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RESUMEN 

La educación básica especial es el tipo de educación que destina el Ministerio de 

Educación a los alumnos que tienen necesidades de aprendizaje especiales y que no 

pueden adaptarse al currículo de educación regular. El programa que propone el gobierno 

se divide en PRITE (Programa de intervención temprana) y CEBE (Centro de educación 

básica especial). Este último abarca a los alumnos con discapacidades severas o múltiples 

desde los 6 hasta los 20 años, dividido en inicial y primaria. El Centro de Educación 

Básica Especial propuesto se ubica en el distrito de Breña porque cubre la necesidad en 

los grupos de distritos de la UGEL 3 que cuenta con mayor falta de infraestructura y 

especialización en discapacidades. Su emplazamiento permite que sea un equipamiento 

accesible para los distritos aledaños porque se encuentra cerca de vías principales. El 

CEBE propuesto abarcará las discapacidades sensoriales, como la audición y visión, sin 

excluir a los usuarios que además cuenten con una discapacidad física. Por lo tanto, la 

toma de partido del proyecto parte de potencializar la experiencia sensorial de la 

arquitectura como herramienta de inclusión donde se utilicen las necesidades de ambos 

usuarios en un mismo espacio de aprendizaje. En consecuencia, el proyecto considerará 

los criterios arquitectónicos de diseño universal, estrategias sensoriales, teorías de 

aprendizaje y relación con el entorno para generar espacios flexibles que contribuyan con 

la mejora del aprendizaje y la integración a la sociedad de los alumnos con discapacidad. 

Palabras clave: Centro de Educación Básica Especial, discapacidad, experiencia, 

sensorial, diseño universal. 

Áreas temáticas: Arquitectura / Educación Especial 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Special basic education is the type of education that the Ministry of Education 

allocates to students who have special learning needs and cannot adapt to the regular 

education curriculum. The program proposed by the government is divided into PRITE 

(Early Intervention Program) and CEBE (Centre for Special Basic Education). The latter 

covers students with severe or multiple disabilities from the age of 6 to 20, divided into 

initial and primary. The proposed Center for Basic Special Education is located in the 

district of Breña because it covers the need in the groups of districts of UGEL 3 that has 

a greater lack of infrastructure and specialization in disabilities. Its location allows it to 

be accessible to the surrounding districts because it is close to main roads. The proposed 

CEBE will cover sensory disabilities, such as hearing and vision, without excluding users 

who also have a physical disability. Therefore, the project is based on enhancing the 

sensory experience of architecture as an inclusion tool where the needs of both users are 

used in the same learning space. Accordingly, the project will consider universal 

architectural design criteria, sensory strategies, learning theories and the relationship with 

the environment to generate flexible spaces that contribute to the improvement of 

learning and the integration into society of students with disabilities. 

Keywords: Center of Special Basic Education, disability, experience, sensory, 

universal design. 

Áreas temáticas: Architecture / Special Education 
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El sistema de educación peruano propone la 
división del aprendizaje para personas con 
discapacidad desde pequeños. La educación 
básica especial se divide en PRITE (Programa 
de Intervención temprana) para niños menores 
de 5 años con discapacidad y CEBE (Centro de 
Educación Básica Especial). Este último abarca 
discapacidades severas o múltiples en niños de 6 
hasta los 20 años, que no puedan incluirse en el 
sistema de un colegio regular por la enseñanza 
personalizada que deben recibir (MINEDU, 2018). 
La alta demanda de los usuarios en la capital como 
en el país, específi camente en los sectores de más 
pobreza, hace que los alumnos que necesitan esta 
educación tengan que recorrer muchos kilómetros 
de distancia en busca de una institución que pueda 
satisfacer sus necesidades, pero lamentablemente 
estas no siempre se encuentran en óptimas 
condiciones y además cuentan con pocas vacantes.

Por lo mencionado anteriormente cuando 
un alumno no puede recibir ningún tipo de 
educación, queda a cargo de la familia, quien debe 
atenderlo y acompañarlo para poder desarrollar 
cualquier actividad del día a día, sin que pueda 
valerse por sí mismo. Esto conlleva a que el 
acompañante, miembro de la familia, reduzca o 
deje sus actividades laborales por completo para 
poder atender al niño. En consecuencia, el aporte 
económico se reduce, y afecta sobre todo a las 
familias de los sectores económicos más bajos. 
Del mismo modo, la integración de la persona 
con discapacidad a la sociedad se ve más limitada 
al carecer de educación y de interacción social 
permanente.

La discapacidad se encuentra clasifi cada en 
cuatro grandes grupos las discapacidades físicas, 
sensoriales, intelectuales y psíquicas. Las físicas 
se relacionan directamente con la movilidad o 

falta de una parte del cuerpo. Las sensoriales 
corresponden a las personas que tienen difi cultad 
para ver, oír y comunicarse, estas involucran la 
pérdida de uno o más sentidos. Las intelectuales 
las presentan personas que tienen difi cultades 
con el aprendizaje y las psíquicas se relacionan 
con el comportamiento, por ejemplo, el autismo 
(Disiswork,2017).

Cada CEBE se especializa en un tipo de 
discapacidad, ya que la enseñanza debe ser 
personalizada para cada alumno. La discapacidad 
sensorial abarca la defi ciencia auditiva y visual, 
las cuales presentan el mayor porcentaje de 
la población discapacitada en todo el país y 
principalmente en Lima. A partir del análisis 
del sector, la zona con mayor demanda de esta 
educación y falta de infraestructura pertenece 
a la zona de Lima Este y Lima Centro, por lo que 
la ubicación del proyecto en el distrito de Breña 
responde a la centralidad y accesibilidad de los 
distritos aledaños para poder cubrir con esta 
necesidad, además de otros criterios explicados 
más adelante.

La consideración del diseño arquitectónico 
en los CEBE parte de un manual propuesto 
por el Ministerio de Educación y las normas 
del Reglamento Nacional de Edifi caciones 
(ESCALE, 2017), con aproximaciones básicas de 
accesibilidad universal que todo colegio debería 
tener; sin embargo, en algunos centros no se 
cumplen las condiciones óptimas que deberían 
tener los salones para el tipo de educación que 
se va a recibir. Consideraciones para confi gurar 
un espacio según la discapacidad como las 
proporciones, la iluminación, los colores, la 
accesibilidad y recreación, los cuales no se toman 
en cuenta para favorecer en la enseñanza y 
aprendizaje de los niños.
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Fuente: ESCALE 2018  
CEBES en Lima Metropolitana
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Los resultados del censo nacional del 2017 

revelaron que en el país existen 3 millones 51 mil 

612 personas que padecen de alguna discapacidad, 

y representan el 10,4% del total de la población 

del país; mientras que, el 89,6% (26 millones 330 

mil 272) de la población no presentan ninguna 

discapacidad (INEI, 2017).

Del total de personas con discapacidad, el 57% 

(1 millón 739 mil 179) son mujeres y el 43,0% (1 

millón 312 mil 433) son hombres; cabe indicar 

que, las mujeres superan a los hombres en 426 mil 

746 personas.  Las discapacidades se clasifi can en 

grupos, son 48.3% las personas que no pueden ver, 

7.6% las que no pueden oír, 15.1% las que cuentan 

con discapacidad física, 4.2% con difi cultad 

intelectual y 3,1% difi cultad para comunicarse. 

Además, se debe tomar en cuenta que también 

existen personas que cuentan con más de una 

discapacidad y estarían conformando el 18,5% 

(INEI, 2017).

Fuente: Propia en base a Censo de discapacidad INEI.

Porcentajes de discapacidad en el Perú y en relación al distrito de Breña

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

SON
MUJERES

SON
HOMBRES

DISCAPACIDAD 
FÍSICA

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA

DISCAPACIDAD 
VISUAL

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

DIFICULTAD 
PARA 

COMUNICARSE
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En el censo escolar del 2017 se registraron 59,385 

estudiantes con alguna discapacidad, ya sea física, 

intelectual o sensorial que están matriculados en 

colegios regulares, donde 39,372 alumnos, más del 

60%, no culminan sus estudios porque la currícula 

no ha sido adaptada para ellos o los docentes no 

cuentan con la capacitación necesaria para una 

enseñanza diferente. 

Son 19,000 los alumnos en Lima que forman parte 

de los centros de educación básica especial (CEBE), 

quienes tienen alguna discapacidad severa y o 

multidiscapacidad y 90 000 no logran acceder a 

ningún centro educativo (Cuartero, 2018). Debido 

a que no encuentran centros cercanos al lugar 

donde residen o no cuentan con vacantes para 

recibirlos.

En Lima Metropolitana, solo el 36.2% de personas 

con discapacidad cuenta con educación de 

primaria y secundaria completa y solo 17.6% con 

una educación superior, además solo el 24% de 

personas con discapacidad forma parte de la 

población económicamente activa (INEI, 2019).

 

Por consiguiente, el proyecto planteado a partir de 

la investigación tendrá como usuario a personas 

con discapacidad sensorial, las cuales incluyen a 

personas con discapacidad visual y auditiva con 

distintas características que serán detalladas a 

continuación.

Fuente: Propia en base a MINEDU.
Porcentajes de discapacidad en el Perú

EN TODO EL PAÍS...

EN LIMA...

BÁSICA ESPECIAL 
EDUCACIÓN

CONFORMADA POR...

NO ACCEDEN A 
EDUCACIÓN...

:

:

:

:



9

Fuente: Eaboración propia en base a Jaime Peralta
Difi cultades para discapacidad visual y auditiva

La discapacidad sensorial que involucra la 
pérdida de uno o más sentidos es el grupo de 
discapacidad que presenta el usuario para la 
propuesta proyectual. Por lo tanto, se mencionará 
las principales difi cultades que afrontan, según el 
arquitecto Jaime Peralta. 

Las personas con difi cultad visual tienen 
problemas para identifi car espacios y obstáculos 
que pueden encontrar cuando están circulando 
por un espacio. Además, se les difi culta seguir 
indicaciones visuales. Por otro lado, las personas 
que presentan discapacidad auditiva se sienten 
aisladas en su entorno y se les difi culta identifi car 
señales sonoras especialmente en espacios 
públicos (Peralta,2019).

Fuente: Blog Minuto uno
Discapacidad visual y auditiva

Reconocer indicaciones 
visuales

DISCAPACIDAD 
VISUAL

Sentimiento de  aislamiento

Reconocer indicaciones 
sonoras

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA



10

El SAANEE(Apoyo y Asesoramiento a las necesidades educativas especiales es un grupo de docentes a cargo del 

estado, que brinda apoyo a los CEBE y colegios regulares para asegurar que se están cumpliendo las medidas de 

inclusión para las personas con discapacidad y para capacitar a los docentes en las estrategias de aprendizaje. 

