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Resumen 

El presente proyecto de investigación titulado “Centro de Educación Básica 

Ocupacional, y su futura incorporación laboral de personas con deficiencia intelectual en 

Lurigancho, Lima, 2022”; responde a un problema de la realidad nacional como es la 

deficiencia de equipamientos educativos enfocados para las personas con deficiencia 

intelectual, sumado los escases de equipamientos educativos especiales en Lima Este, pese a 

que existe un gran porcentaje de personas con discapacidad en esta zona. Además de ello 

vemos las pocas oportunidades laborares que existen para las personas con discapacidad 

intelectual, esto debido a la poca formación con la que cuentan.  

Por otro lado, la deficiencia y poco conocimiento de la arquitectura sensorial en los 

centros educativos especiales genera que los alumnos con discapacidad intelectual no sean 

autosuficientes para poder tener desenvolverse en la vida cotidiana. Por último, no existe una 

norma de criterios de diseño específico para personas con deficiencia intelectual en el RNE.  

Para diseñar el proyecto nos basamos en Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma 

técnica Criterios de Diseño para Locales Educativos de Educación Básica Especial y en la 

Norma de Accesibilidad Universal.  

 Además de esto, se considera como objetivo general, demostrar de qué manera el 

Centro de Educación Básica Especial Ocupacional, influye en la incorporación laboral de las 

personas con deficiencia intelectual en Lurigancho. También se tienen como objetivos 

específicos la implementación de la arquitectura sensorial en los espacios educativos y los 

espacios recreativos, de tal manera que esto, influya en la incorporación laboral de las 

personas con deficiencia intelectual. 

En resumen, se indica que los espacios educativos y recreacionales basados en la 

arquitectura sensorial, están relacionados con la autosuficiencia en las personas con 

deficiencia intelectual, de modo que contribuye a la incorporación laboral y social de este 

grupo de personas.  

Esta investigación es de tipo aplicada, con diseño no experimental y en nivel 

correccional. 

 

 

Palabras clave: Arquitectura sensorial, CEBE, Educación Especial, Discapacidad intelectual, 

Inserción laboral. 

  



xi 

 

Abstract 

This research project entitled "Center for Basic Occupational Education, and its future 

labor incorporation of people with intellectual disabilities in Lurigancho, Lima, 2022"; It 

responds to a problem of the national reality such as the deficiency of educational equipment 

focused on people with intellectual disabilities, added to the scarcity of special educational 

equipment in East Lima, despite the fact that there is a large percentage of people with 

disabilities in this area. In addition to this, we see the few job opportunities that exist for 

people with intellectual disabilities, due to the little training they have. 

On the other hand, the deficiency and little knowledge of sensory architecture in 

special educational centers means that students with intellectual disabilities are not self-

sufficient in being able to function in everyday life. Finally, there is no specific design criteria 

standard for people with intellectual disabilities in the RNE. To design the project we rely on 

the National Building Regulations, Technical Standard Design Criteria for Special Basic 

Education Educational Premises and the Universal Accessibility Standard. 

 In addition to this, it is considered as a general objective to demonstrate how the 

Occupational Special Basic Education Center influences the labor incorporation of people 

with intellectual disabilities in Lurigancho. Specific objectives are also the implementation of 

sensory architecture in educational spaces and recreational spaces, in such a way that this 

influences the labor incorporation of people with intellectual disabilities. 

In summary, it is indicated that educational and recreational spaces based on sensory 

architecture are related to self-sufficiency in people with intellectual disabilities, so that it 

contributes to the labor and social incorporation of this group of people. 

This research is of an applied type, with a non-experimental design and at a 

correctional level. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: CEBE, Intellectual disability, Sensory architecture, Labor insertion ,Special 

Education. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1.1.  Planteamiento del problema / realidad problemática.  

En el Perú, según los últimos datos de la encuesta nacional, se estima que más de3 

millones de personas tienen alguna deficiencia, representando poco más del 10% de la 

población del país. De este porcentaje un 18% de las personas tiene deficiencia intelectual. 

Lamentablemente muchas de las personas con deficiencia tienen un nivel muy bajo de 

educación, cuando se llega a un nivel más alto de educción es en el nivel primario, y 

aproximadamente una significativa cuarta parte de esta población no cuenta con ningún tipo 

de nivel educativo solo alanzaron a tener educación inicial. De esta población el grupo de 

edad que se encuentra de 0 a 17 años que deberían estar en formación educativa no la tienen. 

Sabemos que el 91.3% de las personas con discapacidad de mayores de 15 años no tiene 

ningún tipo de capacitación para poder integrarse al mundo laboral. Esto debido a que 

actualmente no se brinda este servicio de educación ocupacional, ya sea por la currícula 

educativa o porque los centros educativos no cumplen con las condiciones de habitabilidad 

como lo dispone el reglamento y las normas. 

La educación básica en el Perú, se orienta por medio de 4 competencias: Cognitivas, 

Sensoriales, Motrices y Psicológicas. Sin embargo, no se pueden considerar todas en un 

mismo equipamiento debido a que no cumplen con los estándares básicos que se requieren 

para la Educación Especial. Y si hablamos a nivel nacional podemos decir que Lima 

Metropolitana cuenta con el mayor porcentaje de personas con deficiencia y con la menor 

cantidad de centros educativos básicos especiales según su población. Asimismo, en el rango 

de 15 a 29 años representan el 6.6% lo que hacen 66 156.24 personas. Para nuestra 

investigación tomaremos en cuenta este último grupo etario. 

En esta investigación se tomó como caso de estudio a Lima Este, ya que presenta la 

segunda mayor población con algún tipo de discapacidad en Lima Metropolitana (281 277.95 

hab.) Lima Este está conformado por los distritos de: Cieneguilla, Ate, Chaclacayo, La 

Molina, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, y San Juan de Lurigancho. 

Según el Portal de Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) del MINEDU, en 

Lima Este, se encuentran 9 centros educativos básicos especiales como vemos en la Tabla 1  
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Como se muestra en la Figura 1, el distrito de Lurigancho cuenta con 3 CEBE´S que no 

cubren la demanda de servicios ni de atenciones. Los cuales no se encuentran en buenas 

condiciones, tanto en el lado de infraestructura como en el de formación, que se requieren 

para cubrir las necesidades de los niños y adolescentes con deficiencia.  

Y vemos que estas condiciones se repiten a nivel nacional, y es por ello que como 

consecuencia las personas con deficiencia no tienen una adecuada formación, tanto en el 

ámbito laboral como social y es por ello que no tienen la oportunidad de integrarse 

correctamente a la sociedad. Como dato tenemos que la quinta parte (21,7%) de las personas 

discapacitadas mayores de 14 años, son parte de la Población Económicamente Activa y el 

76,8% representa a la Población Económicamente Inactiva (PEI).  

Los centros educativos especiales, actualmente no brindan los ambientes adecuados 

para desarrollar actividades que ayuden en la inserción laboral y social, arquitectónicamente 

es importante para desarrollar un mejor análisis a nivel de criterios de diseño ya sea 

Figura 1.  

Mapa con ubicación de los CEBE'S de Lurigancho 

Fuente. Elaboración basada en datos del MINEDU-Sistema de Información Geográfica- UGEL 06 - 2017 

Tabla 1. 

Centros Educativos Especiales en Lima Este. 

Fuente. Elaboración basada en (ESCALE) del MINEDU 2021. Lima 
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contextual, funcional, integral, formal, estructural y ambiental, con la finalidad de lograr un 

proyecto arquitectónico que funcione para todo aquel que haga uso. 

Por eso nos cuestionamos ¿De qué manera el Centro de Educación Básica Especial 

Ocupacional, influye en la futura incorporación laboral de las personas con deficiencia 

intelectual en Lurigancho, Lima 2022?, del mismo modo salen los siguientes problemas 

específicos ¿De qué manera la arquitectura sensorial influye en la futura incorporación laboral 

de las personas con deficiencia intelectual en Lurigancho, Lima 2022? ¿De qué manera el 

espacio educativo influye en la futura incorporación laboral de las personas con deficiencia 

intelectual en Lurigancho, Lima 2022? ¿De qué manera el espacio recreacional influye en la 

futura incorporación laboral de las personas con deficiencia intelectual en Lurigancho, Lima 

2022? 

