajao, 2021) El capital humano como concepto 

podemos asociarlo a un stock intangible que, sin embargo, puede ser acumulado y también 

puede perder valor. Pero que debe ganar valor a través del conocimiento, es por ello que 

tiene mucho vínculo con el ser. 

C. Sociedad

Según (Adorno & Horkheimer, 1971), el término sociedad, viene del latín societas, 

que hace referencia a todo el grupo humano que conviven en una comunidad, a este grupo 

humano también se le agrega otros seres vivos, como algunos animales. Con respecto a los 

últimos, se genera el fenómeno de mantenerse en grupos que comparten las mismas 

características de su especie. 

D. Tecnología

Sobre la tecnología Según (La Cámara de Comercio de Lima, 2017) En el presente 

donde las altas competencias y la gran oferta laboral contra una demanda cada vez más 

estrecha, los individuos deben estar a la vanguardia, con un nivel de capacitación para estar 

a la altura de los campos laborales y tener mejor desempeño en el trabajo, es importante 

además darle una mayor atención en cómo las nuevas tecnologías participan en el ciclo del 

desarrollo y mejora del capital humano. Además (La Cámara de Comercio de Lima, 2017) 

también comenta que, no basta tener equipos a la vanguardia de la tecnología en los puestos 

de trabajo que automaticen todo tipo de procesos y se ahorre capital humano, pues es muy 

importante contar con el personal capacitado para poder alcanzar las metas propuestas. 

E. Educación

(Villalobos Monroy & Pedroza Flores, 2009) nos comentan que, bajo la perspectiva 

del capital humano, la educación toma un papel importante, específicamente en la formación 

del mismo, pues esta se da bajo dos maneras. La primera es como consumo, esto quiere decir 

que la formación de una persona puede producir beneficios en muy corto plazo como 
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también puede generar satisfacciones, para concebir esto se hacen uso de los bienes y 

servicios con la finalidad de cubrir con las necesidades humanas. La segunda es como 

inversión, lo que significa el usar el capital humano como medio para lograr tener algún tipo 

de beneficio a mediano o largo plazo, esta perspectiva se calcula bajo ciertos parámetros, 

como son el rendimiento que se refiere a que, si el capital tiene un mayor nivel de educación 

y capacitación y a su vez, cuenta con una menor edad al de sus competidores, esto dará como 

resultado un mayor salario. 

F.1. Educación sistémica

Según (Barrientos Oradini & Araya Castillo, 2018), este tipo de educación considera 

a todos los estudiantes como parte de un complejo sistema que se interrelacionan entre sí, 

esto puede generar como consecuencia que si existe un elemento que no es funcional, puede 

afectar directamente o indirectamente al resto de estudiantes. Este modelo es el más utilizado 

en los centros educativos. Se basa en un programa educativo correspondiente a todo el ciclo 

académico. 

F.2. Educación asistemática

Según (Aizpuru, 2021), a diferencia de su antecesor, este tipo de educación afirma 

que solamente el recibir algún tipo de formación por medio de clases no puede garantizar 

siempre que se aprenda. Pues, muchas cosas que los seres humanos aprendemos, se produce 

sin que a este se lo enseñen, pues bajo los principios de la observación y práctica logran 

aprenderse. Lamentablemente, en el campo de la educación actual, tanto los centros de 

estudios como los docentes basan sus fundamentos y funcionamientos bajo la enseñanza 

condicionante. 

F.3. Educación superior

F.3.1. Formación Universitaria

Según (Delgado Nery De Vita & Alfonzo Mendoza, 2019), después de concluir con 

la educación básica los jóvenes que optan por tener formación universitaria, reciben un tipo 

de enseñanza que les permita producir ciencia, cultura e investigación, como también ser 

parte de ella en su participación, además de todo ello, se les prepara para ser profesionales 

que puedan ser activos en el campo laboral. Bajo todo lo anterior mencionado, un centro de 

estudios de nivel universitario tiene dentro de sus funciones el tener liderazgo social y de 

cambio, algo que, para cualquier país, es esencial; por todo lo anterior mencionado es muy 

necesario, tras una adecuada planificación, aplicar nuevos modelos de educación o de 

enseñanza y de aprendizaje, que permita lograr todo lo anterior expuesto. 
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F.3.2. Formación Técnica

Según (Beltran Ayala & Ortega Sánchez, 2021), a diferencia de la formación 

universitaria, la formación técnica, también llamada Educación y Formación Técnica y 

Profesional (EFTP por sus siglas) es el tipo de formación superior que se especializa en 

impartir no solo conocimientos, sino también destrezas y capacidades para el campo laboral. 

F.4. Andragogía

(Silva, 2018) Comenta que la andragogía es la rama de la educación que, desde los 

componentes humanos, busca comprender a las personas adultas, ósea como un foco 

biológico, social y también psicológico. Además, ha tomado una mayor relevancia en la 

actualidad gracias a los nuevos paradigmas educativos que han surgido, los cuales se 

orientan en que los adultos puedan construir nuevos aprendizajes y también concretarlos. 

Estos siguen algunos métodos los cuales son los siguientes: 

 Didáctico

 Demostrativo

 Interrogativo

 Activo

G. Industria

Según (Pino Pinochet, Ponce Donoso, Avilés Palacios, & Vallejos Barra, 2015) 

cuando se habla de industria, se puede resumir en todo lo relacionado a la transformación y 

a los procesos antecesores y sucesores, en otras palabras, la industria es el conjunto de 

operaciones, las cuales, tras la obtención de recursos o productos naturales, estos son 

transformados en un nuevo producto para otro uso y luego son transportados para su 

comercio o uso. Además, el espacio o lugar donde se desarrolla este tipo de procesos también 

se le denomina con este nombre. 

G.1. Industria manufacturera

G.1.1. Industria Metalmecánica

(Sarabia, 2020), Se refiere a este tipo de industria como la que está orientada a la 

transformación del metal como también de las aleaciones del hierro de la cual este último es 

su insumo principal en su uso para generar capital de producción. Este tipo de industrias 

abarcan las herramientas y maquinas industriales. 

G.1.2. Industria Maderera

(González, 2018) comenta que, la industria maderera es como se indica en su 

nombre, se encarga del procesamiento y la transformación de la madera, desde la fase de 
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plantación, su desarrollo, su talado y extracción, y todo el proceso de transformación que 

requiere para volverse en objetos de uso práctico, dichos objetos vienen a ser desde 

materiales de construcción, la fabricación de mobiliario como también el obtener la celulosa 

para la manufacturaría del papel. 

3. III. MARCO NORMATIVO

3.1. Síntesis de Leyes, normas y reglamentos aplicados en la propuesta urbano 

arquitectónica. 

El (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006) establece las normas 

que se plantean en el proyecto: 

 N or m a A.010: Criterios generales de diseño.

 No rm a A.040: Educ  ación.

 No rm a A.060: Indus  tria.

 No rm a A.120: Acces ibilidad para perso  nas con disca  pacidad.

 No rm a A.130: Requi  sitos de Segur  idad.

 Norma E.030: Dise  ño sismo resi  stente.

 Norma E.050: Suel  os y Ciment  aciones.

 Norma E.060: Con creto Arm  ado

 Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE) (Ministerio de Educación,

2017).