Esta capacitación es solo una vez por semana, la cual no resulta sufi ciente para complementar la educación que 

los niños necesitan, sobre todo cuando son incluidos en los colegios regulares y predomina la enseñanza para los 

alumnos sin ninguna limitación (MINEDU, 2018).

En el censo educativo del año 2017, las estadísticas 

realizadas en Lima Metropolitana en cada UGEL 

(Unidad de Gestión Educativa Local), se evaluó 

el nivel de apoyo que el SAANEE brinda a los 

colegios de educación especial, siendo la UGEL 

02 Rímac y la UGEL 03 Breña los grupos con las 

cifras más bajas en el apoyo por esta institución, 

con 8,3% y 16,6% respectivamente. Dentro de cada 

UGEL se encuentran comprendidos más distritos 

cercanos. Lla UGEL 02 está conformada por los 

distritos “Independencia, Los Olivos, Rímac, y 

San Martín de Porres y la UGEL 03 por Breña, 

Cercado de Lima, Jesús María, La Victoria, Lince, 

Magdalena, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel” 

(ESCALE, 2017). Según la ubicación de los CEBES 

en todo Lima Metropolitana se puede observar 

cuales son los radios de infl uencia que pueden 

cubrir la necesidad de cada zona, sin embargo, 

se observa que entre las dos UGEL mencionadas 

anteriormente, la que cuenta con menor radio de 

cobertura es la UGEL 03. Por lo tanto, se analizó 

la cantidad de personas con discapacidad de los 

distritos que forman parte de este grupo, además 

de San Juan de Lurigancho (el cual conforma 

toda la UGEL 05), ya que es el distrito con mayor 

cantidad de personas con discapacidad de todo 

Lima Metropolitana y es aledaño a los distritos 

que conforman este grupo mencionado. Se 

contempla que el Cercado de Lima es el que tiene 

mayor porcentaje de personas con discapacidad 

en relación a sus habitantes de todo el distrito, 

seguido de Pueblo Libre, Jesús María, Breña y San 

Juan de Lurigancho. (INEI, 2017)

Si bien el Cercado de Lima predomina en esta cifra, 

se tomaron en cuenta criterios adicionales, como la 

seguridad del distrito y su accesibilidad desde otros 

lugares de la capital. Se observa que el Cercado se 

A nivel nacional existen 462 instituciones privadas y públicas a cargo de la educación básica especial. Lima 

presenta la mayor cifra de personas con discapacidad en el país y solo existen 89 instituciones a cargo de la 

educación básica y 45 son estatales (MINEDU, 2015).
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Fuente propia elaborado en base a información del INEI (2017), CONADIS (2020), Ministerio Público (2021)
Cuadro comparativo entre distritos.

Breña

289 855

81 743

89 199

93 111

Cercado de Lima

Jesús María

Pueblo Libre

1 225 092

36 118

8 832

9 983

9 412

115 525

12.46%

10.85%

11.19%

10.10%

9.43%San Juan de 
Lurigancho

Cercado de Lima

San Juan de Lurigancho

Comas

Los Olivos

Ate

Población del 
distrito

% Distrito Distritos con mayor índice 
de delincuencia (+ a -)

Población con 
discapacidad por distrito

encuentra en el segundo lugar de los distritos con 

más índice de delincuencia (Ministerio Público, 

2021), por lo tanto,  no se considerará como 

opción para seleccionar el distrito. En relación 

a los criterios mencionados se considera que el 

distrito de Breña es el más céntrico para cubrir 

la necesidad de ambos grupos y al mismo tiempo 

de estudiantes de otros distritos de la capital. 

Breña tiene 9 412 personas con discapacidad de 

las cuales 7 673 no asisten a ninguna institución 

educativa por la falta de infraestructura o carencia 

del servicio. En los distritos aledaños el porcentaje 

de los que no pueden acceder a algún tipo de 

educación oscila entre el 70% al 80% dentro de la 

población discapacitada de cada distrito (INEI, 

2017).  Además de las estadísticas que demuestran 

la necesidad de esta infraestructura en un radio de 

infl uencia de la capital, se considerarán factores 

adicionales que contribuyan a las necesidades del 

usuario, con relación a la accesibilidad, la cercanía 

a áreas verdes y la red de instituciones educativas 

del distrito. Estos factores se desarrollarán a mayor 

profundidad en los próximos capítulos.
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En el Perú todos los centros de educación básica 

especial han sido adaptados a colegios o viviendas 

ya existentes, sin tener un planteamiento inicial 

sobre las necesidades del espacio que aportan 

en la educación de niños con discapacidades 

(DIBEBE,2012).

Muchos de los CEBE, no cumplen con las 

normas de accesibilidad universal o espacios 

recreativos con las condiciones necesarias para 

que sean partícipes. Los alumnos se adecuan a la 

infraestructura ya establecida, que no siempre es 

la más adecuada, o muchas veces deben buscar un 

centro externo que sí la tenga. 

Según el Banco de Desarrollo de América Latina, 

existe una relación directa entre el estado de 

la infraestructura del espacio educativo, con la 

enseñanza de los alumnos y sus resultados, ya sea 

en una escuela de educación regular o especial. 

En el caso de la educación especial, este criterio 

es fundamental, ya que las herramientas que 

necesitan para su aprendizaje están ligadas a 

lo que puedan experimentar en un espacio con  

buena calidad arquitectónica (CAF, 2016).

La necesidad de este tipo de infraestructura parte 

por generar un espacio que potencie el aprendizaje 

de los niños con discapacidad a través de elementos 

sensoriales. En nuestro país no se ha tomado en 

cuenta incorporar estos elementos como parte 

del diseño de este tipo de proyectos y además es 

limitada la capacidad de aforo en cada uno de los 

centros. Especialmente en los que abarcan dos 

grupos de usuarios con discapacidad, teniendo 

en cuenta que este factor de aprendizaje en 

conjunto, promueve la integración de los usuarios 

con discapacidad a la sociedad. de los centros. 

Exclusivamente sobre centros con discapacidad 

que abarquen dos grupos de usuarios, no se 

encuentran en nuestro país, teniendo en cuenta 

que este factor de aprendizaje en conjunto, 

promueve la integración de los usuarios con 

discapacidad a la sociedad. 

Además, lo que infl uye en el contexto inmediato, 

las necesidades espaciales adecuadas a las 

necesidades de cada alumno y como es la relación 

con la ciudad, permitirá que los alumnos puedan 

conocer las formas de desarrollarse en el exterior 

al momento de enfrentarse con las características 

del día a día y saber valerse por sí mismos.

desuso o a una 

Fuente: Elaboración propia
Planteamiento del problema desde la arquitectura

PROBLEMÁTICA CON 
RESPECTO A LA 
INFRAESTRUCTURA

Se adaptan a un 
colegio regular en 

propiedad del  
MINEDU.

al usuario desde el  
momento del diseño,
no es del todo 
accesible. 

para la adaptación
no pemite una 
educación de 
calidad.           
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Los colegios de educación básica especial en nuestro país, además de carecer de infraestructura, en muchos casos 

se adecuan a edifi cios abandonados o colegios existentes, por lo tanto no toman en  cuenta consideraciones 

espaciales y sensoriales en el proceso de diseño que ayuden a fortalecer el desarrollo de aprendizaje de sus 

alumnos.

Fuente: Fotógrafa Priscilla Du Preez
Educación e Inclusión

Fuente: Elaboración propia
Planteamiento del problema
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Diseñar un Centro de Educación Básica Especial en el distrito de Breña para personas con 

discapacidad sensorial y física, teniendo en cuenta los requisitos de accesibilidad y las 

necesidades espaciales para cada usuario, para así mejorar las necesidades de aprendizaje a 

través de la arquitectura sensorial

Investigar acerca del desarrollo de la educación básica especial en el Perú y en el mundo que 

tengan las condiciones físicas y metodológicas adecuadas para el desarrollo de los estudiantes.

Identifi car los benefi cios del emplazamiento del proyecto en relación a las necesidades de los 

estudiantes.

Investigar sobre los aportes y teorías de la arquitectura sensorial en la educación de los alumnos 

con discapacidad para desarrollar espacios que respondan a las necesidades espaciales que 

necesita cada usuario.

Generar las estrategias proyectuales en relación a lo investigado para abordar el proyecto en 

relación al entorno, los usuarios, y necesidades espaciales. 

Si se desarrolla el diseño del centro de educación básica especial, considerando los criterios 

arquitectónicos de diseño universal, estrategias sensoriales, teorías de  aprendizaje y relación 

con el entorno, se contribuirá en la mejora del aprendizaje y la integración a la sociedad de 

los alumnos con discapacidad.
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-Se analizará el funcionamiento, condición actual e infraestructura de CEBE privados y estatales de Lima 
metropolitana.

-Solo se abarcarán las discapacidades sensoriales, audición y visión, pero se considerará la discapacidad física y 
motora que puede afectar a alguno de los alumnos.

-El estudio del usuario será nivel distrital para conocer las necesidades más inmediatas que se requieren en el 
sector escogido.

-Se realizarán entrevistas a profesionales dedicados al sector de educación, así como las instituciones privadas 
que trabajan con estudiantes con discapacidad sensorial.

-Las fuentes bibliográfi cas a analizar serán en idioma español e inglés, abarcando periodos desde la Edad Antigua 

(4.000 a.C) hasta el año 2022. 

- El estudio de los referentes proyectuales así como la historia de los Centros de educación especial será analizada 

en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

-Existe una carencia de proyectos referenciales en nuestro país que tengan las consideraciones para la 

investigación, por lo que se tomarán en cuenta proyectos de otros países, así como metodologías que puedan 

complementar las formas de aprendizaje. 

-No se podrán acceder a todos los CEBE debido a las medidas de restricción y seguridad que algunos tienen. La 

información obtenida en ciertos casos será por parte de terceros. 

- No se propondrá algún aporte en la currícula educativa o a la metodología de enseñanza para colegios de 

educación básica especial. 

-Se desarrollarán planos a nivel de proyecto, maquetas y paneles para presentar la propuesta del centro educativo. 

-El análisis se planteará en escalas diferentes de acuerdo con el nivel de detalle que se requiera para cada etapa 

del proyecto. 