Ante esta realidad problemática, se puede entender que el distrito de Lurigancho no 

cuenta con un equipamiento adecuado para el uso educativo y ocupacional, esto es vital y 

urgente para la población con discapacidad, sobre todo niños y adolescentes que necesitan ser 

atendidos mediante la ejecución de un proyecto arquitectónico que esté a la par de estándares 

internacionales, a la vez orientado a la enseñanza de talleres ocupacionales, y educación 

especial.  

Es por ello que queremos creemos que el Centro de Educación Básica Especial 

Ocupacional influye significativamente en la incorporación laboral de las personas con 

deficiencia intelectual en Lurigancho, Lima 2022, además de ello tener la firmeza de que la 

arquitectura sensorial influye significativamente en la futura incorporación laboral de las 

personas con deficiencia intelectual en Lurigancho, Lima 2022,que el espacio educativo 

influye significativamente en la incorporación laboral de las personas con deficiencia 

intelectual en Lurigancho, Lima 2022 y por último que el espacio recreacional influye 

significativamente en la incorporación laboral de las personas con deficiencia intelectual en 

Lurigancho, Lima 2022. 

1.2.  Objetivos del proyecto 

Nos planteamos crear un Centro Educativo Básico Especial Ocupacional que permita 

el apropiado desarrollo cognitivo, social y laboral de los alumnos con deficiencia intelectual, 

y así aumentar las oportunidades laborales y disminuir el porcentaje de personas sin una 

adecuada formación ocupacional. 
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1.1.1. Objetivo General 

Demostrar de qué manera el Centro de Educación Básica Especial Ocupacional, 

influye en la futura incorporación laboral de las personas con deficiencia intelectual en 

Lurigancho, Lima 2022. 

1.1.2. Objetivos Específicos  

• Demostrar de qué manera la arquitectura sensorial, influye en la incorporación laboral 

de las personas con deficiencia intelectual en Lurigancho, Lima 2022. 

• Demostrar de qué manera el espacio educativo, influye en la incorporación laboral de 

las personas con deficiencia intelectual en Lurigancho, Lima 2022. 

• Demostrar de qué manera el espacio recreacional, influye en la incorporación laboral 

de las personas con deficiencia intelectual en Lurigancho, Lima 2022. 

II. MARCO ANÁLOGO 

2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 

2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados.  

• Centro Ann Sullivan 

El Centro Ann Sullivan del Perú se encuentra en el distrito, fue diseñado por el 

Arquitecto José Bentin y cuenta con un área de 2797.00m2. (Bentín, 1978) 
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• Sweetwater Spectrum Community 

Sweetwater Spectrum Community fue diseñado por Leddy Maytum Stacy Architects, 

el sitio cuenta con un área de 1.13 hectáreas. (Architects & Sweetwater Spectrum Community 

/ LMS Architects, 2013) 
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2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 

 

Como bases conceptuales tenemos a: 

La Arquitectura Sensorial pero antes de definirla, debemos entender que nace de un 

proceso paulatino en el tiempo, podemos decir que uno de los grandes arquitectos que dio 

origen a este concepto es Luis Barragán o actualmente mencionar a Frida Escobedo como 

grandes representantes de esta arquitectura. Para hablar de arquitectura sensorial debemos 

saber que es fenomenología, se entiende esta como estudios de fenómenos o actividades que 

se nos muestran en la realidad y que experimentamos a través de los sentidos, prestando más 

atención en la apariencia de los objetos que en ellos mismos que nos rodean.  

Las teorías fenomenológicas significan el estudio de entorno urbano que se relacionan 

con el cambio de los sentimientos de las personas. Este artículo tiene como objetivo presentar 
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herramientas para crear atmósferas urbanas afectivas, que se basan en las comunicaciones 

entre las personas y el lugar. Para comprender mejor los vínculos entre la teoría del cuerpo, 

sentido y la reconstrucción de atmósferas urbanas afectivas en entornos urbanos, (Abusaada, 

2020) toma como enfoque herramientas relacionadas con la experiencia multisensorial. 

Este artículo nos hace ver que se pueden crear atmósferas urbanas afectivas a través de 

los conceptos de afectividad como proceso en una etapa de prediseño, el mismo que se podrán 

usar para nuestras conceptualizaciones. 

En conclusión, podemos decir que la experiencia multisensorial en entornos urbanos 

debe abordar el cuerpo, el sentido y el impulso vital para convertirse en un conjunto de 

herramientas de estudios urbanos de dimensión perceptiva. 

El articulo nos mostró que es importante que el arquitecto diseñe un entorno de 

aprendizaje físico para satisfacer las necesidades básicas de los estudiantes a través de la 

acústica, el color, el olor, la iluminación, la accesibilidad, la orientación, la 

compartimentación y la escala del edificio, espacio tranquilo, seguridad, y los espacios 

abiertos. Sin embargo, es importante el entorno físico de aprendizaje en términos de diseño 

sensorial, como la construcción física, el entorno interno, los problemas sensoriales y el 

espacio sensorial. En particular, al prestar atención al diseño sensorial, se espera que el 

entorno físico de aprendizaje tenga menos impacto en el comportamiento autista.  

En resumen, podemos decir que la creación de un entorno de aprendizaje adecuado no 

solo optimiza el entorno del aula, sino también la satisfacción de los padres y maestros. Por lo 

tanto, esta investigación podría contribuir a la creación de un entorno de calidad y garantizar 

la calidad del entorno de aprendizaje físico que se adapte a las necesidades de los niños 

autistas. (Ghazali, Md. Sakip, & Samsuddin, 2018) 

Como comenta (Suller Cornejo, 2019) en su estudio de la arquitectura sensorial de 

Frida Escobar, menciona que la arquitectura es una combinación de la razón y la emoción, 

donde si predomina la razón es funcionalista y se imponla emoción es cuando la arquitectura 

se vincula más con el arte.  

Pero si hablamos de arquitectura sensorial, también debemos hablar de la arquitectura 

fenomenológica que permite agregar emociones y sentidos al diseño, debido a los principios 

que se aplican, que son, la proporción, la escala o ritmo, la luz y sombra, el color, el olor, el 

sonido, y contraste entre otros puntos que muchos arquitectos (Zumthor, Tadao Ando, Siza, 

Miralles, entre otros) han logrado incluir en su arquitectura.  Esto basado en lo que (Bianchi, 

2020) escribió en la revista. 
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En el artículo  (Rojas, Karakiewicz , & Selenitsch, 2021), nos hablan sobre como la 

arquitectura se diseña a través de la representación, esta investigación pretende acercarse a 

nuevas técnicas y modos de representación que permitan a los estudios de arquitectura pensar 

y crear a través de cualidades atmosféricas más efímeras, ambiguas y difusas que son 

inherentes a cualquier espacio arquitectónico y que hasta ahora han permanecido invisibles o 

inmanejables a través de nuestros medios convencionales de representación. 