 Norma técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa del

(Ministerio de Educación, 2018)

 Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior (Ministerio

de Educación, 2015)

4. IV. FACTORES DE DISEÑO

4.1. Contexto 

Según la (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013), Lima sur alberga  a una gran 

población de jóvenes desertores del sistema educativo, en este sector se encuentran grandes 

conglomerados industriales tales como el parque industrial de Villa El Salvador, y la 

creciente zona industrial de Lurín, esta zona es de fácil acceso, el transporte público de 

mayor envergadura es el tren eléctrico que tiene 6 estaciones en esta zona de Lima, la 

Panamericana Sur es otro de los accesos de mayor importancia, no se presenta mucho tráfico 

vehicular   a pesar de las zona comerciales, existen gran cantidad de terrenos que podríamos 
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utilizarlos para nuestro proyecto, hay más facilidad para construir en esta zona ya que es esta 

en pleno desarrollo, y las restricciones normativas en temas de altura retiros y mas no son 

tan limitantes como en otras zonas. 

4.1.1. Lugar 

El área de estudio elegida se ubica en la zona de Lima Sur en el distrito de Villa El 

Salvador, limitando con los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, 

Lurín y Pachacamac. Según el censo de población del 2021 (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2021) hay 1 706 733 habitantes y 2 000,98 hab/km². La determinación del 

área de estudio ha sido el resultado de un análisis donde influyen factores como el 

socioeconómico, accesibilidad, reglamento, volúmenes de población demandante de los 

servicios. 

4.1.2. Condiciones bioclimáticas 

Según (Municipalidad de Villa el Salvador, 2018), el distrito de Villa El Salvador se 

caracteriza por tener un clima subtropical, a su vez es árido, dado que todo Lima 

metropolitana está asentada en un desierto; también es semi-cálido y en diversos momentos 

del año es nuboso.  

Con respecto a la temperatura promedio, en todo el año su fluctuación está entre los 

15°C como temperatura promedio más baja correspondiente al mes de julio y los 23°C como 

la más alta correspondiente al mes de febrero.  

Figura 4: Porcentaje de las actividades de los jóvenes 

Fuente: ( Cedar Lake Ventures, 2021) 
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Según ( Cedar Lake Ventures, 2021) En la zona de estudio la nubosidad varía todo 

el año. Sin embargo, el 16 de abril aproximadamente es cuando está más despejado, por el 

contrario, desde el 22 de octubre está la época más nublada del año, en resumen, en el año, 

la nubosidad es aproximadamente el 80% del tiempo y se está despejado el 20% restante.  

Figura 5: Nubosidad en la zona de estudio 

Fuente: ( Cedar Lake Ventures, 2021) 

Sobre las horas del sol en la zona de estudio, ( Cedar Lake Ventures, 2021) comentan 

que la salida del sol más temprana es el 19 de noviembre a las 5:32 de la mañana, y el día 

donde el sol sale más tarde es el 11 de julio, a las 6:29 de la mañana. Y sobre la puesta del 

sol, se tiene el 30 de mayo como el día más temprano, 17:49h y la más tardía a las 18:40h el 

23 de enero. 

Figura 6: Salida del sol y puesta del sol en la zona de estudio 

Fuente: ( Cedar Lake Ventures, 2021) 

Por último, se agrega la rosa de vientos (ver figura 7) donde el viento predominante 

es de sur a norte. 
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 Figura 7: Rosa de Vientos 

Fuente: ( Cedar Lake Ventures, 2021) 

4.2. Programa urbano arquitectónico 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 

Según el (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021),La PEA de Lima sur 

que no estudia ni trabaja es alrededor del 18% y 23%, que en números serian 22’458 personas 

que están desocupadas no cumplen ninguna actividad productiva, esto se debe en gran 

porcentaje que no cuentan con un aprendizaje y capacitación que les permita acceder a un 

trabajo productivo, este grupo humano es el tipo de usuario al que el proyecto está enfocado. 

Figura 8: Porcentaje de las actividades de los jóvenes 

Fuente (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021) 
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Tabla 1: 

PEA ocupada en el sector madera desde 2007 a 2017 

Año 
PEA ocupada en el 

sector madera 

PEA ocupada en el 

sector manufactura 
Part. % 

2007 35,405 1,285,068 2.76 

2008 34,335 1,300,466 2.64 

2009 33,688 1,382,281 2.44 

2010 48,899 1,581,633 3.09 

2011 40,263 1,617,101 2.49 

2012 47,099 1,588,382 2.97 

2013 69,428 1,616,373 4.30 

2014 57,999 1,566,869 3.70 

2015 58,693 1,657,400 3.54 

2016 52,029 1,609,301 3.23 

2017 62,982 1,524,968 4.13 

Fuente:  (INEI, 2018) 

Además, la evolución de la Población Económicamente Activa ocupada en la 

industria de la madera desde el año 2007 al 2017, refuerza el perfil del usuario, orientado a 

la industria de la madera 

En resumen, el perfil del usuario corresponde al porcentaje de la población que no 

estudia ni trabaja en Lima Sur. A esto se le suman las siguientes características: 

 Personas de 15 años a 40 años.

 Educación básica incompleta.

 Interesados en la industria de la madera.

 Con capacidades físicas para el trabajo y el manejo de herramientas.

 Desempleados o con empleos precarios.

 Interesados en aprender a ser autónomos.
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4.2.2. Aspectos Cuantitativos 

4.2.2.1. Cuadro de áreas 

A continuación, se presenta el cuadro de áreas para todos los ambientes del proyecto 

arquitectónico. 

Figura 9: Cuadro de áreas, ingreso 

Fuente: Elaboración propia 2021 

SUBZONA NIVEL 1 SUBZONA NIVEL 2 AMBIENTES 1ER USUARIO
2DO 

USUARIO
AFORO

M2 POR 

USUARIO
ÁREA

NRO DE 

AMBIENTES

SUB 

TOTAL

Control de ingreso
Personal del 

CEBA
- 2 8.5 17 1 17

Hall principal
Persona en 

general
- 60 2 120 1 120

Zona de orientación
Personal del 

CEBA

Persona en 

general
2 9.5 19 1 19

Control de ingreso
Personal del 

CEBA
- 1 8.5 8.5 1 8.5

Hall
Persona en 

general
- 20 2 40 1 40

- Control de ingreso
Personal del 

CEBA
- 1 8.5 8.5 1 8.5

- Parqueo
Persona en 

general
- 25 3 75 1 75

-
Deposito de los vehiculos 

personales

Persona en 

general
- 2 10 20 1 20

Gárita de control
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Bahia vehicular
Persona en 

general
5 10 50 1 50

Patio de Maniobras
Persona en 

general
- 0 1 0

Estacionamientos para el 

personal

Personal del 

CEBA
- 10 3.5 35 1 35

Estacionamientos para el 

alumnado

Persona en 

general
- 50 3.5 175 1 175

Estacionamiento para 

discapacitado

Persona con 

discapacidad
- 10 4.5 45 1 45

Nucleo de SSHH - Hombres
Persona en 

general

Personal 

de 

limpieza

5 2.5 12.5 1 12.5

Nucleo de SSHH - Mujeres
Persona en 

general

Personal 

de 

limpieza

5 2.5 12.5 1 12.5

Nucleo de SSHH - 

Discapacitados

Persona en 

con 

discapacidad

Personal 

de 

limpieza

1 5 5 1 5

USO - FUNCIÓN

ZONA

Para vehículos 

particulares

Ingreso de vehiculos 

de movilidad personal 

bicicletas, scooter, etc

IN
G

R
ES

O

Ingreso vehicular

SUBZONAS DIMENSIONAMIENTO EN METROS CUADRÁDOS

Ingreso peatonal

Ingreso principal

Ingreso 

secundario
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Figura 10: Cuadro de áreas, zona administrativa 