-La investigación se centrará solo en el diseño del centro educativo inclusivo en base a las teorías y referentes 

estudiados
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El desarrollo de la investigación parte desde el análisis macro de la educación básica especial a nivel mundial y 

en nuestro país, la evolución de esta y la relación directamente con la arquitectura. Además de las teorías que 

fundamentan la necesidad de la calidad espacial para la educación de niños con discapacidades, así como los 

criterios de diseño que se ven plasmados principalmente en proyectos internacionales. La investigación a nivel 

micro se centra en las necesidades del usuario, analizando los factores que determinarán el mejor emplazamiento 

y las estrategias para el diseño más adecuado.

La metodología empleada para la investigación se divide en recopilación, análisis y presentación de la información. 

En la primera fase se consultará y recopilará la información de fuentes primarias y secundarias, desde libros, tesis, 

artículos científi cos, entrevistas y páginas web de manera física o virtual, además de entrevistas a profesionales 

involucrados en los temas de arquitectura, educación, psicología y pedagogía. Además, se obtendrá información 

cualitativa y cuantitativa de la base de datos de entidades nacionales e internacionales como el INEI, MINEDU, 

DIGEBE, INDECI, RNE, UNESCO y OMS.  

.  

En la segunda fase, se analizará la información adquirida a través de esquemas, gráfi cos y diagramas y de esta 

manera poder sintetizar la información necesaria para abordar el tema. A partir de este análisis, se concluirá sobre 

la situación actual y las necesidades del usuario, defi niendo la toma de partido del proyecto y todo el desarrollo.

-La propuesta no se ejecutará como construcción, solo al nivel mencionado en los alcances del proyecto.

-No hay investigación proyectual ni propuesta de mejora para los CEBES, publicada en Perú ejecutada.
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La matriz conceptual es un diagrama que permite 

sintetizar el proceso de la elección de la toma de 

partido del proyecto. Partiendo desde el usuario, 

que son las personas con discapacidad auditiva y 

visual, en donde los espacios educativos para ellos 

actualmente presentan barreras de accesibilidad 

y baja calidad arquitectónica. Esto difi culta su 

proceso de aprendizaje, por lo tanto, se propone 

mejorar las condiciones actuales a través del 

diseño inclusivo que potencia el uso de los 

sentidos empleando la arquitectura sensorial. Las 

teorías que acompañan este tipo de arquitectura 

sustentan el uso de elementos naturales como la 

luz, el agua,  las texturas, los colores y sonidos, 

empleados en espacios comunes como jardines 

sensoriales, salones de terapia y aprendizaje. 

Finalmente, se presentará el análisis y desarrollo de manera escrita, organizado por capítulos y acompañado 

de diagramas y gráfi cos que complementen la información. Para presentar el proyecto se realizarán planos en 

diferentes escalas, así como vistas y maquetas que aborden a detalle la totalidad del proyecto.

Conociendo las necesidades del usuario, se 

defi ne el distrito de Breña para el desarrollo 

del proyecto que, a partir de las estadísticas 

analizadas, infl uirá en el sector de Lima Este y 

Lima Centro como la zona con mayor defi ciencia y 

carencia en infraestructura de educación especial. 

Adicionalmente a la información cuantitativa, se 

consideran otros criterios en benefi cio al usuario 

que permiten defi nir el sector del proyecto 

dentro del distrito, como la accesibilidad a  vías 

principales, la cercanía a otros centros educativos 

y las áreas verdes. Finalmente, se concluye con 

la toma de partido del proyecto, “potencializar 

la experiencia sensorial de la arquitectura como 

herramienta de inclusión donde se utilicen las 

necesidades de ambos usuarios en un mismo 

espacio de aprendizaje”.
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Fuente: Elaboración propia
Matriz de Consistencia Proyectual
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En el siguiente capítulo se presentará el desarrollo de la discapacidad y la educación básica especial desde sus 

inicios hasta la actualidad, la tipología que adquirieron las primeras escuelas en el exterior, en nuestro país y 

el desarrollo histórico del lugar escogido para el emplazamiento del proyecto.

El concepto de discapacidad ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo. Este ha 

sido separado en tres grandes modelos, el 

modelo tradicional, el modelo rehabilitador y el 

modelo social. La RAE defi ne a la discapacidad 

a “la persona que padece de una disminución 

física, sensorial o psíquica que la incapacita 

total o parcialmente para el trabajo o para otras 

tareas ordinarias de la vida” (Real Academia 

Española, 2019, sección actualización 2019).

Primero, el modelo tradicional dice que la 

discapacidad se encuentra relacionada a la 

religión y la denomina un castigo divino que 

convierte a una persona en carga para la 

sociedad. En Grecia y Atenas se consideraban 

anormales a las personas con discapacidad 

porque no cumplían con los cánones de belleza 

y perfección (Palacios, 2008). Además, el 

Imperio Romano aceptaba el infanticidio de los 

niños inválidos y no reconocía sus derechos. Es 

recién en la Edad Media que a partir del Concilio 

de Braga se contemplan leyes para proteger 

a personas con discapacidad y castigar a los 

padres que decidían terminar con la vida de sus 

hijos por una defi ciencia (Lopez, 2019).

Discapacidad

MODELO 
TRADICIONAL

Castigo divino Rechazo al canon
 de belleza

En Roma se 
consideraba el 

infanticidio

Fuente: Elaboración propia
Modelo Tradicional de la discapacidad

Segundo, el modelo rehabilitador a partir del siglo 

XX, cuando en consecuencia de las guerras que 

ocurrían en el mundo, muchos soldados quedaron 

heridos y con secuelas graves que ponían en riesgo 

su salud física y mental. El doctor Howard Rush 

en el año 1945, fi nalizando la Segunda Guerra 

Mundial, crea un programa que consiste en el 
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Discapacidad

Consecuencia de las 
guerras

Dr. Howard plantea
la cura a través de la 

rehabilitación

Rehabilitación para
reintegrarse a la 

sociedad

MODELO 
REHABILITADOR

MODELO 
SOCIAL

Discapacidad

Propone la inclusión en la
sociedad

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Modelo Rehabilator de la discapacidad

Modelo Social de la discapacidad

tratamiento médico de los convalecientes de 

guerra para su futura recuperación. El concepto de 

discapacidad torna un jiro en el cual es considerada 

una enfermedad que con un tratamiento podría 

ser curada en su totalidad (Vera Gómez, 2020). 

La UNESCO en el año 1974 propone que la 

rehabilitación de una persona con discapacidad 

pasa por cinco etapas, desde ser considerada como 

una enfermedad hasta reconocer sus derechos en 

la sociedad que ayuda a su integración en la misma 

(Organización Panamericana de la Salud, 2006).

El concepto rehabilitador en la sociedad también 

se abre paso en el sector laboral, comenzando 

desde la Educación Especial. Es el monje Fray 

Pedro Ponce de León que en el año 1584 enseña 

herramientas para poder comunicarse a un 

sordomudo. Las personas con discapacidad 

visual, intelectual y auditiva empiezan a ser 

reconocidas por el sistema educativo a través de la 

Educación Especial a fi nales del siglo XIX. Se crean 

instituciones educativas especializadas donde se 

propone un diseño arquitectónico accesible para 

brindar espacios educativos de calidad (Palacios, 

2008).

Tercero, el modelo social surge en protesta de la 

población con discapacidad. Ellos fundamentan 

que la causa de la discapacidad esta relacionada 

directamente con el entorno que los rodea, en 

otras palabras, la sociedad (Lopez, 2019). Es esta 

la que los vuelve dependientes y no respeta sus 

derechos. El movimiento de Vida Independiente 

en 1970, defi nido por el lema “Nada sobre nosotros 

sin nosotros”, es el primer paso que dan para  
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Los primeros modelos de la educación básica 

especial surgen durante el periodo de la 

ilustración durante el siglo XVI, donde los nuevos 

conocimientos sobre la cultura y antropología 

en Europa muestran la discapacidad como parte 

de la naturaleza del ser humano y promueven 

formas de trato igualitarias a las de cualquier 

ciudadano común. Durante este movimiento, se 

crean las primeras instituciones para personas 

con discapacidad, como la primera escuela para 

sordomudos pública en París “La Institution 

Nationale de Sords-Muets” en 1790 y en España en 

1802 se funda “La Real Escuela de Sordomudos de 

Madrid” (Vergara, 2002).

 

Durante el racionalismo empírico se reforzaron 

los métodos de aprendizaje para personas 

discapacitadas, haciendo énfasis en las diferencias 

de cada usuario y proponiendo una educación 

personalizada. La creación de casas de ayuda 

PRINCIPIOS DEL 
DISEÑO UNIVERSAL

Adecuado a las personas

Enfocado a un amplio rango de 
preferencias

Sin distracciones para el usuario

La mínima necesaria

Minimizar las acciones accidentales

Alcance y manipulación de todos los 
usuarios

Fuente: Elaboración propia en base a rehileteproyectos.com
7 principios del Diseño Universal

recalcar que las decisiones que se tomen como 

sociedad deben involucrarlos (Palacios, 2008). Es 

desde 1980 que gracias al arquitecto Ron Mace se 

busca eliminar las barreras arquitectónicas físicas. 

Él plantea siete principios de diseño universal 

que mejoraran los espacios construidos por las 

disciplinas de arquitectura e ingeniería. Además, se 

realizan “El Congreso Interdisciplinario de Barreras 

Arquitectónicas y Urbanísticas” y “La Conferencia 

Europea sobre Accesos a Edifi cios Públicos para 

personas con discapacidad” donde se debaten temas 

para mejorar la accesibilidad e infraestructura 

siempre de la mano del diseño universal no solo 

para personas con discapacidad sino también para 

adultos mayores (Vera Gómez, 2020).
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para personas con necesidades especiales en todo 

Europa seguía creciendo. Durante el siglo XX ya se 

integra la educación especial al sistema escolar y a 

través del “Principio de Normalización” propuesto 

por Bank Milkensen en 1959, se propone que 

la persona que tenga alguna defi ciencia física 

o mental pueda tener una vida normal como 

cualquier otro ciudadano (Vergara, 2002).

Este principio se llega a concretar y a formalizar 

en la conferencia de educación británica a 

través del informe Warnock en 1978, donde se 

establecen tres bases para la educación especial: 

el inicio de la enseñanza a partir de la detección 

de la discapacidad del niño, la continuidad del 

aprendizaje personalizado y la capacitación de los 

docentes (Dettori, 2011). Acerca de la división en 

la educación, menciona que todos los niños tienen 

necesidades educativas especiales en donde se 

podrá decidir cuál es la forma óptima para cada 

uno y los que tengan difi cultades de aprendizaje, 

acudirán a educaciones especiales que ayuden a 

adaptarse a un currículum ordinario (Aguilar, sf).