Los arquitectos y diseñadores deben ser conscientes de superar los problemas 

sensoriales en una etapa temprana de diseño para la incomodidad sensorial. Esto podría 

ayudar a reducir los problemas sensoriales relacionados con el deterioro de la interacción 

social y la comunicación en niños autistas. Lo que se quiere lograr con esta investigación es 

generar un entorno de apoyo para los niños con autismo. Diseñar un entorno para niños con 

autismo es un gran reto entre los arquitectos. No solo para crear un entorno adecuado, sino 

que también el edificio debe ser cálido y acogedor, proporcionar un entorno con suficiente 

espacio que permita la independencia y sea divertido para vivir. En esta investigación se 

utiliza un cuestionario que apoya a los arquitectos a encontrar respuestas respecto a la 

estimulación sensorial. (iluminación, olfato, color y visual), sensibilidad sensorial (vista, oído, 

olfato, gusto, tacto, propiocepción, vestibular), diseño sensorial (acústica, compartimentación, 

secuencia espacial, umbrales, espacio de escape, zonificación sensorial, seguridad y 

protección) y el entorno físico de aprendizaje (accesible, orientación, escala, espacio para 

baños, ventilación, ventana, sala tranquila, legibilidad y mobiliario) que son los atributos 

esenciales para un entorno de aprendizaje adecuado. Lo que se puede lograr a través de esta 

investigación es diseñar un entorno de apoyo, accesible y, por último, inclusivo que muestre a 

todos los niños que son miembros valiosos de nuestra sociedad y que sus contribuciones son 

esenciales. Por lo tanto, debemos aprender que esto es útil para arquitectos y diseñadores, 

proveedores de servicios y legisladores con necesidades especiales para el entorno de 

aprendizaje autista cuando toman decisiones para proporcionar instalaciones propicias para 

los autistas. (Ghazali, Md. Sakip, & Samsuddin, 2019) 

Complementado al estudio de (Ghazali, Md. Sakip, & Samsuddin, 2018) los 

diseñadores deben prestar atención al diseño sensorial, y se espera que el entorno físico de 

aprendizaje tendría menos impacto en el comportamiento autista, comportamientos menos 

agresivos, y auto conducta lesional entre los autistas se propone por investigación futura a 

más destacados los criterios de diseño sensorial y entorno físico de aprendizaje. Por eso, 

enfatizando los criterios ayudarían a los diseñadores en la creación de un entorno propicio 

para los niños autistas. (Ghazali, Md Sakip, Samsuddin, & Samra, 2021) 
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En esta investigación se parte de las plazas y calles de una ciudad que son las partes 

principales de los espacios públicos que se consideran la sala de exposición del entorno visual 

de una ciudad. En el pasado, los edificios además de ser hermosos, se habían acomodado con 

su fondo y con respecto al entorno circundante. Hoy en día, las ciudades son más caóticas, y 

se debe a la falta de armonía y proporcionalidad en la composición de los elementos de los 

edificios que se forman juntos. 

En conclusión, esta investigación se presentará como una guía para mejorar la estética 

visual del diseño del paisaje urbano, que en nuestro diseño de centro educativo se puede 

aplicar para las plazas y patios internos y la integración que tendrá con los vecinos del lugar. 

(Esmaili, Charehjoo, & Hooriiani, 2020) 

Diseñar espacios en los que el niño autista pueda ser sensorialmente cómodo puede 

ayudar potencialmente a controlar muchos de los síntomas podrían ser manifestaciones de su 

malestar sensorial. Existen estudios de investigación que concluyen que la privación social 

influye en el desarrollo de habilidades, por lo tanto, los cambios cerebrales observados en 

personas mayores niños y adultos. Los espacios diseñados para la incomodidad sensorial 

podrían ayudar a reducir los síntomas. Los estudios de investigación en el futuro pueden 

explorar si la arquitectura específica las intervenciones de diseño para la incomodidad 

sensorial pueden mejorar el sistema neural conectividad en las regiones del cerebelo 

involucradas en la percepción sensorial e integración y reducir la gravedad de los síntomas en 

niños autistas. (Gopal & Raghavan, 2018) 

Lo que queremos buscar al incorporar este principio en nuestro proyecto es crear un 

vínculo entre el espacio y las experiencias de sensaciones a través de los sentidos.  

Otro tema que tocaremos es la empleabilidad de las personas con discapacidad 

intelectual, ya que el trabajo es un factor importante en la realización personal de las personas 

con deficiencia intelectual, porque esto los ayuda a tener más seguridad es si mismos (Mafla 

Zambrano, Naspirán Martinez, Palles Moran, & Tumal Enríquez, 2019) ;lo que lo convierte 

en un instrumento importante para su incorporación social y para conseguir un balance entre 

el individuo y la sociedad (Pegalajar Palomino, & Xandri Martínez, 2015). Otro factor que no 

favorece en la inclusión es el tipo de economía y del mercado laboral que tenemos, ya que 

incluso contando con un trabajo, las personas con deficiencia intelectual se ven excluidas del 

empleo cotidiano, debido a las barreras que se les pone como los son las políticas de empleo, 

provisión de ayudas y recursos, prejuicios, bajas expectativas, entre otras. Esto hace que les 

limiten la inclusión sociolaboral. (Laborda Molla, Jariot García, & González Fernández, 

2021). En pocas palabras, un buen entorno de aprendizaje podría mejorar y también mejorar 
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el desarrollo del aprendizaje de los niños con autismo. Varios diseños de entornos pueden 

atraer y aumentar su interés durante el proceso de aprendizaje. El ambiente debe estar 

estructurado para dar consistencia y también claridad, para que el niño sepa lo que se espera 

de él en una situación específica, a dónde pertenecen las cosas y pueda anticipar lo que viene 

después. Por lo tanto, los arquitectos o diseñadores del edificio deben considerar el aspecto 

físico y sensorial al diseñar espacios de vida y aprendizaje para niños con autismo. (Nazri & 

Ismail, 2016) 

La percepción es un proceso complejo que involucra herramientas de cognición 

sensorial y experiencia personal. La adhesión del usuario a un determinado grupo cultural 

puede condicionar aún más su forma de percepción. Una amplia gama de factores que afectan 

la percepción del espacio por parte de sus usuarios plantea un verdadero desafío para los 

diseñadores. La arquitectura puede atraer al hombre en términos de atracción corporal, 

material y espiritual. Una obra arquitectónica, mimetizada con el paisaje, transmite estímulos 

únicos recibidos con todos los sentidos. La capacidad de un diseñador para crear relaciones 

innovadoras con el espacio y sus otros usuarios puede fomentar positivamente la 

sensibilización de los usuarios a través de experiencias corporales y sensoriales nuevas y más 

intensas. Un espacio correctamente diseñado puede permitir que las personas que sufren 

disfunciones sensoriales disfruten de la más amplia gama de posibilidades de vida sin ayuda. 

Al mismo tiempo, puede ocultar sus limitaciones a la vista del público y compensar sus 

deficiencias con sentimientos estéticos multisensoriales. (Gawlak , Matuszewska, Ptak , & 

Priefer , 2020) 

En última instancia, es de esperar que a medida que la creciente conciencia de la 

naturaleza multisensorial de la percepción humana continúa extendiéndose más allá de la 

comunidad académica, aquellos que trabajan en el campo de la práctica del diseño 

arquitectónico comenzarán a incorporar cada vez más la perspectiva multisensorial en su 

trabajo; y, al hacerlo, promover el desarrollo de edificios y espacios urbanos que hagan un 

mejor trabajo en la promoción de nuestro bienestar social, cognitivo y emocional. (Spence, 

2020) 

Las experiencias arquitectónicas son esencialmente multisensoriales y simultáneas, y 

una entidad compleja suele entenderse como una atmósfera, un ambiente o un sentimiento. 

Artistas y arquitectos sensibles cualidades experienciales y emocionales intuitivas de 

espacios, lugares e imágenes. Los estudios sobre la diferenciación de los dos hemisferios 

cerebrales sugieren que las atmósferas se perciben a través del hemisferio derecho. 