Fuente: Elaboración propia 2021 

SUBZONA NIVEL 1 SUBZONA NIVEL 2 AMBIENTES 1ER USUARIO
2DO 

USUARIO
AFORO

M2 POR 

USUARIO
ÁREA

NRO DE 

AMBIENTES

SUB 

TOTAL

USO - FUNCIÓN

ZONA

SUBZONAS DIMENSIONAMIENTO EN METROS CUADRÁDOS

- Hall / Zona de espera
Persona 

general
- 4 10 40 1 40

- Recepción / Informes
Personal del 

CEBA

Persona 

general
1 10 10 1 10

- Topico de salud
Personal del 

CEBA

Encargado 

de 

primeros 

auxilios

3 10 30 1 30

Dirección general
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Ayudante de dirección
Personal del 

CEBA
Visitantes 1 9.5 9.5 1 9.5

Administracion general
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Ayudante de administración
Personal del 

CEBA
Visitantes 1 9.5 9.5 1 9.5

Archivos fisicos y digitales
Personal del 

CEBA
- 1 6 6 1 6

Contabilidad
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Recursos humanos 
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Oficina de reuniones y usos 

múltiples

Personal del 

CEBA
- 10 2 20 1 20

Acompañamiento y 

consejeria

Personal del 

CEBA
Alumnos 1 10 10 1 10

Coordinacion de tutoria
Personal del 

CEBA
1 10 10 1 10

Coordinación pedagogica
Personal del 

CEBA
1 10 10 1 10

Oficina de docentes Docentes - 10 2 20 1 20

Casilleros para docentes Docentes - 3 7 21 1 21

Archivos fisicos y digitales
Personal del 

CEBA
- 2 10 20 1 20

De talleres nivel 1 Docentes - 1 10 10 1 10

De talleres nivel 2 Docentes - 1 10 10 1 10

De talleres nivel 3 Docentes - 1 10 10 1 10

De la zona academica Docentes - 1 10 10 1 10

Zona de relajación
Personal del 

CEBA
Docentes 5 6 30 1 30

Zona de juegos de mesa
Personal del 

CEBA
Docentes 5 10 50 1 50

Comedor/kitchenet
Personal del 

CEBA
Docentes 4 8 32 1 32

- Lactario
Personal del 

CEBA
5 10 50 1 50

Nucleo de SSHH - Hombres
Personal del 

CEBA
Docentes 3 2.5 7.5 1 7.5

Nucleo de SSHH - Mujeres
Personal del 

CEBA
Docentes 3 2.5 7.5 1 7.5

Nucleo de SSHH - 

Discapacitados

Personal con 

discapacidad 

del CEBA

Docentes 1 5 5 1 5

Dirección y 

coordinación 

académica

Servicios
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temporal del 

personal

Núcleo de Baños
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Figura 11: Cuadro de áreas, talleres y zona educativa 

Fuente: Elaboración propia 2021 

SUBZONA NIVEL 1 SUBZONA NIVEL 2 AMBIENTES 1ER USUARIO
2DO 

USUARIO
AFORO

M2 POR 

USUARIO
ÁREA

NRO DE 

AMBIENTES

SUB 

TOTAL

USO - FUNCIÓN

ZONA

SUBZONAS DIMENSIONAMIENTO EN METROS CUADRÁDOS

- Hall de talleres Alumnos Docentes 60 1.5 90 1 90

-
Control de ingreso a la zona 

de talleres

Personal del 

CEBA
Alumnos 1 9.5 9.5 1 9.5

-
Taller de carpinteria y 

mueble
Alumnos Docentes 30 3 90 1 90

-

Taller de aplicación de 

barnices y lacas carpinteria y 

mueble

Alumnos Docentes 30 3 90 1 90

- Depósito del taller nivel 1
Personal del 

CCEBA
Docentes 2 10 20 1 20

-
Taller de instalacion de 

elementos de carpinteria
Alumnos Docentes 30 3 90 1 90

-
Taller de operación de 

tapizado de muebles
Alumnos Docentes 30 3 90 1 90

- Depósito del taller nivel 2
Personal del 

CEBA
Docentes 2 10 20 1 20

-
Taller de software de diseño 

para la carpinteria y mueble
Alumnos Docentes 30 3 90 1 90

-
Taller de acabado de 

carpinteria y mueble
Alumnos Docentes 30 3 90 1 90

- Depósito del taller nivel 3
Personal del 

CEBA
Docentes 2 10 20 1 20

- Duchas Alumnos Docentes 5 2.5 12.5 1 12.5

- Vestuarios Alumnos Docentes 5 2.5 12.5 1 12.5

- Nucleo de SSHH - Hombres Alumnos Docentes 5 2.5 12.5 1 12.5

- Nucleo de SSHH - Mujeres Alumnos Docentes 5 2.5 12.5 1 12.5

-
Núcleo de SSHH - 

Discapacitados

Alumnos con 

discapacidad
- 1 5 5 1 5

ZO
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TA

LL
ER

ES

Taller de nivel 3 

orientado a la 

industria de la madera

Aseo

Ingreso

Taller de nivel 1 

orientada a la 

industria de la madera

Taller de nivel 2 

orientado a la 

industria de la madera

- Hall Alumnos Visitantes 60 1.5 90 1 90

- Informes
Personal del 

CEBA
- 1 9.5 9.5 1 9.5

- Aula con sistema fijo Alumnos Visitantes 25 2 50 20 1000

- Aula con sistema de rotacion Alumnos Visitantes 20 2 40 10 400

-
Deposito de moviliarios del 

aulario

Personal del 

CEBA
- 2 10 20 1 20

- Aula de computacion Alumnos Visitantes 25 5 125 1 125

- Zona de impresión y escaneo Alumnos Visitantes 2 3.5 7 1 7

- Archivos fisicos y digitales Alumnos Visitantes 1 10 10 1 10

-
Oficina de switch y moden 

ADSL

Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

- Aula de ingles Alumnos Visitantes 30 2 60 1 60

- Aula de chino mandarin Alumnos Visitantes 30 2 60 1 60

-
Laboratorio de idiomas 

digitales
Alumnos Visitantes 25 5 125 1 125

- Núcleo de SSHH - Hombres
Persona en 

general
- 4 2.5 10 1 10

- Núcleo de SSHH - Mujeres
Persona en 

general
- 4 2.5 10 1 10

-
Núcleo de SSHH - 

Discapacitados

Persona 

general con 

discapacidad

- 1 5 5 1 5

- Sala de usos multiples Alumnos Visitantes 50 1.5 75 1 75
- Deposito Alumnos Visitantes 1 10 10 1 10

Núcleo de baños

Salas Múros Móviles 

Multidireccionales
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Figura 12: Cuadro de áreas, auditorio y zonas de esparcimiento 