Esta confi guración de la educación empezó a 

aplicarse en el sistema educativo de diferentes 

países, reforzado con la Convención de los 

derechos de las personas con discapacidad en el 

2008 a cargo de la ONU. En el Perú, la formación 

del Ministerio de Educación en el año 1971 ya 

contemplaba este nuevo sistema de la Educación 

Especial, haciéndolo ofi cial en la promulgación 

de la ley general de educación en el año 1982. Se le 

consideraba a este grupo que, por sus características 

excepcionales, ya sean enfermedades mentales 

severas o multidiscapacidades, requerirían de 

atención diferenciada y orientación a la familia 

específi ca. Se crea así en los 80, los primeros 

Centros de Educación Especial (CEE) para 

educación inicial y primaria desde los 6 años. Se 

propuso la integración a colegios regulares a los 

estudiantes con discapacidades leves, motoras 

y sensoriales, con la ayuda de los Servicios de 

Apoyo y Complementación para la Integración 

Excepcional (PERÚ EDUCA, 2007).

En el año 2003 se creó la nueva ley general de 

educación en la que se contempla la inclusión de 

los estudiantes a un colegio regular, como método 

clínico y rehabilitador para promover el aprendizaje 

en comunidad. Las medidas de inclusión no solo 

iban por aceptar a los alumnos con limitaciones, 

sino también por brindar capacitación a los 

profesores y dotar de instrumentos necesarios 

para facilitar la educación (PERÚ EDUCA, 2007).

Fuente: Elaboración propia
Collage de CEBE  N#09 “San Francisco de Asís”, Lima Perú
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La tipología que tienen los centros de educación 

especial es muy similar a la de un colegio regular, 

ya que en ambos casos se desarrollan diferentes 

formas de aprendizaje solo varía el usuario. Pero lo 

que, si se tiene en consideración desde las primeras 

instituciones internacionales, es la accesibilidad y 

dimensión del espacio (en algunos casos), que lo 

diferencian de un colegio regular. 

Uno de los primeros centros de educación para 

personas con discapacidad visual en Estados 

Unidos, fue Perkins School en la ciudad de 

Watertown, Massachusetts en el año 1829. El 

diseño de este centro fue pensado en replicar 

una cabaña familiar, donde se pudieran recrear 

escenarios similares a las de una vivienda en 

donde los alumnos podían familiarizarse con 

actividades cotidianas en un espacio similar a sus 

hogares. Se priorizan los corredores amplios para 

una circulación fl uida, además de tener giros en 

ángulos de 90° para guiarse en los límites de los 

espacios como las paredes. Buscaron tener una 

simetría en la organización de salones así como 

en los corredores, para que los alumnos puedan 

identifi car una distancia similar entre extremos, 

además de colocar las escaleras siempre al fi nal 

de cada uno de los corredores. (Alagappen, Chan, 

2019) 

La Universidad de Gallaudet en Washington D.C 

fue la primera institución para personas sordas en 

Estados Unidos fundada en 1864. En el año 2005 

se propuso la remodelación de todos los espacios 

interiores considerando criterios arquitectónicos 

que favorecerían al aprendizaje para los alumnos 

sordos. El arquitecto Hansel Buaman tuvo la 

Fuente: Perkins School for the blind

Fuente: Perkins School for the blind

Perkins School, patio central

Perkins School, patio central
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propuesta de “DeafSpace”, basándose para el 

diseño, en la comunicación visual a través de las 

señas, considerando las necesidades para este 

tipo de aprendizaje y lograr crear una experiencia 

multisensorial (Kolson, 2016).

Son pocas las instituciones que tienen a ambos 

usuarios dentro del programa estudiantil, en 

muchos casos se aborda cada discapacidad 

de manera independiente. Sin embargo, sí 

existen algunos centros educativos dedicados 

a ambos usuarios o a personas que poseen dos 

discapacidades al mismo tiempo. Una de las 

primeras instituciones que tienen a personas con 

discapacidad auditiva, personas con discapacidad 

visual y personas con ambas discapacidades 

juntas es  e West Virginia School for the Deaf and 

the Blind, fundada en 1870 en Virginia, Estados 

Unidos y en el Estado de Utah se funda también 

en el año 1884,  e Utah Schools for the Deaf and 

the Blind (USDB). Estas instituciones promueven 

la interacción de ambos usuarios en un mismo 

espacio para desarrollar sus capacidades de 

integración, sin embargo, los ambientes de estudio 

si se llevan de manera separada ya que las maneras 

de aprender de cada alumno son diferentes. 

(Virginia Schools, 2020) (TUSBD, 2022)

En la primera escuela, se puede observar en el 

mapa de distribución general, que se ubican los 

dos pabellones de salones para alumnos con 

discapacidad visual y discapacidad auditiva en 

edifi cios independientes, organizados en relación a 

patios de recreación. El programa complementario 

y de uso común se encuentra hacia el otro extremo 

del colegio, teniendo espacios multisensoriales de 

aprendizaje, zona de juegos, biblioteca, comedor, 

biohuerto, entre otros. Cabe recalcar que en sus 

inicios, solo contemplaba los salones de clase 

para ambos usuarios, el edifi cio administrativo 

y un jardín para juegos. Actualmente cuentan 

con 16 edifi cios ocupando aproximadamente 39 

hectáreas. (Virginia Schools, 2020) 

Muchas de estas instituciones que fueron fundadas 

durante el siglo XIX, tuvieron remodelaciones a 

raíz de nuevos planteamientos enfocados en las 

características del espacio que pudieran contribuir 

en el desarrollo de la educación de los alumnos 

con discapacidad. 

En Latinoamérica el primer centro de educación 

especial fue la Escuela Nacional de Ciegos en 

México, fundada por el gobernador de la Ciudad 

de México, Ignacio Trigeros en el año 1870. En 

ese entonces el gobierno no tenía el presupuesto 

para una nueva construcción ni había un equipo 

docente capacitado, por lo que el presidente 

de México donó parte del Antiguo Convento 

de la Enseñanza para realizar las actividades 

y el gobernador Trigeros estudió por sí mismo 

las técnicas que habían hasta el momento para 

Fuente: West Virginia Schools for the deaf and the blind
Mapa del campus
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: CNDH

Plano de CEBE Santa Beatriz en Breña.

Fachada de la Escuela Nacional de ciegos

Sin iluminación y ventilación natural 

Puertas de ingreso abren 
hacia el corredor  

Aula sin iluminación 
y ventilación natural 

Escalera no cumple con 
medidas mínimas, único 
acceso al segundo nivel  

Corredor 
ingreso principal
2m de ancho  

capacitar a los nuevos docentes. (Aceves, Dufoo, 

Ortega, 2010) El programa tuvo que adaptarse a 

la arquitectura existente del convento, organizada 

en dos patios principales. Actualmente cuentan 

con 34 salones de clase en niveles de primaria, 

secundaria y educación técnica, además del 

programa deportivo. (CNDH México, 2018) 

En el 2010, el arquitecto Mauricio Rocha propone el 

primer centro para invidentes y débiles visuales en 

Iztapalapa, México, en donde el concepto de todo 

el proyecto se basa en la experiencia sensorial, en 

cómo guiar a través de la naturaleza y potenciar 

los espacios de aprendizaje con distintos criterios 

arquitectónicos (Rocha, 2011). Más adelante se 

explicará a detalle este proyecto como referente 

proyectual.

El primer centro de educación básica especial en 

el Perú fue creado durante los años 80 desde el 

momento que se empieza a considerar este tipo de 

educación como parte del programa que ofrecía 

el ministerio. Al implementarse esta norma, se 

destinaron como plazas de estudio, colegios 

regulares ya existentes o casas que el ministerio 

tenía como propiedad, por lo tanto, no se crea 

una tipología nueva, solo se adapta a la existente 

(DIGEBE, 2012).

Actualmente, el problema persiste en la carencia y 

falta de diseño inicial en los Centro de Educación 

Especial. Para conocer a mayor detalle la situación 

actual, se visitó el único CEBE en el distrito de 

Breña (distrito elegido para el proyecto) en donde 

la directora expresó su opinión: 

“Este era un local de básica regular que no tenía 

difi cultades, pero con la llegada de otro tipo de 

alumnos todo cambia, la iluminación tiene que 

ser artifi cial lo cual no es tan apropiado, pero bajo 

la necesidad y las condiciones hemos tenido que 

seguir funcionando acá, con algunas adaptaciones 

que eso demanda presupuesto … las puertas se 

abren en los corredores y se encuentran entre ellas, 

hay muchas modifi caciones que hacer, el local no 

está adaptado para una atención para estudiantes 

con discapacidad”  (Mateo De la Cruz, 2019).
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Fuente propia

Fuente propia Fuente propia

Fuente propia
Patio de CEBE Santa Beatriz en Breña.

Patio de CEBE Santa Beatriz en Breña. Ingreso CEBE Santa Beatriz en Breña.

Corredor de CEBE Santa Beatriz en Breña.
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Actualmente Breña es el segundo distrito más 
pequeño de Lima y el segundo más densifi cado. 
Cuenta con 93 mil  habitantes y con una densidad 
de 23 mil hab/km2. La ubicación céntrica permite 
la conectividad con otros distritos, como Pueblo 
Libre, Jesús María y el Cercado de Lima a través 
de las avenidas principales que atraviesan todo el 
distrito.  (INEI, 2019) 

Breña pertenece a la zona 4 según la clasifi cación 
de APEIM en donde se especifi ca el nivel 
socioeconómico por sector. Según la muestra, 
predomina el NSE C con un 44.2%, seguido del 
NSE B y D con un 24.1% y 23.8% respectivamente. 
(APEIM, 2020) Con respecto al nivel de pobreza en 
el distrito, Breña se encuentra en la posición 31 de 
los 43 distritos de Lima Metropolitana, teniendo 
un porcentaje de población en pobreza del 2.6% a 
5.4% (INEI, 2018) 

Con respecto a la educación, el mayor nivel 
alcanzado por la población del distrito es de 32.20% 
con secundaria completa, seguido de educación 
universitaria completa con un 17.9% y el 1.84% no 
cuenta con ningún nivel de estudio, este porcentaje 
representa aproximadamente 10 mil personas. 
Con respecto a la educación especial, sólo existe 
un CEBE ubicado en la avenida Arica, cuenta 
con 65 alumnos y solo abarca las discapacidades 
intelectuales (Censo Nacional,2017) Se considera 
que la mayor parte de la población es de un nivel 
socioeconómico bajo y el nivel de educación 
regular alcanzado mayormente es de secundaria 
completa. Si bien los datos del lugar muestran el 
panorama actual, para el proyecto se consideran 
datos de los distritos aledaños quienes estarán 

directamente infl uenciados.