Sorprendentemente, las atmósferas son objetivos más conscientes en la literatura, el cine, el 
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teatro, la pintura y la música que, en la arquitectura, que tradicionalmente se ha abordado 

formalmente y percibido principalmente a través de una visión enfocada. Sin embargo, 

cuando vemos una cosa enfocada, somos extraños a ella, mientras que la experiencia de estar 

en un espacio requiere una percepción periférica y desenfocada. (Pallasmaa, 2014) 

Si bien se enfatiza que las estrategias visuales son esenciales para el autismo y 

problemas de aprendizaje, la calidad de lo visual o los efectos de los dispositivos 

especialmente diseñados estrategias visuales no se explica completamente. De acuerdo con 

los resultados de estudios basados en la evidencia estudios de sensibilidad sensorial, se indica 

qué tipo de color se debe utilizar para los individuos con autismo. Como resultado, se piensa 

que los materiales educativos especialmente diseñados deben ser diseñado para las 

necesidades sensoriales y los trastornos del desarrollo de un individuo, y deben agregarse al 

diseño elementos que llamen la atención para contribuir a las actividades educativas del 

individuo. Sin embargo, este juicio debe ser probado, y la contribución de los elementos de 

diseño a las personas con autismo y dificultades de aprendizaje debe ser determinado. Según 

la revisión, todavía hay un enfoque de investigación de diseño inadecuado para proporcionar 

estudios y productos de educación especial. Teniendo en cuenta estos factores, es recomienda 

realizar más investigaciones sobre materiales educativos especialmente diseñados de acuerdo 

con las necesidades de diseño de un individuo en términos de habilidades de lectura, 

habilidades básicas para la vida o habilidades de comunicación.  (Serin, Novica, & Hidayat, 

2021) 

El modelo se utilizó para predecir el impacto de los seis parámetros de diseño en la 

progresión del aprendizaje de los alumnos. Al comparar las "peores" y "mejores" aulas de la 

muestra, se encontró que estos factores por sí solos tienen un impacto que equivale al 

progreso típico de un alumno durante un año. También fue posible estimar el impacto 

proporcional de estos factores del entorno construido en la progresión del aprendizaje, en el 

contexto de todas las influencias juntas. Esto escaló a una contribución del 25% en promedio. 

(Barrett, Zhang, Moffat, & Kobbacy, 2013) 

Este estudio confirma el beneficio del modelo conceptual de naturalidad, 

individualidad y estimulación como medio para organizar y estudiar toda la gama de impactos 

sensoriales experimentados por una persona que ocupa un espacio determinado. Se 

encontraron siete factores claves de diseño. Estos son luz, temperatura, calidad del aire, 

propiedad, flexibilidad, complejidad y color. (Barrett, Davies, Zhang, & Barrett, 2015) 

Los hallazgos sugieren que los estudiantes generalmente tienen actitudes positivas 

hacia los niños con discapacidades. Además, la inclusión de estudiantes con discapacidad 
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intelectual en las escuelas está asociada con la conciencia de otros estudiantes sobre los 

estudiantes con diferentes niveles de habilidades. Ampliar las escuelas para incluir a los niños 

con discapacidades en la sociedad en general probablemente ayudará a aumentar la 

probabilidad de que sean aceptados y a disminuir los estereotipos. (Alnahdi, 2019) 

Luego de una breve discusión de las cuestiones metodológicas y críticas relacionadas 

con esta investigación, el documento detalla los aspectos más importantes que deben estar 

disponibles en las aulas de la escuela primaria. Los resultados obtenidos, el estudio brinda 

cinco estrategias arquitectónicas claves en cuanto al espacio y ambiente del aula, abarcando 

mobiliario, baños adyacentes, colores y materiales, forma, iluminación, ventilación y música 

suave. (Jebril & Chen, 2021) 

Comienza destacando las fuertes conexiones entre la imaginación, las historias y el 

lenguaje. Luego propone leer, contar, escribir y hacer de historias como cuatro enfoques en la 

introducción de ejercicios de imaginación literaria dentro de la educación arquitectónica que 

tocan temas como el significado, la empatía, la temporalidad y la poética de la creación. La 

contribución desglosa estos enfoques de dos maneras, combinando una base académica de 

cada tema con una breve pieza narrativa que describe un ejemplo pedagógico. Por medio de 

esta secuencia de exploraciones temáticas y ejemplos, nuestro objetivo es ilustrar 

tangiblemente el poder incrustado en las historias para la educación de los futuros arquitectos. 

(Havik & Sioli, 2021) 

Este documento resume las primeras exploraciones de investigación en el campo del 

aprendizaje adaptado al autismo. El lenguaje de patrones para entornos aptos para el autismo 

que buscan desarrollo y puede ser una herramienta útil para alcanzar este objetivo e inspirar a 

los diseñadores, para participar en el desafío de lidiar con la profunda complejidad que el 

proceso de diseño de espacios amistosos con el autismo implica. Si bien somos conscientes de 

que nuestra investigación está solo en sus inicios, creemos que diseñar autismo los espacios 

amigables pueden desempeñar un papel importante en la provisión de edificios, espacios, 

mobiliario y tecnologías que tienen posibilidad de mejorar la vida de niños y adultos con 

autismo, y como producto cualquiera en su entorno. (Altenmüller-Lewis, 2017) 

Las personas con Trastornos del Espectro Autista son parte de una creciente población 

que generalmente se ignora en el diseño. Cuando un individuo es incapaz de comprender o 

adaptarse a su entorno, por lo general se producen comportamientos negativos. En este caso 

los síntomas varían de leves a severos; algunos niños en el espectro tienen discapacidades 

intelectuales o problemas del habla, mientras que otros no, lo cual será un extraño. Para la 
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arquitectura y espacios interiores puede modificarse para influir positivamente en el 

comportamiento de los individuos. (Gaines, Bourne, Pearson, & Kleibrink, 2016) 

Según la investigación, el potencial ambiental de la iluminación de los colores en las 

sensaciones corporales humanas y en las percepciones del espacio, demuestran que los 

resultados del experimento indican que la iluminación de colores no es sencillamente un 

elemento de diseño de los efectos visuales, sino también la de influir en las sensaciones 

corporales humanas y la percepción del espacio. Al tocar la importancia de las sensaciones 

corporales, los diseños de iluminación de colores tienen la capacidad de afectar al individuo 

y, por lo tanto, las experiencias humanas en los espacios arquitectónicos, armonizando la 

vida, la naturaleza y el ambiente de los espacios arquitectónicos. De esta manera la 

investigación nos señala la importancia de integrar el potencial de la iluminación de los 

colores como parte del diseño esencial en los proyectos arquitectónicos, y que esta no solo se 

limite a la visión sino a lo multisensorial. (Nielsen, Friberg, & Hansen, 2018) 

En este articulo el entorno de diseño para los niños con TEA parecen rodear el 

problema del entorno sensorial y el comportamiento de los niños autistas. La revisión literaria 

sobre autismo y teorías de diseño por parte de diseñadores en la intervención arquitectónica, 

ya sea en las instalaciones o espacios de integración sensorial como jardines y granjas 

sensoriales, zonas de juego, umbral, gimnasio sensorial, son necesarias para las estrategias de 

diseño para el centro de autismo que se basa en la calidad sensorial de los niños y sus 

necesidades sensoriales, es así que el idela de este artículo es identificar la estrategia de 

diseño de espacios o actividades de integración sensorial a través de la revisión de  

información literaria y estudios de casos. Este estudio se llevó a cabo mediante observaciones 

directas, entrevistas semiestructuradas y algunas visitas de investigación, como también una 

investigación de amplio alcance sobre la adaptación de las estrategias de diseño de las 

instituciones de autismo y la integración sensorial de los espacios como estudio clave. Todo 

esto es importante para integrar la estrategia de diseño arquitectónico con la sensorial a través 

de actividades y espacios para entregar un mejor entorno para las personas con autismo. (Isa, 

Ghazali, & Yi, 2020) 

Según Bancroft, K., Batten, A., S., Madders, T.2012, 1 de cada 100 o 1 de cada 68 

personas son parte del espectro autista en el Reino Unido y los Estados Unidos. Esto hace al 

autismo entre las necesidades especiales que prevalecen en los niños en edad escolar a 

comparación de las discapacidades visuales, físicas o auditivas y aquellos diagnósticos con 

síndrome de Down. Y a pesar de estos datos el autismo es poco considerado en los libros de 

investigación, o en criterios de diseño y construcción, y mínimamente discutido en los 
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códigos de accesibilidad. Es por esto que el índice de diseño ASPECTSS se desarrolló para 

cubrir esta brecha, este índice toma como referencia la teoría del diseño sensorial, este plantea 

la hipótesis de que al afectar el entorno sensorial mediante la intervención de un diseño 

específico, como por ejemplo la entrada del entorno construido, el comportamiento autista 

puede modificarse positivamente. Este índice se resume en 7 criterios de diseño para facilitar 

y mejorar la relación con el entorno creado por los usuarios para las personas autistas. Estos 

criterios son la secuenciación espacial, la acústica, el espacio de escape, la 

compartimentación, los espacios de transición, la seguridad y la zonificación sensorial. Es por 

esto que el objetivo de este artículo es demostrar el uso del índice como una herramienta de 

evaluación para entornos construidos existentes y explorar su relación con el diseño, y notar 

como lo perciben los diseñadores, usuarios y críticos del edificio. (Mostafa, 2020) 