Fuente: Elaboración propia 2021 

SUBZONA NIVEL 1 SUBZONA NIVEL 2 AMBIENTES 1ER USUARIO
2DO 

USUARIO
AFORO

M2 POR 

USUARIO
ÁREA

NRO DE 

AMBIENTES

SUB 

TOTAL

USO - FUNCIÓN

ZONA

SUBZONAS DIMENSIONAMIENTO EN METROS CUADRÁDOS

-
Control de ingreso al 

auditorio

Personal del 

CEBA
Visitantes 2 5 10 1 10

- Foyer
Persona en 

general
Visitantes 60 3 180 1 180

- Guardaropia
Personal del 

CEBA
- 3 8.5 25.5 1 25.5

- Control de sonido
Personal del 

CEBA
- 2 8.5 17 1 17

- Control de luces
Personal del 

CEBA
- 2 8.5 17 1 17

Nucleo de SSHH - Hombres
Persona en 

general
Visitantes 5 2.5 12.5 1 12.5

Nucleo de SSHH - Mujeres
Persona en 

general
Visitantes 5 2.5 12.5 1 12.5

Nucleo de SSHH - 

Discapacitados

Persona en 

general
Visitantes 1 5 5 1 5

- Butacas
Persona en 

general
Visitantes 400 1 400 1 400

- Escenario
Artistas en 

general
Visitantes 20 3 60 1 60

- Trasbambalinas Alumnos Visitantes 5 5 25 1 25

- Camerinos hombres Alumnos Visitantes 8 2.5 20 1 20

- Camerinos mujeres Alumnos Visitantes 8 2.5 20 1 20

Nucleo de SSHH - Hombres Alumnos Visitantes 2 2.5 5 1 5

Nucleo de SSHH - Mujeres Alumnos Visitantes 2 2.5 5 1 5

Núcleo de SSHH - 

Discapacitados

Alumnos con 

discapacidad
Visitantes 1 5 5 1 5

- Depósito Alumnos 
Parsonal 

del CEBA
2 8.5 17 1 17

-
Oficina de administración del 

auditorio

Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

-
Oficina de promoción y 

gestión cultural

Personal del 

CEBA
- 2 8.5 17 1 17

Ingreso / preauditorio

Auditorio

Núcleo de baños

Trás el escenario Núcleo de baños

ZO
N

A
 D

EL
 A

U
D

IT
O

R
IO

zona de 

administración

- Hall principal
Persona en 

general
- 30 1.5 45 1 45

-
Mostrador de infromacion y 

prestamo

Personal del 

CEBA
- 3 15 45 1 45

Direcion bibliotecaria
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Secretaria informacion y 

registo

Personal del 

CEBA
- 2 15 30 0 0

Informacion especializada
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Mediateca Alumnos Visitantes 25 6.5 162.5 1 162.5

Sala de lectura Alumnos Visitantes 30 2.5 75 1 75

Sala de trabajo Alumnos Visitantes 20 9.5 190 1 190

Sala de investigacion Alumnos Visitantes 10 3 30 1 30

Archivos fisicos y digitales
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Deposito de la biblioteca
Personal del 

CEBA
- 2 15 30 1 30

Esparcimiento
Persona en 

general
- 35 8.5 297.5 1 297.5

Juegos de mesa en madera
Persona en 

general
- 16 6.5 104 1 104

Jardines 
Persona en 

general
- 10 6.5 65 1 65

Plaza undida
Persona en 

general
Visitantes 30 4.5 135 1 135

Plaza de prgolas
Persona en 

general
Visitantes 30 3.5 105 1 105

- Nucleo de SSHH - Hombres
Persona en 

general
- 5 2.5 12.5 1 12.5

- Nucleo de SSHH - Mujeres
Persona en 

general
- 5 2.5 12.5 1 12.5

-
Núcleo de SSHH - 

Discapacitados

Persona en 

general con 

discapacidad

- 1 5 5 1 5

Administracion

Patio
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Figura 13: Cuadro de áreas, servicios complementarios 

Fuente: Elaboración propia 2021 

SUBZONA NIVEL 1 SUBZONA NIVEL 2 AMBIENTES 1ER USUARIO
2DO 

USUARIO
AFORO

M2 POR 

USUARIO
ÁREA

NRO DE 

AMBIENTES

SUB 

TOTAL

USO - FUNCIÓN

ZONA

SUBZONAS DIMENSIONAMIENTO EN METROS CUADRÁDOS

Hall de ingreso Alumnos Visitantes 10 1 10 1 10

Comedor Alumnos Visitantes 30 2 60 1 60

Mostrador de alimentos Alumnos - 2 5 10 1 10

Cocina
Personal del 

CEBA
- 4 10 40 1 40

Nucleo de SSHH - Hombres
Persona en 

general
- 2 2.5 5 1 5

Nucleo de SSHH - Mujeres
Persona en 

general
- 2 2.5 5 1 5

Núcleo de SSHH - 

Discapacitados

Persona 

discapacitad

ad en general

- 1 5 5 1 5

Depósito de alimentos 
Personal del 

CEBA
- 1 7 7 1 7

Recibo de mercancias
Personal del 

CEBA
- 1 7 7 1 7

Mostradores Visitantes Alumnos 2 5 10 1 10

Atención y despensa
Personal del 

CEBA
- 2 5 10 1 10

Depósito
Personal del 

CEBA
- 1 5 5 1 5

Recibo de mercancias
Personal del 

CEBA
- 1 5 5 1 5

S.S.H.H para el personal
Personal del 

CEBA
- 1 3 3 1 3

Atencion a los usuarios
Personal del 

CEBA
- 5 3 15 1 15

Zona de lavadoras/Secadoras Alumnos - 5 3 15 1 15

Sala de espera Alumnos - 5 3 15 1 15

S.S.H.H del personal
Personal del 

CEBA
- 1 2.5 2.5 1 2.5

Cuarto de mantenimiento
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Cuarto de seguridad
Personal del 

CEBA
- 2 10 20 1 20

Cuarto de video vigilancia
Personal del 

CEBA
- 2 10 20 1 20

Caseta de vigilancia
Personal del 

CEBA
- 1 10 10 1 10

Hall del personal
Personal de 

limpieza
- 3 2.5 7.5 1 7.5

Sala de estar
Personal de 

limpieza
- 5 2.5 12.5 1 12.5

Lavanderia 
Personal de 

limpieza
- 2 6.5 13 1 13

Almacen de limpieza
Personal de 

limpieza
- 1 6 6 1 6

Residuo de metal - vidrio
Personal de 

limpieza
- 1 10 10 1 10

Residuo de carton - papel - 

plastico

Personal de 

limpieza
- 1 10 10 1 10

Residuo comun
Personal de 

limpieza
- 1 10 10 1 10

Núcleo de Baños - Hombres
Personal de 

limpieza
- 1 2.5 2.5 1 2.5

Núcleo de Baños - Mujeres
Personal de 

limpieza
- 1 2.5 2.5 1 2.5

Núcleo de Baños - 

Discapacitados

Personal de 

limpieza
- 1 5 5 1 5

Duchas
Personal de 

limpieza
- 2 1.5 3 1 3

Vestidores
Personal de 

limpieza
- 2 1.5 3 1 3

Cuarto de basura
Personal de 

limpieza
- 4 10 40 1 40

Grupo electrogeno

Personal de 

mantenimien

to

- 2 10 20 1 20

Grupo de cisterna

Personal de 

mantenimien

to

- 2 10 20 1 20

Cafeteria

Quiosco

Lavandería

Seguridad

Departamento 

de limpieza
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4.3. Análisis del terreno 

4.3.1.  Ubicación del terreno 

El terreno está ubicado en el parque industrial, distrito de Villa El Salvador, Tiene 

un área de 14 980 m2, en la actualidad es un terreno privado usado eventualmente como 

depósito, la ubicación estratégicamente es muy favorable ya que tiene 3 frentes colinda con 

la Av. Pedro Huilca, calle 3 y Av. Solidaridad, este terreno está en el corazón del parque 

industrial que es un conglomerado de fábricas de muebles en su mayoría, estas requieren de 

personal capacitado en la manufactura  de estos productos. 

Figura 14: Vista satelital del terreno 

Elaboración a partir de (Google Earth) 

4.3.2. Topografía del Terreno 

La topografía del terreno está remarcada por un desnivel de aproximadamente 8 

metros de bajada, iniciando desde la Av. Pedro Huilca y terminando en la Av. Solidaridad. 
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Figura 15: Vista satelital del terreno 

Elaboración a partir de (Google Earth) 

El perfil topográfico correspondiente a la Av. Solidaridad da un desnivel de 3 metros 

en todo el frente. 

Figura 16: Sección topográfica de la Av. Solidaridad. 

Elaboración a partir de (Google Earth) 

En lo que respecta a la Calle 3, el perfil indica una bajada de 8 metros 

aproximadamente, teniendo a la Av. Pedro Huilca como la parte más alta y la Av. 