Habitantes

en Breña

Nivel 

Socioeconómico

Secundaria 

completa

Universidad

completa

Sin 

estudios

65

alumnos

Fuente: Elaboración propia 
Datos  del distrito de Breña
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El concepto de discapacidad ha ido evolucionando 
a lo largo de los años hacia una mirada inclusiva y 
universal. Cuando la sociedad dejó de ver a las personas 
con discapacidad como una carga y empezó a darles 
una oportunidad para su integración se comprobó 
que la discapacidad está regida por el entorno que 
rodea a las personas. Hace miles de años en el Imperio 
Romano se asesinaban a las personas por tener 
defectos y ahora se les dan oportunidades respetando 
sus derechos, los cuales deben ser equitativos. Por lo 
tanto, la discapacidad al ya no ser clasifi cada como 
una enfermedad por ningún ente internacional y 
nacional empezó a ser un tema de mayor relevancia 
en la sociedad. En el ámbito de la educación, surge la 
educación especial, para las necesidades específi cas 
de niños de todas las edades. Internacionalmente se 
empezó a pensar en el correcto diseño de los espacios 
que el usuario iba a albergar, acompañado del concepto 
de diseño universal donde se eliminan las barreras 
arquitectónicas físicas para su total movilidad. 

Con respecto a la tipología de los primeros centros 
de educación básica especial, son edifi cios bastante 
convencionales y similares a las viviendas de la zona, 
en algunos casos empiezan a considerarse criterios de 
espacialidad para la circulación. Se puede observar que 
a fi nes del siglo XX e inicios del siglo XXI, se empiezan 
a tomar en cuenta criterios como la espacialidad, 
escala, organización, entre otros más y es en estos 
años cuando se empiezan a crear nuevas instituciones, 
o a remodelar y ampliar las antiguas, tomando en 
cuenta estos criterios. En el caso de Estados Unidos 
y Europa, se crean no solo colegios, sino también 
escuelas superiores y universidades donde tienen 
específi camente a estos usuarios.  

Con la llegada de la educación especial en América 
Latina en el siglo XIX, el primer colegio en México se 

adapta a un edifi cio existente, sin embargo a fi nes del 
siglo XX e inicios del XXI ya se venía considerando en 
otras partes del mundo el concepto de potenciar los 
espacios de aprendizaje a través de la arquitectura. 
Es así como en el caso de México, en este periodo 
instituciones antiguas contemplan  remodelaciones 
y además empiezan a formar nuevas escuelas con un 
diseño que considere inicialmente estos criterios. 

Sin embargo, en el Perú estos cambios se dieron a 
partir del año 1971 cuando el Ministerio de Educación 
empieza a incluir la educación especial en su sistema. 
Esto trajo consecuencias porque no se respetó una 
tipología específi ca simplemente se adaptó colegios 
regulares muy precarios que no contaban con las 
correctas dimensiones que se necesita para un usuario 
con silla de ruedas. No son accesibles para niños de 
poca visión, audición, entre otros. Este problema 
sigue presente en el país y aún no existen soluciones 
concretas para otorgar una educación de calidad 
a miles de niños que no cuentan con los recursos 
económicos necesarios para pagar un colegio privado.

Por otro lado, el distrito de Breña empezó como un 
distrito industrial y a lo largo de los años empezó 
a ser una zona más solicitada por la población 
por el precio de su suelo y por ser considerado 
como céntrico al tener conexiones directas con 
Pueblo Libre, Jesús María y Centro de Lima. La 
demanda de gran parte de la población que cuenta 
con discapacidad necesita un distrito de rápida 
accesibilidad que pueda albergar personas con 
discapacidad de más de un solo distrito y que 
además cuente con sistemas de transporte públicos 
de fácil acceso. Si además consideramos que cuenta 
con una amplia red de colegios donde los niños 
pueden ser reubicados para su integración en la 
sociedad.
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En el presente capítulo se analizarán los conceptos teóricos que permitirán tener una postura frente al 

desarrollo del proyecto. Es necesario conocer al usuario, sus características y necesidades, así como las 

metodologías y teorías pedagógicas más adecuadas para su aprendizaje. Además, para defi nir una propuesta, 

se analizarán también las teorías perceptivas y sensoriales, relacionadas directamente con la arquitectura. 

Finalmente, se detallarán teorías urbanas para poder enfrentar la relación que existe entre el proyecto y el 

entorno.

El diseño inicial de un centro de educación 

básica especial debe priorizar siempre las 

necesidades de los alumnos. Los tipos de 

discapacidad se clasifi can en cuatro grupos y 

deben desarrollarse cada uno por separado. 

Por lo tanto, el diseño se plantea acorde a las 

necesidades de cada grupo. Estos se dividen 

en discapacidad intelectual, discapacidad 

psíquica, discapacidad física y discapacidad 

sensorial. Estos dos últimos grupos abarcan 

la mediana o total pérdida de alguno de los 

sentidos o la pérdida motriz de alguna parte 

del cuerpo, más no afectan directamente a su 

desarrollo en el aprendizaje. Es decir, este grupo 

de estudiantes sólo necesita herramientas 

que faciliten su proceso de aprendizaje y al 

adquirirlas, poder desarrollarlas e integrarse a 

una educación regular (Abouelsaad & Shafi k, 

2017).

No obstante, el entorno físico donde se 

lleve a cabo el proceso de aprendizaje de los 

usuarios con discapacidad sensorial es muy 

relevante. La arquitectura puede llegar a adquirir 

el papel del tercer maestro como lo mencionaba 

Loris Malaguzzi, profesor y pedagogo en su 

planteamiento de la metodología Reggio Emilia 

(Universidad Internacional de La Rioja, 2020) 

Por lo tanto, la arquitectura para este grupo 

de estudiantes permitirá generar espacios que 

potencien experiencias sensoriales dentro y 

fuera de su salón de clase porque contribuyen 

al desarrollo de los sentidos y el contacto con el 

exterior permite la aproximación a un contexto 

común fuera del centro educacional (Verheul, 

2009).

La tipología para el proyecto que se plantea 

corresponde a un centro de educación básica 

especial. Generalmente existen colegios enfocados 

específi camente para cada grupo de discapacidad. 

En el Perú hay aproximadamente seis centros 

especializados para discapacidades sensoriales, 

donde se incluye discapacidad sensorial y 

discapacidad auditiva. Si bien el Ministerio 

de Educación cuenta con una normativa para 
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esta tipología, la infraestructura que existe se 

encuentra en un estado precario. En consecuencia, 

existe escasa información estudiada y puesta a 

prueba con respecto al usuario en el contexto 

educativo en Perú. Aproximadamente hace cinco 

años se han recopilado trabajos de investigación 

en relación a personas con discapacidad con un 

planteamiento arquitectónico a distintas escalas. 

Como menciona Carolina Neuhaus, en su 

investigación llamada Paisajes de aprendizaje: 

Centro de Educación Básica Especial para 

personas con défi cit auditivo, la infraestructura 

educativa es muy escasa y no se consideran 

regulaciones de diseño con respecto al espacio 

más apropiado para los niños con discapacidad. 

El proyecto plantea utilizar la estimulación del 

sentido háptico como aporte para el diseño 

arquitectónico. Este se encuentra emplazado 

dentro de un parque lo que ayuda a que los 

alumnos puedan relacionarse con la naturaleza 

y al mismo tiempo con la sociedad (Neuhaus 

Buzaglo, 2019). Finalmente, menciona:

“Esto se logra a través de espacios intermedios, de 

manera vertical y horizontal. Así se plantea una 

gradación confi gurada por una misma unidad 

arquitectónica en distintas escalas. Usando el 

mismo lenguaje, se van confi gurando una serie de 

espacios de transición que cobijan al alumno en su 

recorrido por el colegio. Este recorrido se abre de 

a pocos a distintas confi guraciones espaciales que 

permiten la exploración del alumno” (Neuhaus, 

2018, p.240)

También, el proyecto Centro Educativo Especial 

para discapacitados visuales y múltiples en San 

Juan de Lurigancho de Pamela Calzada tiene 

como toma de partido crear una calle interior 

diagonal. Se divide en programa semi-público 

y privado e incorpora elementos que estimulan 

los sentidos como agua, vegetación, texturas y 

colores que contrasten para poder servir de guía 

para los alumnos (Calzada Berisso, 2016). El 

proyecto cuenta con 13 630m2 en los cuales se 

desarrolla también equipamiento cultural y un 

parque vecinal, por lo tanto, por la magnitud de 

su escala se proyecta a abarcar no solo a personas 

con discapacidad sino a vecinos de la zona. 

Finalmente, menciona: 

“Como concepto general se tomó el de una ciudad 

dentro de la ciudad partida por una gran

alameda o calle interior en diagonal, de un lado 

una zona más tranquila de estudio y del otro

una más transitada de actividades 

complementarias. Esta ciudad se conformó 

como una protegida por barreras arquitectónicas 

ya sean cercos permeables o las edifi caciones 

mismas, calles claras y jerarquizadas y parques 

interiores que permitan la vida en comunidad, al 

ser un colegio para una población muy especial y 

con mayor vulnerabilidad a los ruidos” (Calzada 

Berisso, 2016, p.217).

Asimismo, el proyecto Centro de Educación para 

Invidentes y Débiles Visuales por Angie Rivera 
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Vicente parte de la escasa infraestructura de 

este tipo de centros en Perú, pero cabe resaltar 

que el aporte que incluye en su proyecto es la 

neuroarquitectura, donde los espacios responden 

a las necesidades del usuario con discapacidad 

visual. La neuroarquitectura analiza el 

comportamiento de los usuarios en un espacio 

determinado y a partir de ello inicia un proceso 

de diseño. Además, integra a la naturaleza para 

que oriente al usuario a lo largo de su recorrido 

en el colegio (Rivera Vicente, 2021). El criterio que 

utilizaron fue:

“…que se organizaron los espacios de manera 

formal y funcional, fue la adecuada orientación 

de los espacios principales, para lograr una 

ventilación e iluminación natural. De igual 

manera, se manejó un lenguaje claro, legible y 

continuo en la composición volumétrica formal 

y funcional, a través de un volumen central 

articulador. Se buscó la conexión con la naturaleza 

como orientadora en el espacio real o virtual 

del usuario a través de los sentidos. El vínculo 

de los espacios con las áreas verdes o elementos 

naturales y trabajo de pavimentos, para guiar en 

el recorrido, a través del sentido háptico, auditivo 

y olfativo, a través forma, volumen, materiales, 

superfi cies y texturas” (Rivera Vicente, 2021, p.95).