Pero, ¿qué pueden hacer los arquitectos para contribuir a la independencia física y la 

inclusión de quienes viven con TEA? Ambiguo para muchos, malinterpretado por algunos y 

ausente en los códigos de accesibilidad, los arquitectos y diseñadores pueden, a través del 

diseño, jugar una mano notablemente positiva e influyente en la vida de aquellos que viven 

con TEA. Explorar las pautas de diseño adecuadas y examinar un estudio de caso 

arquitectónico principal que sea considerado con los ocupantes con TEA ayudará a responder 

esta pregunta, con el potencial de expandir aún más lo que se entiende por arquitectura que es 

accesible para todos. Pero, en primer lugar, ¿qué es exactamente el TEA? 

El Dr. Javier Virués-Ortega, psicólogo clínico registrado en Nueva Zelanda y director 

de Terapia Conductual Aplicada en la Universidad de Auckland, define el TEA. Describe los 

síntomas clásicos que difieren de los de las personas que son neurotípicas (sin TEA), y 

sugiere dónde la arquitectura puede hacer una diferencia considerable. En su forma más pura, 

el TEA es "una colección de dimensiones que son muy variables entre los individuos", afirma 

Virués-Ortega. Estas dimensiones pueden caracterizarse como excesos y déficits. (Denhardt, 

2017) 
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III. MARCO NORMATIVO   

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

Arquitectónico.  

En la Tabla 2 se muestran las normas y los reglamentos que se utilizaran para el 

proyecto. 

IV.  FACTORES DE DISEÑO 

4.1. Contexto  

4.1.1. Lugar  

El Distrito de Lurigancho integra uno de los 8 distritos que conforman Lima Este, 

cuya capital es Chosica, y se encuentra a 35km de Lima Centro. Ubicado en el Valle del Río 

Rímac, donde también se encuentran los distritos de Ate y Chaclacayo. El Lurigancho tiene 

una altitud promedio de 850 m.s.n.m. El terreno se ubica en Carapongo, con una altitud 

promedio de 200m.s.n.m. que se ubica en el margen derecho del Rio Rímac. (ver Figura 2) 

Sus características son:  

• Región: Lima 

• Departamento: Lima 

• Provincia: Lima 

• Distrito: Lurigancho 

• Urbanización: San Antonio de Carapongo 

• Av: Carapongo. 

  

Tabla 2.  

Marco normativo 

Fuente. Elaboración 2021. 
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El nombre Chosica, proviene de la lengua aymara, y quiere decir "lugar donde habitan 

lechuzas". En cuanto a la creación de La Nueva Chosica fue fundada por Emilio Agustín del 

Solar y Mendiburu el 13 de octubre de 1894, iniciando con una extensión de 353534m2 de lo 

que fuera el fundo Moyopampa y teniendo una población de 1248 habitantes que en su 

conjunto se dedicaba a la agricultura.  

La Nueva Chosica fue desarrollada bajo un planeamiento urbano; donde había lotes 

modelos de 1000 m2, sus calles tenían de ancho 5 m. y avenidas amplias de 25 m. además de 

ellos tenían espacios destinados para hospitales y cementerios. Debido a esto su desarrollo 

urbanístico fue bastante rápido y se extendió a todos los sectores, apareciendo casas 

Figura 2.  

Ubicación de Carapongo- Distrito de Lurigancho 

Fuente. Elaboración 2021. 
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solariegas y artísticos chalets. El crecimiento poblacional se da por la creación de pueblos 

jóvenes, ya que tierras eriazas fueron invadidas por grupos migrantes de la sierra central o 

zonas aledañas, pobladores de La Libertad, de la sierra de Lima, San Antonio de Carapongo, 

Mala, Nicolás de Piérola, y otros. Debido a esto, su primera avenida fue llamada Arequipa ya 

que muchos de sus primeros pobladores provenían de este lugar. (Ministerio de Salud 

(MINSA), 2019) 

Actualmente el distrito de Lurigancho-Chosica tiene una población total de 192 180 

habitantes según INEI. Según la Tabla 3 nos muestra la población por zonas. 

4.1.2. Condiciones bioclimáticas.    

Si analizamos la Figura 3 podemos decir que, Lurigancho cuenta con un clima 

privilegiado al igual que todo Lima Este, su clima es templado con sol casi todo el año 

Tabla 3.  

Población del distrito de Lurigancho. 

Fuente. Elaborado por Jota, Kevin; Padilla, Andrea (2021). 

Fuente. Elaboración basada en dato de Senamhi. 

Figura 3.  

Temperatura del distrito de Lurigancho. 
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(24.6°C) a excepción del diciembre a marzo donde se presentan precipitaciones y baja la 

temperatura alcanzando los 16°C. 

En los meses de invierno la humedad relativa alcanza como máximo los 55.5%, 

mientras que en verano puede alcanzar incluso los 99.5% de humedad del aire. En promedio 

se tiene una humedad relativa de 87.83% (ver Figura 4 ) 

Como se ve en la Figura 5 las lluvias son casi escasas, en promedio llega a 5.9mm 

entre los meses de setiembre – noviembre y para los meses de diciembre a marzo es 7 mm. 

Figura 4.  

Humedad relativa del aire % de Lurigancho 

Fuente. Elaboración basada en dato de Senamhi. 

 

Figura 5.  

Precipitaciones del distrito de Lurigancho 

 

Fuente. Elaboración basada en dato de Senamhi. 
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 La velocidad de viento oscila entre un mínimo de 0,52 m/s y un máximo de 2,8 m/s. 

En la Figura 6 se observa que la dirección predominante de los vientos es desde el oeste-

suroeste con una frecuencia de 41,2 %.  

El distrito cuenta con brillo solar la mayor parte del año, como vemos en la Figura 7, 

en los meses de verano cuentan de 5 a 7 horas de sol, en tanto en los meses de mayo a 

diciembre solo se cuenta 4 horas al día en promedio.  

Figura 7.  

Horas del sol en promedio mensual. 

Fuente. Elaboración basada en dato de Senamhi. 

Figura 6.  

Rosa de viento de Carapongo-Lurigancho 

Fuente. Elaboración basada en dato de Senamhi. 
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4.2. Programa arquitectónico  

4.2.1. Aspectos cualitativos 

4.2.1.1.Tipos de usuarios y necesidades. 

La población que tomaremos en cuento a los estudiantes serán los niños de 4 años 

hasta adultos de 18 años dependerá de la condición en la que se encuentren, aquellas 

condiciones serán las siguientes: Síndrome de Down, trastorno de espectro autista, trastorno 

desintegrador infantil y síndrome de Asperger. Por otro lado, estarán los docentes, el personal 

administrativo, el personal de SANNEE, el personal médico, el personal de cocina, personal 

de limpieza y vigilancia y los visitantes.  
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4.2.2. Aspectos cuantitativos 

4.2.2.1.Cuadro de áreas. 
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4.3. Análisis del terreno 

4.3.1. Ubicación del Terreno  

El proceso de análisis del terreno es muy importante para poder desarrollar el 

proyecto. Como vemos en libro virtual “Análisis de Sitio” (Tifa.studio, 2020)  que publicaron 

el estudio de arquitectura de Tifa Studio, presentan 36 análisis y estudios de terrenos para 

arquitectos.  De acuerdo con el libro, una de las formas más importantes para poder 

conceptualizar un proyecto arquitectónico es a partir del análisis del sitio, esto facilitaría la 

manera de pensar conceptualmente temas como la materialidad, el paisajismo, la forma y 

otros temas más que son consecuencia de una profunda comprensión del lugar. 