Solidaridad. 

Figura 17: Sección topográfica de la Calle 3. 

Elaboración a partir de (Google Earth) 
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Por último, en la Av. Pedro Huilca, la topografía es un poco más llana, 

manteniéndose entre los 203 y los 201 metros sobre el nivel del mar. 

Figura 18: Sección topográfica de la Av. Pedro Huilca 

Elaboración a partir de (Google Earth) 

4.3.3. Estructura urbana 

Según la (Municipalidad de Villa el Salvador, 2017), Villa El Salvador se inició 

como una comunidad auto gestionada, con un ordenamiento territorial previo, que en la 

actualidad con el pasar de los años se ha ido perdiendo, pero que ha primado la industria en 

distintos sectores. 

El entorno inmediato a la ubicación del proyecto es una zona urbana consolidada 

(Municipalidad de Villa El Salvador, 2016), resalta el trazo típico de la cuadricula muy 

frecuente en las antiguas ciudades españolas, su aspecto volumétrico predominante con 

escasas áreas verdes. Las zonas mas cercanas son urbanizaciones, condominios y 

multifamiliares construidas recientemente. 

En lo que respecta a los servicios públicos, el abastecimiento de agua potable se 

encuentra a cargo de SEDAPAL, entidad que se ocupa del servicio de suministro de agua 

potable y alcantarillado en Lima, Callao y otros 49 distritos 

Y por último con respecto al equipamiento urbano, en esta zona está el gran parque 

zonal Huáscar que posee una laguna artificial, entre otros están los institutos y una 

universidad nacional, también hay una serie de centros comerciales, uno de los 

conglomerados industriales más dinámicos de Lima esta en este distrito, el parque industria 

está en la zona industrial del distrito, también existen hospitales entre los cuales destaca un 

hospital de emergencias y uno de ESSALUD. 

4.3.4. Vialidad y accesibilidad 

La red vial del tren eléctrico es la más dinámica del distrito (Instituto Metropolitano 

de Planificación, 2021), por esta zona atraviesan vías principales como la Panamericana Sur, 

el trasporte local está compuesto por grandes unidades vehiculares, y el desplazamiento 

zonal en su mayoría se realiza en mototaxis. 
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Figura 19: Vías, hitos y nodos de la Zona de Estudio 

Elaboración a partir de (Google Earth) 

4.3.5. Relación con el entorno: 

El terreno está situado en el corazón de la zona comercial y productiva del parque 

industrial de Villa El Salvador, colinda por la Av. Revolución con comercios dedicados a la 

venta de muebles para el hogar y oficina, lo mismo sucede con la calle 3 venta de muebles 

para hogar, por la Av. Pedro Huilca con talleres y fábricas de muebles, a 2 cuadras se 

encuentran tiendas por departamento, un centro financiero y muchas ferreterías 

• Hacia el Norte: Calle 3 

• Hacia el Sur:  Propiedad de terceros 

• Hacia el Este: Av. Pedro Huilca

• Hacia el Oeste: Av. Revolución 

4.3.6. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

La zona donde se está proyectado desarrollar el proyecto no cuenta con parámetros 

urbanísticos ni edificatorios definidos por la propia municipalidad, sin embargo, para el 

desarrollo del proyecto se tomará como referencias las alturas de los edificios cercanos y la 

normativa de educación sobre el desarrollo de los CEBA en el entorno. 

5. V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO

5.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 

5.1.1. Ideograma conceptual 

El principal concepto del proyecto, nace a partir de las CUAVES. A nivel urbano lo 

más representativo del distrito de Villa El Salvador son las CUAVES (Comunidad Urbana 
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Autogestionaria de Villa El Salvador), son manzanas con un núcleo central público, que 

integra las manzanas a una macro manzana, el proyecto está emplazado con dirección a las 

CUAVES, pues también toma el concepto de plaza central que integra a los volúmenes que 

conforman la edificación. 

Figura 20: Relación entre el proyecto y las CUAVES. 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Se observa que las CUAVES se componen de un perímetro y un centro, el proyecto, 

rescata dicho planteamiento en su composición inicial. El corte muestra la direccionalidad 

del proyecto hacia las CUAVES. 

Figura 21: Sección longitudinal. 

Fuente: Elaboración propia 2021 

5.1.2. Criterios de diseño 

Dividiremos los criterios de diseño en categorías: criterios de diseño vinculadas a la 

función y criterios de diseño vinculadas a la forma, es un hecho que existen más factores al 

momento de desarrollar una propuesta arquitectónica, ya lo decía Arata Isosaki, que incluso 

con fenómenos reales o irreales uno puede tener una idea sedimentada sobre la arquitectura 
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(SALVAT, 2011), sin embargo como medio organizativo para explicar los criterios de 

diseño, se utilizan estas dos categorías mencionadas anteriormente. Se empieza  con criterios 

de diseño vinculados a la función. 

A. Planta Libre, Wright, Mies y Le Corbusier concordaron en distintas épocas sobre

el efecto que produce la planta libre, la generación de dos formas construidas decisivas, el 

esqueleto primario (como elemento ordenador) y los elementos secundarios, que aportan al 

primario (Norberg-Schulz, Los PRINCIPIOS de la arquitectura MODERNA, 2009), en este 

caso, el esqueleto primario sería las placas estructurales portantes del pabellón de aulas, 

encima de la planta libre, pues estas ordenan todo el proyecto, inclusive la orientación del 

mismo. Como elementos secundarios se toman a los patios, pues si bien estos, son los 

elementos ordenan el resto de volúmenes, según el concepto de las CUAVES, la propia 

existencia de una planta libre, permite que los dos patios, se perciban como uno solo, 

generando un gran patio, el cual es articulado principalmente por la planta libre. 

Generando este orden de jerarquías, la planta libre integra a los patios, los patios por 

separado integran a los demás volúmenes, y los patios unidos a la planta libre como un solo 

gran patio, integra toda la arquitectura. 

Figura 22: Planta Libre, jerarquía funcional 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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En la figura se aprecia lo mencionado con anterioridad, la planta libre (1), ordena a 

los patios (2), y estos mismos, ordenan el resto de elementos de la arquitectura. 

B. Orden, en este caso nos referiremos al orden al desarrollar las circulaciones, en su

momento Mies acuñó la frase less is more, que en términos simples hace apología a que a 

menores elementos, mayor riqueza, en este caso lo aplicamos con un sistema de 

circulaciones ordenado y simple, una circulación principal al medio, en ambos ejes, osea en 

la planta libre y perpendicular a esta, y dos circulaciones complementarias, para poder 

acceder al resto de las zonas, pues según (Gastón & Rovira, 2007) se debe esclarecer el orden 

interno del proyecto, y no enfocarse en los elementos figurativos más obvios al entender el 

proyecto. 

Figura 23: Orden en las circulaciones 

Fuente: elaboración propia 2021 

Sobre los criterios de diseño vinculados a la forma, se desarrollan varios criterios de 

diseño dentro de la propuesta, los cuales la mayoría provienen de la corriente del 

modernismo (Norberg-Schulz, Los PRINCIPIOS de la arquitectura MODERNA, 2009). 

Dichos criterios se nombrarán y se mostrará una figura esquemática del proyecto: 
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C. Singularidad y reiteración, (Baker, 1985), un elemento singular produce equilibrio

entre los elementos repetitivos o reiterativos, en este caso el elemento singular es el auditorio 

con la zona de exposición, y los elementos reiterativos, son el pabellón de aulas, talleres, 

biblioteca, etc, sin embargo, es importante resaltar que estos elementos reiterativos surgen 

del pabellón de aulas, el cual como ya se explicó con anterioridad, ordena todo el proyecto. 