DDel mismo modo, el Centro de Educación 

e Integración para personas con defi ciencias 

visuales acota que la infraestructura existente 

no cumple con las consideraciones técnicas 

para su funcionamiento. También, menciona 

que la experiencia sensorial en la arquitectura es 

importante ya que está relacionada directamente 

con la experiencia corporal, por lo tanto, es 

intransmisible y única por cada usuario. El 

centro busca que sus usuarios a través de la 

luz, las texturas, colores, sabores puedan ser 

autosufi cientes al desplazarse por todo el colegio. 

Además, buscan que sea una arquitectura 

replicable y pueda ser incorporada a otros tipos 

de proyectos (Costa Perez, 2018). El proceso de 

conceptualización para el proyecto lo explica 

Moisés Costa:

“…se utiliza el concepto de “Rutas cognitivas 

para el entendimiento del espacio del defi ciente 

visual”, el cual permite que el defi ciente visual 

genere un mapa cognitivo del entorno a través 

de las percepciones táctiles, sonoras, olfativas, 

cinestésica, y de acuerdo a las referencias o 

indicadores, sabrá en el espacio está y a dónde se 

quiere dirigir” (Costa Perez, 2018, p.115).

Finalmente, Ximena Ramón Vásquez realiza el 

proyecto denominado “Espacio de integración 

sensorial, Colegio para personas con discapacidad 

visual” en donde el proyecto se basa en crear 

espacios de aprendizaje necesarios para la 

discapacidad visual. El proyecto incluye espacios 

de interacción a una mayor escala para que los 

alumnos puedan relacionarse con sus padres 
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y los vecinos de la zona. El colegio destaca el 

sentido táctil e incorpora el ladrillo en su fachada 

como un material expuesto y aprovecha sus 

propiedades de aislante acústico para generar 

espacios a una escala doméstica. Con respecto 

a las texturas en los espacios de circulación 

incorpora baldosas direccionales para dirigir 

a las personas con discapacidad visual. De la 

misma manera, se usa de piso parquet de madera 

shihuahuaco para indicarles que se encuentran 

cerca a las aulas de clases. Por consiguiente, no 

deja de lado el sentido olfativo porque incluye 

huertos con arbustos aromáticos como salvia 

y jazmines que los ayudan a identifi car en que 

pabellón se encuentran. Para concluir, se controla 

la iluminación en relación al uso del espacio. Por 

ejemplo, las aulas de educación especial tienen 

mayor iluminación que las aulas sensoriales 

donde se considera iluminación cenital y lateral 

(Ramón Vásquez, 2019).

En conclusión, las investigaciones realizadas 

reconocen la escasez de la infraestructura e 

incluso la existente no cumple con condiciones 

mínimas para el confort de los alumnos. A partir 

de lo mencionado, buscan una solución a través de 

la arquitectura para que esta sea una herramienta 

que facilite su desarrollo. Se proponen espacios 

de aprendizaje que potencien los sentidos de los 

alumnos para que ellos puedan desarrollarse 

y ser independientes. La arquitectura de los 

sentidos, o la arquitectura sensorial es la que 

será protagonista. Se menciona el uso del color, 

texturas, iluminación, naturaleza, entre otros. 

Todos estos elementos se proponen para que 

cumplan el papel de guías para que el usuario 

tenga noción del espacio. Cuando el usuario y los 

elementos coexisten se generan dinámicas dentro 

y fuera de los salones de clases que ayudan a que 

los niños con discapacidad puedan desarrollarse 

regularmente.

Fuente: Elaboración propia
Ejemplo de características del espacio en Hazelwood School

Ventilacion natural

Naturaleza

Iluminación natural
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“Es considerada la ciencia de las esencias, ya 
que pretende llegar sólo a los conocimientos 
esenciales y no a fi jar los hechos. Su relación con 
la arquitectura es  mediante la percepción de los 
objetos o fenómenos arquitectónicos, a través de 
las sensaciones que transmiten y de las emociones 
que provocan” (Buzo, Hernandez, s.f, p. 03).

Arquitectos como Peter Zumthor y Steven Holl 
aplicaron esta ciencia en su arquitectura, a través 
de sonidos, iluminación y texturas. Al igual que 
Barragán que también implementa el color 
para resaltar espacios y generar emociones en el 
usuario para que este pueda percibir e interpretar 
la arquitectura desde su propio punto de vista. 
Y es así como se empieza a profundizar en la 
arquitectura sensorial.

“La arquitectura sensorial redescubre la 
importancia de los materiales, el contexto físico, 
cultural y social en el que se implanta trabajando 
la experiencia desde una perspectiva espacial, 
temporal y memorable. Las emociones interactúan 
con lo construido y dan paso a la imaginación de 
todos los sentidos” (Múzquiz, 2017, p. 04).

La arquitectura es generalmente percibida por 
los ojos, y no se genera una relación mucho más 
estrecha entre el usuario y el edifi cio simplemente 
se observa y no se analiza las intenciones de los 
materiales de las alturas, de las entradas de luz. 
La arquitectura sensorial te invita a conocer un 
espacio con todos tus sentidos.

Por consiguiente, el arquitecto Peter Zumthor, 

entiende a su arquitectura como atmósfera. Una 

relación entre el espacio construido y las personas 

que lo habitan. Por lo tanto, el proceso del 

reconocimiento del espacio y las sensaciones que 

producen en el usuario son las más importantes. 

Redacta un libro donde describe desde su punto 

de vista las atmósferas que ha experimentado 

en distintos espacios. “La atmósfera habla a una 

sensibilidad emocional, una percepción que 

funciona a una increíble velocidad” (Zumthor, 

2006). Primero, menciona “La consonancia de 

los materiales” en donde explica que las texturas 
cambian de aspecto cuando son expuestas a la 
luz por eso deben ser elegidas cuidadosamente 
para crear una armonía.  Luego, “El sonido del 
espacio” como dice el autor, cada edifi cio tiene un 
sonido especial, ya sea vacío o totalmente lleno de 
personas. Solo es necesario prestar atención para 
poder identifi carlo.  Finalmente, “La temperatura 
del espacio”, un edifi cio puede generar 
temperaturas, porque se conoce que materiales 
concentran más calor y más frio (Zumthor, 2006).

En resumen, nos dice que una atmósfera es 
generada por distintos elementos como las 
condiciones lumínicas, los materiales, la 
arquitectura y la percepción de cada persona.
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Fuente: Elaboración propia

Experiencias de la fenomenología experimentadas sensorialmente 
en la Casa Gilardi, Barragán

El arquitecto Steven Holl,  menciona que las 

personas nos encontramos frecuentemente 

rodeadas de ruido visual  cuando caminamos por 

las calles que están repletas de anuncios que tiene 

como objetivo vender productos porque estamos 

rodeados de un mundo comercial  por lo tanto 

perdemos la relación de sensorial que se tiene con 

el entorno.  Se nos olvida que los espacios se pueden 

experimentar con todos los sentidos. Es cuando 

la arquitectura toma un papel fundamental en la 

experiencia fenomenológica porque permite que 

el usuario participe activamente del espacio.

Holl explica su visión sobre la fenomenología a 

través de su libro “Cuestiones de la percepción: 

fenomenología en la arquitectura” donde incluye 

distintos elementos que se pueden llegar a percibir 

en el espacio o que incluso lo pueden llegar a 

confi gurar. Por ejemplo, el color, la luz y la sombra. 

En primer lugar, menciona que el color en el espacio 

tiene distintas variables que infl uyen como por 

ejemplo la cantidad de luz que ingresa al espacio, 

la opacidad o transparencia del material que lo 

compone y hasta la percepción de las ideologías 

del entorno donde se encuentre . En segundo lugar, 

la luz y la sombra que se encuentran directamente 

relacionadas porque debido a la luz la sombra 

puede ser más pronunciada o más difusa. Si 

bien también dependen de factores climáticos la 

confi guración de un espacio es distinta cuando se 

tiene y no se tiene luz (Holl, 2018).

Asimismo, es importante mencionar la visión del 

arquitecto Juhani Pallasmaa. El menciona que la 

experiencia sensorial va directamente relacionada 

al cuerpo del usuario. Lo fundamenta en su libro 

“Los ojos de la Piel” donde indica que generalmente 

el sentido predominante para una experiencia 

sensorial es la vista pero que si fueramos más allá 

de eso y utilizamos los demás sentidos, viviríamos 

la experiencia completa (Pallasmaa, 2005).

“Una obra de arquitectura no se experimenta 

como una serie de imágenes retinadas aisladas , 

sino en su esencia material, corpórea y espiritual 

plenamente integrada. Ofrece formas y superfi cies 

placenteras moldeadas por el tacto del ojo y de 

otros sentidos” (Pallasmaa, 2005, p.14)

En conclusión, la fenomenología en relación con 

la arquitectura busca que el usuario experimente 

el espacio donde se encuentra con todos sus 

sentidos. Este análisis es fundamental porque el 

usuario del centro educativo especial no puede 

hacer uso de todos sus sentidos y en este caso  son 

la vista y la audición, por lo tanto, utilizaran los 

demás sentidos para vivir la experiencia sensorial. 

La idea es que el proyecto tome en cuenta sus 

necesidades y pueda potenciar los otros sentidos 

a través de las texturas, la iluminación, la escala de 

los espacios, los sonidos, etc.



38

Para comenzar, la rama constructivista surge 

debido a que en las metodologías de educación 

no existía la interacción entre el profesor y el 

alumno. Jean Peaget, psicólogo y representante 

de esta teoría fundamenta que el aprendizaje 

se da a través de la relación con el medio 

( Jean Peaget , 2011).  El alumno toma un rol 

mucho más importante ya que a través de sus 

experiencias previas construye su aprendizaje. El 

profesor le proporciona todas las herramientas 

necesarias para desenvolverse, sirve como 

orientador generando una interacción activa con 

el alumno sin imponer el conocimiento, y deja 

que este explore y se relacione (Bolaños, Delgado, 

Chamorro, Guerrero, & Quilindo, 2011).