El predio está situado en el Distrito de Lurigancho, en Urbanización San Antonio de 

Carapongo, en la Manzana Ñ, Lote A3 con una superficie de 9,362.18 m2, se accede al 

proyecto a través de la Ca. 25 y la Av. Carapongo.  

En la Figura 8 podemos ver los linderos con los que colinda y su localización. Sus 

límites son; por el frente limita con la Av. Carapongo, con una línea recta que mide 89.53 ml. 

por el fondo limita con la Ca. 18 con una línea recta que mide 89.57 ml, por la izquierda 

limita con el Parque San Antonio de Carapongo, con una línea recta que mide 105.84 ml, por 

la derecha limita con la Ca. 25, con una línea recta que mide 108.39 ml. 

4.3.2. Topografía del Terreno  

Parque San Antonio de Carapongo 

Figura 8.   

Plano de ubicación del lugar 

Fuente. Elaboración (2021). 
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La Figura 9 nos muestra que topografía cuenta con muy pocas curvas de nivel, es por 

ello que decimos que el terreno es plano, además que cuenta con bastante vegetación y por 

ello es fértil para cultivar distintos alimentos.  
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Figura 9.  

Plano topográfico del terreno 

Fuente. Elaboración 2021 
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El terreno presenta una superficie casi llana con una ligera diferencia de niveles de 2 

metros, con 430 msnm el punto más alto y el punto más bajo con 428 msnm. somo se muestra 

en la Figura 10 , esto debido a que se encuentra entre valles. 

4.3.3. Morfología del Terreno 

En la Figura 11 vemos que el terreno es de forma rectangular cerrada, que cuenta con 

una superficie total de 9,362.18 m2 y un perímetro 393.33 ml.   

Figura 10.  

Perfil topográfico 

Fuente. Obtenido de Google Earth (2021) 

Figura 11.  

Vista aérea del terreno 

Fuente. Obtenida de Google Earth (2021) 



31 

 

4.3.4. Estructura urbana 

Para entender mejor el concepto de estructura urbana , (Almssad, 2019) explica 

mediante una comparativa la relación  entre composición urbana y composición 

arquitectónica, lo que representa para la ciudad representa para la composición arquitectónica, 

como por ejemplo las formas espaciales y la composición de la  ciudad se forman en el 

tiempo y duran más que la composición arquitectónica o como el diseño del entorno urbano 

de la ciudad se entiende como un edificio y la planta baja un conjunto de compleje de 

espacios públicos.  

En Lurigancho encontramos distintos tejidos urbanos, entre ellos encontramos, tejidos 

regulares, tejidos irregulares y tejidos mixtos. En el caso de Carapongo, la trama urbana es en 

cuadricula y tejido regular como se muestra en la Figura 12 

En cuanto a las redes de servicios existentes son las de agua, desagüe y energía 

eléctrica. 

Figura 12.  

Tipos de tejidos urbanos en Lurigancho 

Fuente. Elaboración 2021 
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4.3.5. Viabilidad y accesibilidad 

Dentro del distrito tenemos una vía principal que es la Carretera Central tanto a nivel 

nacional como regional, otra vía principal dentro del distrito sería la Av. Carapongo. Estas 

vías conectan no solo al distrito sino también a las zonas aledañas. (Ver Figura 13). El acceso 

más rápido que se tiene para llegar al distrito es a través de la autopista Ramiro Prialé, pese a 

que esta presenta gran congestión vehicular, y la vía Carretera Central. Estos ejes son 

importantes para el transporte de mercadería que vienen del centro del país y también para las 

personas que llegan a través de esta zona.  

Si hablamos de transporten público, el más conocido es llamado Lorito S.A.C y las 

couster llamadas chosicanos. Otros medios de transporte como vemos en la Figura 14 son los 

taxis, los autos particulares, los colectivos, los buses interprovinciales y los vehículos 

pesados. Que algunos solo cruzan el distrito. 

  

Figura 13.  

Infraestructura vial existente en Lurigancho 

Fuente. Elaboración 2021 
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4.3.6.  Relación con el entorno  

Figura 14.  

Movilidad Urbana 

Fuente. Elaboración 2021 

Existen diferentes tipos de equipamientos en el distrito, el que mayor predomina es el 

equipamiento deportivo, luego está el equipamiento educativo (en su mayoría de tipo 

privada), luego se tiene al comercio (que se encuentran en las vías principales), continuando 

con el equipamiento de salud que en esta área se tienen a las postas médicas y centros de 

salud, después tenemos a los equipamientos administrativos y finalmente podríamos 

considerar un equipamiento más al de seguridad ciudadana como lo son los puestos de 

seguridad y comisarias. (Ver Figura 15 ) 

En cuanto a la tipología de vivienda, las alturas de las edificaciones predominantes 

son de 2 pisos que son de viviendas huertas y unifamiliares, también se tiene al comercio y 

educación. (Ver Figura 16).  Además de ello se cuenta con amplios terrenos de cultivo que 

llegan a medir en promedio 10 000m2 cada parcela. Las redes de servicios existentes son las 

de agua, desagüe, energía eléctrica, internet y telefonía móvil.  
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Figura 15.  

Equipamiento urbano 

Fuente. Elaboración 2021 
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4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios  

De acuerdo al Plano de Zonificación del distrito Lurigancho, la zona del proyecto es 

de Tipo E1 (educación básica). La Figura 17 nos muestra que el entorno inmediato del 

terreno es de tipo Residencia de Densidad Media, algunas otras viviendas cuentan con 

Comercio vecinal, que por lo general son las que se encuentran en la avenida principal, luego 

también se observan las Vivienda Taller, Zonas de Recreación Publica que justamente es uno 

de los equipamientos que colindan con el terreno como lo es el Parque San Antonio de 

Carapongo. 

 

 

Figura 16.  

Perfil urbano 

 

Fuente. Elaboración 2021 
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Figura 17.  

Zonificación del área de estudio 

Fuente. Obtenido del Plano de Zonificación de Lima Metropolitana Lurigancho, IMP (2021) 

Tabla 4.  

Parámetros Urbanísticos 

Fuente. Elaboración basada en los parámetros urbanísticos del terreno (2022) 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO. 

5.1.1. Ideograma Conceptual. 

Para la idea conceptual de nuestro proyecto partimos del símbolo del infinito; que 

representa la conexión infinita ya que todos sus elementos están conectados. 

Para la conceptualización usamos como base 2 elementos; la cinta representa el apoyo 

y la integración, y el círculo representa la unión de un todo. Uniendo estos 2 elementos nos da 

como resultado el símbolo del infinito. 

Para nuestro proyecto usamos la metáfora de: “Detrás de un mismo todo, todos somos 

uno”, el todo representa la sociedad y como ésta percibe a las personas con habilidades 

intelectuales diferentes, ya que no son integrados a la vida cotidiana porque asumen que no 

pueden desenvolverse con facilidad, cuando esto no es del todo cierto ya que muchas de estas 

personas tienen habilidades más desarrolladas que los demás, que les permite lograr tareas 

que pocos podrían realizar.  Entendamos que todos somos uno y que podemos desarrollarnos 

en una misma sociedad.  

  

Figura 18.  

Ideograma de la propuesta 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.1.2.  Criterios de diseño. 

Criterios Funcionales: 

• Se seguirá normatividad requerida por el RNE. Esto para una mejor accesibilidad de 

los usuarios.   

• No se deben superar los dos pisos; esto debido a la Norma lo recomienda para el 

diseño del proyecto. Esto para una mejor accesibilidad del usuario. 

• Ambientes amplios; en uno de sus artículos (Gaines, Bourne, Pearson, & Kleibrink, 

2016) comentaron que algunas personas que están dentro del campo que tienen 

deficiencia intelectual, como son las personas con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) no se sienten cómodos en espacios muy cerrados, es por ello que se debe 

diseñar ambientes o entornos con amplios. 