Figura 24: Criterio Singular - Repetitivo 

Fuente: Elaboración propia 2021 

D. Eje Integrador, (Baker, 1985), el eje principal, ordena toda la forma y la integra,

el pabellón de aulas y la planta libre, integran en las 3 dimensiones el proyecto, 

horizontalmente, por medio de la planta libre, que sirve como exposiciones, y funciona como 

circulación principal; verticalmente con los patios para generar un patio más amplio, y en 

altura, por medio de las circulaciones verticales, se integra con las aulas como el volumen 

jerárquico en toda la arquitectura 
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Figura 25: Criterio eje integrador 

Fuente: Elaboración propia 2022 

E. Jerarquía, (Baker, 1985), un elemento de la forma, toma una mayor relevancia

dentro de toda la propuesta, siendo en caso del proyecto la que en la conceptualización es el 

elemento más relevante dentro de la relación con las CUAVES, nuevamente se observa 

como el pabellón de aulas y la planta libre son un elemento jerárquico que manda sobre las 

demás, para que se haga aún más notorio que se desarrolla ahí la actividad principal. 
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Figura 26: Criterio elemento jerárquico 

Fuente: Elaboración propia 2021 

F. Equilibrio y simetría (Baker, 1985), el eje integrador sirve como materia tipo espejo, que

configura una mitad del proyecto hacia la otra mitad, en el caso de los elementos 

singulares, se aplica el equilibrio en los mismos, pues al ser singulares, el planteamiento de 

ejes de simetría es más complejos. 
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Figura 27: Criterio simetría/equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

G. Adición y sustracción de volúmenes (Baker, 1985), la transformación y 

modificación de la forma no debe ser en base a lo aleatorio, la adición y sustracción de 

volúmenes o elementos sustentan este principio. 
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Figura 28: Criterio adición y sustracción de volúmenes 

Fuente: Elaboración propia 2021 

H. Sistemas modulares (Baker, 1985), los módulos permiten un ordenamiento

adecuado, sin embargo no se recomienda usar muchos tipos de módulos, en el proyecto se 

usaron 3 módulos, módulo pequeño, módulo longitudinal, módulo grande, el módulo 

pequeño se caracteriza por desarrollarse en ellos actividades menos relevantes (servicios por 

ejemplo), los módulos medianos son para actividades complementarias principales 

(biblioteca o teatro), y los módulos longitudinales para desarrollarse actividades clave o de 

alto impacto urbano, (talleres, aulas y la galería comercial). 
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Figura 29: Criterio modulación 

Fuente: Elaboración propia 2021 

I. Conjugación de elementos, se muestran como los elementos de cada parte del

programa arquitectónico, funcionan o se ve solos y luego como se componen todos juntos 

en la forma final del proyecto. 
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Figura 30 Criterio conjugación de elementos 

Fuente: Elaboración propia 2021 

La agrupación de espacios y elementos determina la forma del proyecto. 
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5.1.3. Partido arquitectónico 

Al empezar a desarrollar el proyecto arquitectónico, se observó que, en esta zona los 

parámetros y normas urbanas no exigen retiro alguno. La configuración urbana muestra las 

edificaciones al límite de lote, y para que el proyecto se adapte al lote se toma como punto 

de partida el desarrollo de una franja perimetral que relacione a nuestra edificación con la 

configuración urbana ya existente, y por ello, dicha franja tendrá actividad urbana, en este 

caso de comercio, pues es la más común en el entorno. 

Figura 31: Vista general del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 2021 

5.2. Esquema de Zonificación 

La zonificación está compuesta 4 zonas principales más los patios, dichas zonas son 

el aulario con la planta libre, los talleres de carpintería, la biblioteca y el auditorio, también, 

se tienen zonas complementarias, como la zona administrativa, los núcleos de baños, las 

galerías comerciales exteriores para su emplazamiento adecuado con el entorno urbano, y 

los controles de ingreso. Como ya se desarrolló en la fase conceptual, el centro es el elemento 

más importante del proyecto, tal como se ve a continuación, siendo el elemento donde se 

encuentra la actividad clave. 
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Figura 32: Zonificación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Además de ser el centro, el elemento con más niveles y donde las circulaciones se 

estructuran en base a dicho centro, pues toda la propuesta de circulaciones, apunta hacia el 

elemento central. 
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Figura 33: Circulaciones Estacionamientos 

 Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura 34: Circulaciones primer piso 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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Figura 35: Circulaciones segundo piso 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura 36: Circulaciones tercer piso 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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5.3.  Planos arquitectónicos del proyecto 

5.3.1. Plano de ubicación y localización 
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Plano perimétrico – topográfico 

  



42 



43 

 

5.3.2. Plan maestro 

  



44 

 

5.3.3. Plano general 

 



45 

 

 



46 

 

 

 



47 



48 

 

 

 

 



49 

 



50 

 



51 



52 

 

5.3.4. Planos de distribución por sectores y niveles 
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5.3.5. Plano de elevaciones por sectores 
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5.3.6. Plano de cortes por sectores 
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5.3.7. Planos de detalles arquitectónicos 
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5.3.8. Planos de Seguridad 
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5.3.2.1. Memoria descriptiva de Seguridad 

En esta memoria muestra los medios de evacuación y los sistemas de seguridad 

correspondientes al Centro Educativo Básico Alternativo orientado a la capacitación técnica 

en la industria de la madera, edificación la cual cuenta con 3 pisos más un sótano de 

estacionamientos, donde tanto el sótano de estacionamientos como el edificio de 3 pisos 

cuenta con escaleras de evacuación según los requerimientos de RNE.  

La seguridad y evacuación del edificio, según lo estipulado por el RNE, requiere 

proporcionar a la edificación un sistema de detección – alarma centralizado y de extintores, 

el monto requerido según lo que fuese conveniente para las distintas áreas y las actividades 

a desarrollar ahí, cubriendo eficazmente en caso de peligro. 

Por otra parte, en los planos se indican las secciones de rutas de evacuación, las 

cuales muestran zonas seguras en caso de sismos como las rutas de evacuación, las cuales 

no sobrepasan los 60m hasta un lugar seguro, además de comprobar que las circulaciones 

verticales y horizontales tienen las dimensiones adecuadas para su evacuación según los 

cálculos requeridos por el RNE. 

La normativa efectuada además de la del RNE, son las siguientes: 

 Norma de extintores portátiles, según INDECOPI 

 Norma de señales de seguridad, según INDECOPI 

 Utilización, según el Código Nacional de Electricidad 

 Sistemas de detección y alarma centralizado 

El edificio al tratarse de un lugar donde se trabaje comúnmente con la madera, 

cuentan con una carga de combustible con su respectivo riesgo por lo menos en los talleres 

de carpintería, lo que consideraríamos como riesgo ordinario. 

Para la señalización, el local cuenta con toda la señalización correspondiente y con 

los pictogramas aprobados en la NTP 399.010-2004, la señalética además presenta una 

dimensión adecuada al espacio donde se ubica, esto quiere decir que los símbolos puedan 

ser reconocidos a una distancia segura. 

 

5.4. Memoria Descriptiva de Arquitectura 

5.4.1. Nombre del proyecto 

Nuevo Centro Educativo Básico Alternativo para la capacitación técnica orientado a la 

industria de la madera de Villa El Salvador 



73 

5.4.2. Generalidades 

La deserción escolar en distintos sectores de Lima Sur es producto de los recursos 

económicos que son bajos. Esto produce a largo plazo, que los jóvenes no puedan ni llevar 

una carrera en un Instituto Técnico, dado su requerimiento de educación básica completa, lo 

que después les impide insertarse laboralmente. 