En consecuencia,  el pedagogo y psicólogo Loris 

Malaguzzi, fundamenta una nueva metodología 

y la llama Reggio Emilia. Su metodología surgió 

después de la Segunda Guerra Mundial porque 

no estaba conforme con los métodos educativos 

que encasillaban a los niños privándolos de 

explorar en su aprendizaje.Él plantea que los 

niños deben ser protagonistas de su propio 

aprendizaje,  los profesores deben ser los guías 

y la confi guración del espacio debe ser su tercer 

maestro (Londoño,2017) .

Si aplicamos esta metodología, pero adaptada 

para un colegio de educación especial, estamos 

tomando en cuenta que los niños que asisten 

requieren mucha más atención y asistencia 

personalizada debido a sus difi cultades físicas 

y sensoriales pero al mismo tiempo se les 

brinda autonomía e independencia para que 

puedan afrontar la vida cotidiana cuando salgan 

del centro educativo.  Los alumnos estarán 

capacitados para relacionarse en la sociedad. 

Con  relación al tercer componente que se 

propone en la metodología, el correcto diseño 

espacial es fundamental para que los niños 

puedan desarrollarse. Se plantea que los 

profesionales encargados de la educación de los 

niños y los arquitectos formen parte de todo el 

proceso de diseño.  

Para comenzar, se propone que se eliminen 

los pasillos y sean los propios salones los que 

se conecten entre sí. Además, son las plazas 

centrales las que se consideran como espacio 

común de encuentro. Es ahí donde los niños se 

relacionan con la naturaleza sin descuidar su 

proceso de aprendizaje, experimentando dentro 

y fuera del salón de clases. Todos los espacios 

cuentan con una vista hacia la plaza central a 

través de amplias mamparas diseñadas para que 

los niños puedan salir sin ningún inconveniente 

(Educared, s.f.).
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Fuente: Elaboración propia
Componentes de metodología Reggio Emilia

Patio centralSalones conectados

Educación dentro y 
fuera del aula

APRENDIZAJE

PROCESO

Profesor

Alumno

PROTAGONISTA

del espacio

Fuente: Elaboración Propia
Rama Constructivista

CONSTRUCTIVISTA

Interacción: profesor - alumno
(Si existe)

Emisor
(Profesor - orienta)

Receptor
(Alumno - construye su aprendizaje)

Retroalimentación
(Si existe)

Información

Si existe interacción -retroalimentación 
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La ventajas del uso de la metodología:

-Ayuda a potenciar la curiosidad y la 

independencia de los niños.

-Se prioriza el espacio como un tercer maestro 

que infl uye en el aprendizaje de los alumnos.

-Se relaciona el espacio interior y espacio exterior 

para contribuir al aprendizaje del alumno. (Leal, 

2021)

Las desventajas de la metodología: 

-Generalmente se usan para estudiantes de 

inicial.

-El modelo no es formal, por lo tanto, la 

capacitación de los docentes y la implementación 

de las aulas llevan un proceso de adaptación. 

(Leal, 2021)

En conclusión,  la metodología Reggio Emilia 

nos aportará al proyecto estrategias formales de 

diseño que ayuden al usuario con discapacidad 

esta no es una metodología específi ca para 

personas con discapacidad pero al considerar 

que nuestro usuario solo ha perdido un sentido, 

puede hacer uso del otro para experimentar los 

espacios fl exibles que propone la metodología.

Aldo Van Eyck nos dice, “…traté de articular la 
transición por medio de lugares defi nidos entre 
sí que inducen la conciencia simultánea de lo 
que es signifi cativo en ambos lados. Un lugar 
intermedio en este sentido proporciona el terreno 
común donde las polaridades confl ictivas pueden 
de nuevo convertirse en fenómenos duales…” 
(Kultermann, 1993, p.138). El concepto in between 
lo aplicó detalladamente al diseñar el Orfanato 
Municipal de Ámsterdam en 1960, donde muestra 
lo importante que es el espacio al aire libre en la 
educación y como los conocimientos de la vida 
cotidiana serán transmitidos a los estudiantes 
(Marín Acosta, 2009).

Para entender el proyecto en su máxima expresión 
debemos saber que Van Eyck toma el concepto del 
fi lósofo Martin Buber “entre”, el cual representa el 
vínculo entre el “yo y el “tu”, donde se establece la 
unión individual y colectiva, abre el camino a la 

tercera realidad. El arquitecto decide utilizarlo en 
el desarrollo de sus proyectos arquitectónicos en 
donde la metáfora del “in between” se convierte 
en un elemento físico a través de la arquitectura. 
Entonces, empieza a analizar la dinámica entre el 
espacio exterior y el interior. Descubre que necesita 
atribuir una característica al espacio que existe 
entre los dos, el espacio intermedio. Un “espacio 
confi gurado” y articulador, los espacios se unen 
y se separar a la vez gracias a las características 
espaciales que les atribuye el arquitecto e 
interpreta el usuario (Lindón de Miguel, 2015)

Por consiguiente, en el Orfanato Municipal Van 
Eyck denomina al patio como el “espacio exterior” 
y a la calle interna como el “espacio interior”, pero 
no los separa sino establece una relación entre 
ellos, articulando sus características espaciales y 
lo que transmiten a los niños. Por ejemplo, la calle 
interna se convierte en un espacio público dentro 
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de la “ciudad” del niño que es el orfanato, pero 
sigue siendo un espacio interior que cuenta con la 
dinámica de un espacio exterior donde los usuarios 
interactúan entre ellos. De la misma manera 
ocurre con los patios, al estar tan próximos a las 
habitaciones de los niños son percibidos como un 
espacio interior que forma parte de su hogar, más 
no como un lugar exterior aislado que solo sirve 
para congregar a personas. Por lo tanto, logra su 
objetivo al crear una transición entre los espacios 
interiores y exteriores, públicos y privados y crea 
una atmósfera donde el niño se siente seguro 
debido a la secuencia espacial que establece en 
todo su proyecto. (Lindón de Miguel, 2015)

Espacio  exterior

Espacio  interior 

Fuente: es.wikiarquitectura.com

Fuente: Elaboración propia

Orfanato Municipal Van Eyck

Estructura espacios in between

En el año 2006, el Arq. Toyo Ito explica en su libro 
“Arquitectura de límites difusos” donde refl exiona 
acerca de cómo se entiende a la arquitectura 
en el siglo XXI, ya que en su opinión está hereda 
la geometría de la arquitectura moderna y sus 
representantes, pero utiliza los avances de la 
tecnología. Él se pregunta cómo a través del 
tiempo va evolucionando la percepción de lo 
construido (Ito, 2007). Por esta razón, fundamenta 
que la arquitectura ya no depende solo del entorno 
natural sino también del entorno artifi cial que 
sería la tecnología. Recalca que esto no signifi ca 
que se deje de lado la naturaleza, que contiene 
elementos como el agua, la luz, el aire, el viento, 
entre otros. Sino que ahora debe existir un límite 
blando y fl exible que permita una relación en la 
que los dos entornos coexistan he interactúen.

Asimismo, hace hincapié en que esta arquitectura 

nos da la posibilidad de generar espacios que no 

estén amarrados al programa, contrario a lo que 

sucedía en el movimiento moderno, donde cada 

espacio respondía exactamente al programa. Esto 

no era un problema hasta que la percepción de lo 

construido empezó a evolucionar y la sociedad 

comenzó a exigir espacios fl exibles. Por lo tanto, 

“…este espacio debe tener un carácter fl otante 

que permita cambios temporales. Ello signifi ca 

que la construcción de un espacio debe permitir 

cambios de programa. El programa sirve para 

implementar las acciones de la gente en el espacio” 

(Ito, 2007, p.28). Además, debemos considerar la 

característica de transparencia y homogeneidad 

porque en la arquitectura de límites difusos existe 

la interacción de dos tipos de espacio con distintas 

dinámicas, pero este sigue siendo homogéneo. Las 

interacciones se refl ejan en la arquitectura a través 

de los elementos de la naturaleza, las personas y 
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Fuente: Elaboración propia
Limites difusos

la tecnología. Finalmente, Toyo Ito dice que, “un espacio con una malla transparente y homogénea donde los 

eclipses aparecen a través de lo fl otante será un espacio donde las personas recobrarán la sensación de estar 

realmente vivas” (Ito, 2007, p.30)

En conclusión,  se proyecta plantear espacios intermedios en el proyecto que tengan límites difusos. Espacios 

fl exibles donde los alumnos puedan relacionarse entre sí. Esta relación se puede dar dentro y fuera de los 

salones y puede incluir elementos sensoriales y de la naturaleza. Se intercalará entre una escala más pequeña 

que puede traducirse a un salón de clase y una escala más amplia que puede ser un patio abierto.

“Un jardín sensorial es un área autónoma que concentra 

una amplia gama de experiencias sensoriales… La 

diferencia entre un jardín regular y uno sensorial es 

que el segundo atrae al visitante al tacto, al olfato y 

a experimentar activamente el jardín con todos los 

sentidos” (Hussein, 2012, p. 344). 

Estos jardines fueron pensados para personas con 

discapacidad visual en el año 1970 en Reino Unido. 

El Gobierno los implantó en parques públicos para 

promover la inclusión lamentablemente eran espacios 

muy reducidos. El cambio surgió cuando la sociedad 

empezó a reconocer que las personas con discapacidad 

podían realizar la mayoría de las actividades 

convencionales como cruzar la pista, subir escaleras 

y orientarse autónomamente. En consecuencia, los 

jardines sensoriales se convirtieron en espacios públicos 

que acogen a personas con y sin discapacidad. Para el 

diseño del espacio natural se toma en cuenta texturas, 

colores, estimulación sensorial y paisajismo (Hussein, 

2012). Esta tipología de jardín aplicada en un colegio 

para personas con discapacidad sensorial los motivará a 

utilizar sus sentidos y ayudará a su desarrollo sensorial 

por medio de un entorno de relajación. 
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Fuente:  eguardian.com
Jardín sensorial

“Esta fi losofía se creó para el ocio y la relajación de 
personas con discapacidad” (Hussein, 2012, pág. 345). 

La terapia Snoezelen se originó en los años 70 en 
Holanda por los terapeutas Jan Hulsegge y Ad Verheul. 
Tiene el objetivo de generar experiencias sensoriales 
que estimulan los sentidos primarios, la vista, el oído, el 
tacto, el gusto y el olfato. Este concepto fue creado para 
personas con difi cultades de aprendizaje porque estas 
tienen una capacidad cognitiva reducida y están menos 
preparadas para explorar su entorno por medio de 
estímulos sensoriales. 