• Circulación simple; (Mostafa, 2008) indicó que se recomienda tomar en cuenta 

circulaciones precisas, coherentes y sencillas de comprender para las personas con 

TEA, se puede decir que se buscan circulaciones fáciles entre los distintos ambientes 

del proyecto, para así generar un entorno agradable para el usuario. 

• Uso adecuado de colores, texturas y materiales; (Alvarez, 2017) señaló que las 

personas con TEA son hipersensibles, esto quiere decir que tienen los sentidos más 

desarrollados, en este caso tiene mucha relación el tema de contaminación auditiva, 

visual y el criterio de ubicación del proyecto (p. 73). (Albaladejo, 2013) recomienda 

en su artículo sobre el autismo y la arquitectura que lo ideal es usar dibujos simples 

que llevan un mensaje y fotografías. Es por ello que se debe tener en cuenta al diseñar 

todos los aspectos sensitivos de los usuarios. 
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Criterios Espaciales: 

• Espacios recreativos; deben estar definidos según su uso y usuario, habrá espacios de 

esparcimiento deportivo, huertos, espacios de piso blando y espacios lúdicos. 

• Espacio para formarlos para la vida, este será un espacio donde los más jóvenes 

simularan desenvolverse en la vida misma. Esto para que al salir a la vida real no tengan 

dificultades y no necesiten de otra persona para realizar sus actividades cotidianas.  

• Los espacios deben estar definidos según la actividad que se vaya a realizar, estos 

deben respetar las distintas activades como las de estudiar no deben ser las mismas del 

comedor, y eso con el resto de los espacios. Esto lo explica (Mora Raya, 2019)  

• Espacios intermedios; los espacios que sirven como conexión deben contar con un 

adecuado lenguaje para que los usuarios no se sientan perdidos. Estos también deben tener 

una secuencia, donde te lleve al siguiente espacio y no sea de manera abrupta.  

• Dentro y fuera del espacio; (Mora Raya, 2019) señaló en su investigación de tesis que 

la relación que existe entre dentro y fuera, debe ser claro, simple y dinámico para tener una 

buena atención del usuario. Así el usuario puede sentirse bien estar adentro y poder ver el 

exterior y viceversa.  

Criterios Formales: 

• Relación con el entrono; como dicen (Esmaili, Charehjoo, & Hooriiani, 2020) en su 

artículo, se debe tener una armonía con el entorno urbano, no se debe romper esa 

relación que se tiene. 

• Se deben respetar los retiros según los parámetros normativos, en este caso cederemos 

un espacio más amplio para esto, debido a que queremos una integración con los 

vecinos del lugar.  

• Los espacios los dividimos por sectores, esto para mancar las diferentes actividades 

que se van a realizar. Habrá algunos lugares donde los alumnos no deben tener un 

acceso directo. 
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Criterios ambientales: 

• Los ambientes deben estar bien iluminados, esto es aprovechar el sol que entre de 

manera adecuada a todos los ambientes durante el día. Todo estos mediante 

iluminación natural. 

• Para el confort de los usuarios se debe tener una ventilación cruzada natural; es decir 

que los vientos deben ingresar de manera directa y poder cruzar el ambiente, esto para 

mantener buenas temperaturas y sensación térmica.  

• Para una adecuada orientación del proyecto, debe estar orientado hacia los vientos 

predominantes.  

• Para controlar la radiación se propone colocar elementos de control solar como son 

aleros, celosías, sol y sombra entre otros cerca a los vanos. Esto para la protección 

solar.  

5.1.3. Partido Arquitectónico 

Para iniciar el proyecto se tomó en cuenta todos los criterios de diseño y a partir de 

 

 

Zonas 

Zona Administrativa  

Zona Formativa  

Zona Complementaria  

Zona de Apoyo Estudiantil  

Zona Recreativa  

Zona de Servicios  

  

Zonas 

Zona Administrativa  

Zona Formativa  

Zona Complementaria  

Zona de Apoyo Estudiantil  

Zona Recreativa  

Zona de Servicios  

Figura 19.  

Zonificación del proyecto. 

Fuente. Elaboración 2022 
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estos crear el proceso del partido arquitectónico como una idea general. 

5.2.  ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
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5.3.  PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO  

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 

  

Fuente. Elaboración 2022 

Figura 20.  

Plano de Ubicación y localización del proyecto. 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 

Figura 21.  

Plano perimétrico del proyecto. 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 22.   

Plano topográfico del proyecto. 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.3.3. Plano General  

Fuente. Elaboración 2022 

Figura 23.  

Plano General 
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5.3.4. Plano de Distribución por Sectores y Niveles. 

Plano de sector- Bloque 1. 

  Figura 24.  

Plano de distribución sector- bloque 1 

Fuente. Elaboración 2022 
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Plano de sector- Bloque 2. 

  Figura 25.  

Plano distribución sector- bloque 2 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.3.5. Plano de elevaciones por sectores. 

  Figura 26.  

Plano de elevación de biblioteca y losa deportiva. 

. 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.3.6. Plano de cortes por sectores. 

  

Figura 27.  

Corte de biblioteca. 
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5.3.7. Plano de detalles arquitectónicos. 

  

Fuente. Elaboración 2022 

Figura 28.  

Plano detalle baños. 
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Fuente. Elaboración 2022 

Figura 29.  

Detalle de biblioteca 
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Figura 30.  

Detalle de puertas 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 31.  

Detalle de puertas tipo 2 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 32.  

Detalle de ventanas. 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.3.8. Plano de detalles constructivos. 

  

Figura 33.  

Detalle de losa deportiva 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.3.9. Plano de seguridad. 

5.3.9.1. Plan de señalética. 

   

Figura 34.  

Plano señalética sector- bloque 1 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 35.  

Plano señalética sector-bloque 2 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.3.9.2. Plano evacuación. 

Figura 36.  

Plano evacuación sector- bloque 1 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 37.  

Plano evacuación sector- bloque 2 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.4.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

OBRA: Centro Educativo Básica Especial Ocupacional  

UBICACIÓN:  Av. Carapongo, Urb. San Antonio de Carapongo. Lurigancho. 

 

ANTECEDENTES: 

Este proyecto arquitectónico, pretende satisfacer la falta de un equipamiento educativo 

especial ocupacional en el distrito de Lurigancho, el cual busca ocuparse que cubrir la 

necesidad de los niños y adolescentes con deficiencia intelectual. El Centro Educativo Básica 

Especial Ocupacional, ha sido proyectado siguiendo los criterios y normativas se requieren 

según el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

UBICACIÓN: 

El predio tiene las siguientes características: 

• Región: Lima 

• Departamento: Lima 

• Provincia: Lima 

• Distrito: Lurigancho 

• Urbanización: San Antonio de Carapongo 

• Mz.: ñ 

• Lote: a3 

• Area: 9,362.18 m2 

LINDEROS Y MEDIDAS  

• Por el frente: Colinda con la Av. Carapongo mediante una línea recta de 89.53 ml.  

• Por la derecha: Colinda con la Ca. 25, mediante una línea recta de 108.39 ml. 

• Por la izquierda: Colinda con el Parque San Antonio de Carapongo, mediante una 

línea recta de 105.84 ml. 

• Por el fondo: Colinda con la Ca. 18 mediante una línea recta de 89.57 ml. 

ZONIFICACIÓN: 

De acuerdo al plano de zonificación de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, el 

predio se encuentra como E1 (Educación Básica) 

PERÍMETROS Y ÁREAS DEL TERRENO: 

Área: 9,362.18 m2 

Perímetro: 393.33 ml. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 

El proyecto a desarrollar, es un Centro Educativo Básica Especial Ocupacional, que cuenta 

con 1 nivel. 

PRIMER NIVEL: 

• Zona Administrativa:  

01 acceso, 01 atención e información, 01 guardianía, 01 sala de espera de la 

administración, 01 dirección, 01 ss.hh. de la dirección, 01 contabilidad, 01 administración, 01 

archivo, 01 sala de lockers, 01 lactario, 01 almacén, 01comedor de profesores, ss.hh mujeres, 

ss.hh varones, sala de reuniones, sala de profesores, tópico, depósito, zona de trabajo de 

profesores, descanso de profesores. 