En paralelo, el distrito de Villa El Salvador cuenta con sectores industriales y 

comerciales, donde uno de ellos es el sector de la madera, donde si bien hay personas 

capacitadas en este campo, hay otro porcentaje que no. Es por ello que se desarrolla este 

proyecto, un Centro Educativo Básico Alternativo para la capacitación técnica orientado a 

la industria, ubicado en el triple cruce de Av. Pedro Huilca, Calle 3 y Av. Solidaridad, en el 

parque industrial de Villa el Salvador, siendo propiedad privada el terreno. En el cual se 

edificará el proyecto el cual contará con 1 sótano de estacionamientos y 3 pisos más la azotea 

en el pabellón más alto, con todos los servicios básicos, equipamiento y cumpliendo las 

normas establecidas por el RNE. El terreno cuenta con 15,554.25m2 

Debido a la escala y jerarquía del proyecto, se están optando por distintas 

especificaciones técnicas en sus respectivas especialidades, orientadas todas a la 

sostenibilidad del proyecto. Entre ellas destacan la instalación de los colectores de Aserrín 

Marca SilverLine, modelo DC-DC2045 para los talleres de carpintería; Aspersores de riego 

tecnificados Grupo Modular y Aquasmart 2002 para el riego de los patios; luminarias LED 

tipo Bombillo de alta potencia de 40W Marca Ecolite para la iluminación del edificio; 

luminarias Solares LED Sahy Conexled, para la iluminación de los patios por medio de 

paneles solares y por último vinculado a la accesibilidad universal, Silla Salvaescalera 

Levant, para el ingreso de discapacitados al auditorio. Se anexan las todas las fichas técnicas 

al final del documento. 

5.4.3. Ubicación 

El proyecto está ubicado en la región de Lima, provincia de Lima, distrito de Villa el 

Salvador, en el triple cruce de la Av. Pedro Huilca, Calle3 y Av. Solidaridad S/N, el proyecto 

cuenta con 3 frentes. 

5.4.4. Vías de acceso al Centro Educativo Básico Alternativo 

Siguiendo los lineamientos generales del plan vial de Lima Metropolitana y su Plan Maestro 

de Desarrollo Urbano, las vías de acceso al Centro Educativo Básico Alternativo, se realiza 

a través de sus 3 frentes: 
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 Av. Solidaridad, donde se encuentra su acceso principal, que posee un ancho de 

8.05m repartido en 2 carriles, con 2 veredas de 3.00m y 1.50m respectivamente, un 

jardín de 2.40m y estacionamientos de 5.80m. 

 Calle 3, donde se encuentra el acceso al auditorio, que posee un ancho de 7.50m 

repartido en 2 carriles y veredas y estacionamientos de 1.50m y 3.65m 

respectivamente en ambos frentes. 

 Av. Pedro Huilca, donde se encuentra un acceso secundario, que posee un ancho de 

14.30m repartido en 4 carriles divididos por una berma central de 10.25m, además 

de poseer vereda y estacionamiento de 1.50m y 2.40m respectivamente en ambos 

frentes. 

5.4.5. Aspecto urbano de la obra 

Dada las características y envergadura del proyecto, se precisa en todo el entorno inmediato, 

intervenir en el espacio público, con camellones, en los 3 frontis, por motivos de reglamento 

y de accesibilidad el centro, además, según la dinámica urbana y económica del lugar, 2 de 

los frentes cuentan con elevada actividad comercial o industrial. Es por ello que se destina 

una parte del proyecto a comercios de alquiler como también talleres de alquiler, para que el 

emplazamiento en el contexto urbano sea adecuado.  

Además, por la magnitud del proyecto, se cuenta con una bahía de taxis, como 

también es importante considerar espacios adecuados para el ingreso y salida del edificio en 

un tiempo lo suficientemente prudente y que acate las normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  

En cuanto a perfiles urbanos, se desarrolla todo el proyecto respetando los perfiles 

de los predios aledaños, además de contar con una estética tipo máscara para el volumen 

más relevante. 

5.4.6. Aspecto arquitectónico de la obra 

El nuevo Centro Educativo Básico Alternativo orientado a la capacitación técnica de la 

madera, se encontrará ubicado en un área de 15,554.25m2, el cual es un terreno sin uso y 

baldío. 

Cuenta con 1 nivel de sótanos de estacionamientos según lo requerido por el RNE. 

Primer piso:  

Cuenta con los siguientes ambientes: Taller de alquiler (6), Comercio de alquiler (7), 

control de ingreso (2), informes, depósito de madera, Talleres de carpintería (6), foyer, 

auditorio, escenario, área de exposición, planta libre para la exposición, tópico de primeros 
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auxilios, depósito de la planta libre, recepción de la biblioteca, almacén de libros, 

información virtual, estantería de libros, sala de lectura, mediateca, terraza de lectura, 

dirección y secretaría de biblioteca, patios de esparcimiento (2), cafetería, cocina, depósito 

de alimentos, cuarto frigorífico de carnes, cuarto frigorífico de frutas y verduras, despensa, 

caja registradora, vestidores, oficina administrativa de la cafetería, cuarto de basura, núcleo 

de baños hombres (4), núcleo de baños mujeres (4), núcleo de baños para discapacitados (4), 

circulación vertical, de ascensores y escaleras (5). 

Segundo piso:  

Cuenta con los siguientes ambientes: 10 Aulas, área de recursos humanos y 

contabilidad, dirección general, administración general, secretaría general, lactario, 

recepción e informes, núcleo de baños hombres (3), núcleo de baños mujeres (3), núcleo de 

baños para discapacitados (3), circulación vertical, de ascensores y escaleras (5). Zona de 

trabajo en común, área de control biblioteca, estantería de libros, área de lectura y terraza de 

lectura. 

Tercer piso:  

Cuenta con los siguientes ambientes: 10 Aulas, sala de usos múltiples, cuarto de 

vigilancia y proyección, cuarto de telecomunicaciones, zona de cómputo del área 

administrativa, zona de recreación de la administración, núcleo de baños hombres (2), núcleo 

de baños mujeres (2), núcleo de baños para discapacitados (2), circulación vertical, de 

ascensores y escaleras (4). 

Sótano:  

Cuenta con los siguientes ambientes: 72 plazas de estacionamientos, con 4 

estacionamientos para discapacitados, patio de maniobras, zona de carga y descarga, zona 

de residuos, comunes, metal y madera, núcleo de baños hombres (2), núcleo de baños 

mujeres (2), núcleo de baños para discapacitados (2), cuarto de limpieza (2), cuarto de 

inyección y extracción de aire, cuarto de bombas 1 y 2, almacén, cuarto técnico, cuarto de 

control, grupo electrógeno, circulación vertical, de ascensores y escaleras (2) 

5.5. Planos de especialidades del proyecto del sector 

5.5.1. Planos básicos de estructuras 

En lo que respecta a las estructuras, se desarrollan los planos básicos de las 

cimentaciones con algunos detalles constructivos en los sótanos. 
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5.5.1.1. Plano de Cimentación 
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5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos 
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5.5.1.3. Memoria descriptiva de Estructuras 

El proyecto utiliza diversos criterios estructurales para el diseño de la estructura portante, el 

sótano y las tabiquerías, todas las cuales se rigen bajo la Norma Técnica E.060 Concreto 

Armado (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006), también con las 

normas ACI-318-2005 (requisitos mínimos para el diseño y construcción de sistemas 

estructurales); por último con la Norma técnica E.070 Albañilería, la cual se utilizará para 

un correcto proceso de diseño de la albañilería. 