• Zona de servicios: 

01 almacén general, 01 cuarto de limpieza, 01 maestranza, 01 cuarto de recolección de 

residuos, 01 guardianía, 01 cuarto de tablero, 01 cuarto de bombas, 01 cuarto, 01 cisterna de 

agua, subestación eléctrica, 01 cuarto de control, 17 estacionamientos. 

• Zona de apoyo estudiantil: 

01 consultorio psicomotriz, 01 consultorio psicológico, 01 asistencia social, 01 

oportunidad laboral, 01 terapia de leguaje, 01 terapia física. 01 ss. hh mujeres, 01 Ss. hh 

varones, 01 Ss. hh discapacitados. 

• Zona complementaria: 

01 sala de usos múltiples, 1 Ss. hh visitas mujeres, 1 Ss. hh visitas varones, 2 

depósitos, 01 Ss. hh discapacitados, 01 Ss. hh, 01 vestidor, 1 sala vivencial, 1 biblioteca. 01 

cocina, 01 comedor, 01 cafetería. 

• Zona formativa: 

02 laboratorios, 01 aula inicial 3 años, 01 aula inicial 4 años, 01 aula inicial 05 años, 

01 Ss. hh varones, 01 Ss. hh mujeres, Ss. hh discapacitados, 01 aula primaria 1° y 2° grado, 

01 aula primaria 3° grado, 01 aula primaria 4° grado, 0| aula primaria 5° grado, 01| aula 

primaria 6° grado,01 Ss. hh mujeres, 01 Ss. hh varones, 01 Ss. hh discapacitados, 01 taller de 

danza, 01 taller de cerámica, 01 taller de arte, 01 taller de cocina. 

• Zona recreativa:  

01 losa deportiva multiusos, 02 vestidores, 01 almacén deportivo, 01 huerto, 02 patios 

de juegos, 01 plaza, 01 patio. 
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5.5.  PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO). 

5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 

5.5.1.1.Plano de cimentación  

  

Figura 38.  

Plano de cimentación-bloque 1. 

Fuente. Elaboración 2022 
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Fuente. Elaboración 2022 

Figura 39.  

Plano de cimentación- bloque 2. 
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5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos 

  

Figura 40.  

Plano de losa aligerada sector- bloque 1 

 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 41.  

Plano de losa aligerada sector- bloque 2 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

5.5.2.1.Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles.  

Figura 42.  

Plano de agua -bloque 1 

Fuente. Elaboración 2022 



66 

 

  
Fuente. Elaboración 2022 

Figura 43.  

Plano agua- bloque 2. 
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5.5.2.2.Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 

  

Figura 44.  

Plano de desagüe sector- bloque 1 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 45.  

Plano de desagüe sector- bloque 2 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 

5.5.3.1.Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y 

tomacorrientes) 

  

Figura 46.  

Plano de alumbrado sector- bloque 1 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 47.  

Plano de alumbrado sector- bloque 2 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 48.  

Plano tomacorrientes sector- bloque 1 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 49.  

Plano de tomacorrientes sector- bloque 2 

Fuente. Elaboración 2022 
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5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3D del proyecto) 

 

 

Figura 50.  

Ingreso principal 

Figura 51. Vista exterior de la biblioteca. 

Fuente. Elaboración 2022 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 52.  

Aula inicial 

Fuente. Elaboración 2022 

Figura 53.  

Aula primaria 

Fuente. Elaboración 2022 
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Figura 54.  

Interior biblioteca -Ingreso posterior 

Fuente. Elaboración 2022 

Fuente. Elaboración 2022 

Figura 55.  

Interior biblioteca -Ingreso principal 
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Figura 57.  

Patio de juegos 

Fuente. Elaboración 2022 

Figura 56.  

Losa deportiva 

Fuente. Elaboración 2022 
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Enlace recorrido: 

https://www.canva.com/design/DAE-vofoEU0/F4abeILFTnLx-

K_uEOss_A/watch?utm_content=DAE-

vofoEU0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

 

 

Figura 58.  

Vista aérea del proyecto. 

Fuente. Elaboración 2022 

https://www.canva.com/design/DAE-vofoEU0/F4abeILFTnLx-K_uEOss_A/watch?utm_content=DAE-vofoEU0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-vofoEU0/F4abeILFTnLx-K_uEOss_A/watch?utm_content=DAE-vofoEU0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-vofoEU0/F4abeILFTnLx-K_uEOss_A/watch?utm_content=DAE-vofoEU0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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VI. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de nuestro proyecto van de la mano con nuestros objetivos 

planteados.  

Conclusión 1: Con respecto al objetivo general, podemos concluir que existe una 

correlación positiva entre el Centro de Educación Básica Especial Ocupacional (CEBE) y la 

incorporación laboral de las personas con deficiencia intelectual. 

Conclusión 2: Con respecto al objetivo específico 1, podemos concluir que existe una 

correlación positiva entre lo que se puede lograr con la implementación de la arquitectura 

sensorial en el (CEBE) y lo que se puede lograr para una adecuada incorporación laboral de 

las personas con deficiencia intelectual. 

Conclusión 3: Con respecto al objetivo específico 2, podemos concluir que existe una 

correlación positiva entre los espacios educativos del (CEBE) que sirven para una correcta 

formación y esto ayuda en la incorporación laboral de las personas con deficiencia 

intelectual. 

Conclusión 4: Con respecto al objetivo específico 3, podemos concluir que existe una 

correlación positiva entre los espacios recreativos del (CEBE) que les ayuda a los niños y 

adolescentes a poder relacionarse y desenvolverse con los demás, todo esto ayuda en la 

incorporación laboral de las personas con deficiencia intelectual. 
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VII. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones del proyecto están relacionas con las conclusiones.  

Recomendación 1: Implementar talleres ocupacionales en el Centro de Educación 

Básica Especial Ocupacional facilita que los niños y adolescentes tengan una adecuada 

formación laboral y así puedan incorporarse al sector laboral. 

Recomendación 2: Incorporar la arquitectura sensorial presente el diseño del CEBE 

general espacios aptos para un adecuado aprendizaje, a través, espacios que se adapten a cada 

ambiente dependiendo de la actividad a realizarse y de esa manera contribuir en la autonomía 

e incorporación laboral de las personas con deficiencia intelectual.  

Recomendación 3: Se debe brindar espacios educativos que cuenten con todas las 

comodidades para que los niños y adolescentes se encuentren en confort y puedan 

concentrase y sentirse tranquilos en las aulas. Incluyendo mobiliarios y materiales adecuados.    

Recomendación 4: Se deben contar con ambientes amplios y abiertos para la 

recreación, espacios tanto para actividades recreativas con pasivas. Esto ayudará a que se 

relacionen con las personas de la comodidad.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 



 

Anexo 2: Especificaciones técnicas 

• Estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

Según el planteamiento de nuestro diseño, tenemos 5 secciones en primaria, que es el 

turno con mayor número de matriculados, por lo que se deben tener 1 estacionamiento para 

padres de familia. 

Para personal administrativo y docentes se calcula 1 estacionamiento cada 50m2 

de área administrativa y pedagógica que en nuestro proyecto suma un total de 368 m2, 

por lo tanto, se necesitan 8 estacionamientos.  

Según la norma A120 en el sub capitulo IV estacionamientos artículo 21.- se requiere 

1 estacionamiento accesible.  

También se consideran 8 estacionamientos extras para la zona de biblioteca y SUM  

Total de estacionamientos: 19 

  



 

• Pisos de la edificación  

 

Basados en la norma técnica criterios de diseño para locales educativos de educación 

básica especial se trabajó todo el proyecto en un solo nivel. 

• Aulas  

Para nivel inicial se tiene 6 estudiantes por aula, y en nuestro proyecto las aulas tienen 

65 m2 con I.O. de 10.8 m2/ estudiante. 

Para nivel primaria se tienen 8 estudiantes por aula, y en nuestro proyectó las aulas tienen 70 

m2 con I.O. de 8.75 m2/ estudiante.   

 

   



 

Anexo 3: Cuantificador de referencias 