El proyecto dentro de sus sistemas portantes, cuenta con diversas soluciones 

estructurales, como el sistema de columnas y vigas (peraltadas y chatas), placas de concreto 

para el sótano, el pabellón de aulas y las escaleras de evacuación, además de que todos los 

sistemas de columnas están organizados por diversos módulos en sus cimientos con sus 

respectivas juntas sísmicas en cumplimiento con la norma E.030 Diseño Sismo resistente. 

Además, en lo que respecta a análisis estructural, se deben utilizar software para un 

cálculo preciso, como por ejemplo el ETABS V 9.0.4 justamente especializado en el análisis 

estructural y el dimensionamiento de edificios. 

Toda la reglamentación y normativa utilizada es del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006) 

5.5.2. Planos básicos de instalaciones sanitarias 

Se desarrollaron también planos básicos de las redes de agua potable y de desagüe 

del sector anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contraincendios por 

niveles  
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5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
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5.5.2.3. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias 

El medio de alcance de agua potable, se logra mediante los componentes de 

regulación, como lo son los tanques elevados en la planta de techos y las cisternas en el 

sótano, cuyos cálculos se rigen según lo requerido por la norma IS 010 Instalaciones 

Sanitarias para edificaciones (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006).  

El medio de recolección y flujo del agua para la edificación se logra por tuberías, la 

cual, desde la red de agua potable, por medio de una T, distribuye una salida hacia las 

cisternas y la otra salida distribuye al edificio, esto se desarrolla así para que luego las 

cisternas al cumplir con su labor de recolección, por medio de un sistema de bombeo e 

impulsadores, pueda llegar a los tanques elevados en el último piso. 

Además, la edificación cuenta con dos cisternas, uno para uso general y otro para uso 

en caso de incendios, sistema el cual se encuentra conectado al sistema de las válvulas 

angulares. 

Por otra parte, las aguas servidas que provienen de los servicios higiénicos, cocina, 

duchas, tópico, entre otros, se evacuan por medio de la gravedad a colector general, en este 

caso, el proyecto cuenta con varias salidas a distintos colectores generales. Las tuberías 

utilizadas para esto, se colocan con una pendiente favorable para que así su auto limpieza 

sea posible, además de una adecuada ubicación de las cajas de registro. 

En la planta de techos, se cuenta con un sistema de recolección por medio de 

pendientes que se direccionan al sistema general de tuberías de desagüe anteriormente 

mencionado.  

Además todos los equipos cuentan con válvulas reguladoras para el ahorro del agua 

como también cuenta con Aspersores de riego tecnificados Grupo Modular y Aquasmart 

2002 para el riego de los patios; entre otras especificaciones técnicas para su sostenibilidad 

en el aspecto sanitario 

Toda la reglamentación y normativa utilizada es del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006) 

5.5.3. Planos básicos de instalaciones electromecánicas 

Se desarrollaron también en base al sector elegido, los planos de las instalaciones 

eléctricas, de luminarias y de tomacorrientes. 
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5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado 

y tomacorrientes) 
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5.5.3.2. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas 

Para la energía de toda la edificación se consideró un sistema que pueda abastecer a 

todo el edificio y que además cada ambiente cuente con la iluminación adecuada para el 

eficiente desarrollo de sus actividades. 

El edificio cuenta con luminarias, tomacorrientes, sistema electromecánico para el 

ascensor, sistema electromecánico para la inyección y extracción de aire, tanto en las 

escaleras de evacuación como también en el sótano de estacionamientos, además de contar 

con un sistema de data, telefonía, videocámaras, alarmas contraincendios y luz de 

emergencia. 

Se desarrolla un esquema general de red donde se ubican los tableros generales y 

luego los subtableros necesarios para toda la edificación. Y en lo que respecta al sector a 

desarrollar, en sus tableros cuenta con las llaves necesarias para las luminarias, al igual que 

con los tomacorrientes, luces de emergencia, ascensor y presurización de las escaleras de 

evacuación. 

Además de contar con luces LED con temporizadores y detectores de movimiento, 

para que el uso de la luz sea lo más óptimo posible. Sobre la sostenibilidad del proyecto. Se 

destacan la instalación de los colectores de Aserrín Marca SilverLine, modelo DC-DC2045 

para los talleres de carpintería; luminarias LED tipo Bombillo de alta potencia de 40W Marca 

Ecolite para la iluminación del edificio; luminarias Solares LED Sahy Conexled, para la 

iluminación de los patios por medio de paneles solares. 

Es importante agregar que, los desarrollos de todos los planos de instalaciones 

eléctricas se rigen bajo las normas correspondientes al Código Nacional de Electricidad del 

Perú, el ITINTEC y el RNE (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006), 

además de que su desarrollo e instalación debe estar bajo la supervisión de un especialista 

en el campo.  

5.6. Información complementaria 

5.6.1. Animación virtual 

El proyecto cuenta un video recorrido virtual en el cual se muestran los principales 

espacios del mismo, además de la composición general, emplazamiento espacial, escala 

humana como también sus acabados del mismo. 
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5.6.2. Render del proyecto 

También se ha desarrollado un folio de alrededor de cincuenta fotografías realistas 

producto de un renderizado del proyecto, a continuación, se adjuntan algunos renders del 

proyecto. 

Figura 37 Exteriores 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura 38 Pabellón central 
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Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura 39 Interiores 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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6. VI. CONCLUSIONES 

1. El Centro Educativo Básico Alternativo orientado a la capacitación técnica en la 

madera, por medio de sus talleres para la capacitación en la madera, y sus aulas de 

formación básica, permite a los jóvenes no solo insertarse a la vida laboral, sino, 

incrementaría potencialmente la oferta de técnicos en madera. 

2.  Los talleres de carpintería especializados, los jóvenes serán capaces de tomar 

decisiones adecuadas al momento de generar desarrollo sin afectar a las futuras 

generaciones, la cual es la característica principal del desarrollo sostenible en Villa 

El Salvador. 

3.  Se requiere una formación básica en autogestión, y por medio del pabellón de aulas 

en el Centro Educativo Básico Alternativo, se desarrollan también cursos de gestión 

empresarial, los cuales beneficiarán a los jóvenes de Villa El Salvador para que a 

futuro puedan ser emprendedores y ser parte de los PYMES. 

4.  la formación que no solo se centra a aprender dentro de un aula, sino también a fuera 

de ella. El desarrollo educativo en el CEBA se logra gracias a un adecuado diseño de 

aulas como también de los ambientes complementarios, como el auditorio, la 

biblioteca y las zonas de esparcimiento, pues con ellas se complementa a   
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7. VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al ministerio de Educación: tomar en cuenta como referencia lo 

estipulado por los parámetros y normativas del país, sin embargo, también 

referenciarse a normas internacionales, para así también pueda usarse el proyecto 

como futuro modelo para edificaciones de este tipo. 

2. Se recomienda al Ministerio del Ambiente: para lograr desarrollo sostenible, no 

se logra solo cuando lo hace un grupo de personas, es un proceso constante, en 

el que todos influyen, pues de esta manera, el proyecto aporta a los jóvenes el 

aprender sobre el desarrollo sostenible y poder aplicarlo en la realidad. 

3. Se recomienda al Ministerio de la Producción: Para lograr nuevas PYMES, es 

necesario que sus gestores tengan la formación básica adecuada, sin embargo, es 

importante también el apoyo de distintos programas públicos o privados para que 

los procesos de los PYMES no queden en solo una idea de formación, sino 

también en una realidad. 

4. Se recomienda al Ministerio de Educación: Dado que la formación básica no solo 

es tener aulas para formar alumnos, también es contar con todos los espacios 

complementarios tanto para la educación (como bibliotecas y auditorios), como 

también para su esparcimiento (como las plazas y patios), pues un adecuado 

equilibrio entre la formación y el esparcimiento, es el método más eficaz para un 

aprendizaje integral. 
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