Snoezelen fue aplicado por primera vez en la Institución 
Haarendael en el año 1974 en Holanda. Se propuso 
áreas de estímulos visuales, como cuartos con poca 
iluminación y espejos; estímulos auditivos, cuartos con 
buena acústica y música relajante; estímulos táctiles, 
cuartos con texturas y muros sensoriales; estímulos para 
el olfato, plantas y superfi cies perfumadas y estímulos 
para el gusto (Verheul, 2009).  

Asimismo, la terapia reconoce que “un espacio 
multisensorial es necesario en cualquier contexto 
donde existan personas con afecciones, temporales 
o defi nitivas de sus capacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, originadas desde el nacimiento o por causa 

de envejecimiento” (Hussein, 2012, p. 345). Su aplicación 
está presente en colegios para fi nes educativos y de 
relajación, puede ser un lugar interior en el aula o uno 
exterior, también denominado jardín sensorial como fue 
mencionado anteriormente, donde se utiliza esta teoría 
como toma de partido para experimentar con texturas, 
olores, colores, sonidos. 

Fuente: Elaboración propia
Sala de aventura de Anchor Center for Blind People
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La Universidad de Gallaudet en Washington D.C fue la 

primera institución para personas sordas en Estados 

Unidos fundada en 1864 y en el año 2005 se propuso 

la remodelación de todos los espacios interiores 

considerando criterios arquitectónicos que favorecerían 

al aprendizaje para los alumnos sordos. El arquitecto 

Hansel Buaman tuvo la propuesta de “DeafSpace”, 

basándose para el diseño, en la comunicación visual a 

través de las señas, considerando las necesidades para 

este tipo de aprendizaje y lograr crear una experiencia 

multisensorial (Kolson, 2016).

“DeafSpace” se basa en cinco principios básicos para 

diseñar cualquier espacio para personas con esta 

discapacidad. Primero el espacio y la proximidad; 

cuando las personas sordas inician una conversación lo 

hacen a través del contacto visual y deben mantenerla 

durante todo el tiempo. Poder desarrollar el lenguaje de 

señas con comodidad a la vez de que transitan, requiere 

que los corredores y espacios de transición consideren 

las medidas necesarias para que dos o más personas 

en movimiento puedan desplazarse sin problema. 

Segundo, son las experiencias sensoriales, donde cada 

percepción es diferente en cada usuario. Se potencia la 

experiencia háptica en los corredores con texturas y la 

transparencia de los muros para estar más alerta sobre 

los usuarios alrededor. Tercero, movilidad y cercanía, 

acerca de las medidas de accesibilidad que favorecen 

a la comunicación visual, como predominar el uso de 

rampas y protección en escaleras en caso de caídas 

por distracción. Cuarto, luz y color. El uso de colores 

como tonos de azul y verdes reducen la fatiga visual al 

momento de usar este medio de comunicación todo 

el tiempo. La luz siempre debe ser difusa y suave, por lo 

que se deben tratar de evitar ingresos fuertes de luz solar, 

ya que podrían irritar la visión. Finalmente, la acústica, 

predominante en los espacios para los alumnos que 

tienen mediana pérdida de la audición, pueden generar 

distracción en otras actividades. El uso de materiales 

absorbentes en los pisos, paredes y techo, lograrán mejor 

comunicación y concentración (Harris & Barton, 2016).

Fuente: Architizer
Estrategias de diseño de Gallaudet University 
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Fuente: Dangermond Keane Architecture Fuente: Architizer
Guia de diseño para Deafspace Uso del color  para Deafspace

Fuente: Aleza Vanghn y Courtney Ferris, GroundUp Journal
Espacio Urbano para personas con discapacidad auditiva
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Para comenzar, el estado del arte sir vió para 

tener en primera instancia conocimiento 

acerca del tema, la discapacidad. Tener 

claro que esta minoría en la sociedad es 

muchas veces ignorada, pero a lo largo de 

los años ha sido capaz de poder defender 

sus derechos para llevar una vida óptima e 

independiente. 

La discapacidad ha sido agrupada en 

grandes grupos, discapacidad intelectual, 

física y sensorial . El usuario en el que se 

enfoca el proyecto son las personas con 

discapacidad sensorial que generalmente 

cuentan con pérdida de uno o más de sus 

sentidos. Este grupo de personas tiene 

dificultades para identificar espacios y 

obstáculos, se sienten aisladas de su entorno 

y no reconocen algunas señales sonoras. 

Todo lo mencionado anteriormente debe 

ser considerado para diseñar espacios 

arquitectónicos que respondan a sus 

necesidades y cumplan con los principios 

de diseño universal que proporcionan 

accesibilidad.

Por otro lado, se investigó sobre teorías 

pedagógicas para entender cuál funcionará 

mejor para las necesidades del usuario. 

Analizando el rol fundamental de los 

profesores al igual que el rol de los 

alumnos. Una metodología que considera 

al espacio arquitectónico como el tercer 

maestro es Reggio Emilia porque el 

diseño arquitectónico no se deja de lado 

y se propone un equilibrio entre usuario, 

infraestructura y naturaleza para el 

desarrollo de los alumnos.

Del mismo modo, las teorías perceptivas y 

sensoriales son analizadas porque se busca 

estimular los sentidos de las personas con 

discapacidad sensorial. Estos sentidos 

los ayudarán a poder comunicarse y 

desplazarse. La fenomenología que va de la 

mano de la arquitectura sensorial prioriza 

las características de los materiales, las 

texturas, los colores y la i luminación. 

Impulsando al usuario a experimentar con 

todos sus sentidos espacios accesibles y de 

calidad para el desarrollo de su aprendizaje. 
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Se busca crear atmósferas, concepto 

utilizado por el arquitecto Peter Zumthor, 

seguras para los niños dentro y fuera de su 

establecimiento educativo. Esto ayudará 

a su futura integración en la sociedad, 

brindándoles herramientas de aprendizaje 

que están relacionadas directamente con el 

diseño arquitectónico. 

Además, en este capítulo se incluyen 

teorías urbanas que funcionarán para 

la relación del centro educativo con el 

entorno. Donde se mencionan bordes 

duros y bordes blandos que nos permiten 

entender la permeabilidad que necesita en 

el diseño del proyecto. También nos ayuda 

a entender que el proyecto es una pequeña 

ciudad que funciona a través de sendas, 

nodos interiores que acompañados de los 

elementos sensoriales guiarán al usuario 

por todo el colegio. También es importante 

mencionar que los espacios al aire libre 

y el programa educativo buscarán tener 

límites difusos para que el aprendizaje de 

los alumnos sea dinámico dentro y fuera de 

sus aulas de clase.

En conclusión, gracias a una base 

conceptual y teórica se podrán plantear 

estrategias de diseño arquitectónico que se 

enfoquen en el usuario con discapacidad y 

las dinámicas de aprendizaje, experiencias 

sensoriales y relación con el entorno que 

existen en proyecto. 
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En este capítulo se analizará los distintos estándares y normas que ayudarán al correcto diseño arquitectónico 
del proyecto.  La normativa peruana abarca el Reglamento Nacional de Edifi caciones, el reglamento del 
Ministerio de Educación (MINEDU) y la Norma Técnica Peruana (NTP). Con respecto a la normativa 
internacional, se revisará el ISO 23599  y la Normativa del Reino Unido que nos servirá para realizar un análisis 
comparativo entre los criterios establecidos nacionales e internacionales para los distintos espacios. Se 
grafi caron en este capítulo las más importantes.

CONDICIONES GENERALES DE ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Artículo 4 - INGRESOS 

Artículo 5 - CIRCULACIONES EN EDIFICACIONES

b) El ancho libre mínimo de los vanos de las 
puertas principales de las edifi caciones donde 
se presten servicios de atención al público será 
de 1.20 m. y de 0.90 m.

d) El espacio libre mínimo entre dos puertas 
batientes consecutivas abiertas debe ser de 1.20 m.

Los pasadizos deben tener como mínimo 90 
centímetros de ancho libre para permitir el 
paso de una persona en silla de ruedas. En 
pasadizos de circulación doble, el ancho debe 
ser de 1.50 metros.

La presente norma como parte del Reglamento Nacional de Edifi caciones se debe aplicar a cualquier edifi cación 
que preste atención al público. Las consideraciones de accesibilidad establecidas son las mínimas exigidas, 
más no siempre las más recomendables. En compatibilidad con el manual para Centros de Educación Básica 
Especial, elaborado por el MINEDU, existen ciertos criterios que deben considerarse de manera fundamental 
para desarrollar la implementación (Ministerio de vivienda construcción y saneamiento, 2019). 

Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores:

g) Las manijas de las puertas, mamparas y 
paramentos de vidrio deben ser de palanca. 
La cerradura de una puerta accesible debe 
colocarse a un máximo de 1.20 m. de altura.

b) En las escaleras, los pasos y contrapasos de 
las gradas deben tener dimensiones uniformes, 
y el radio del redondeo de los cantos de las
gradas no debe ser mayor de 13 mm.

Ancho libre mínimo de vano

1.20m0.90m 1.20m

Ancho libre mínimo

1.50m0.90m

1.20m
max.

Manija de 
palanca

Fuente:  Grafi cos elaboración propia en base a  RNE. A.120
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Artículo 6 - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO EN RAMPAS Y ESCALERAS

a) El ancho mínimo de una rampa Debe ser de 1.00 
m., incluyendo pasamanos y/o barandas, medido 
entre las caras internas de los paramentos que la 
limitan, o la sección de la rampa en ausencia de 
paramentos.  Altura max de baranda 0.85-0-90m.

Para reducir la longitud de la rampa,en relación 
a la diferencia de nivel, se pueden desarrollar 
tramos consecutivos intercalados con descansos 
de longitud mínima de 1.50 m.; pudiendo aplicar, 
según corresponda, la pendiente máxima entre la 
diferencia de nivel en cada tramo.

e) Al inicio y al fi nal de las rampas se debe colocar 
señalización podotáctil que adviertan del cambio 
de nivel.  * considerado también para escaleras

Pendientes:
Nivel 0.00 hasta 0.25m ..................................... 12%
Nivel 026 hasta 0.75m ....................................  10%
Nivel 0.76 hasta 1.20m ................................ 8% 
Nivel 1.21 hasta 1.80m ......................................6%
Nivel 1.81 hasta 2.00m .....................................4%
Niveles mayores ................................................ 2%

1.00m 1.00m

0.85 - 
0.90m

0.85 - 
0.90m

Límite baranda

Límite baranda

Límite rampa

Piso podotactil

de la rampa

Límite rampa

Diferencia 
de nivel

D

1.50 1.50d2 d3

Diferencia 
de nivel

* (n) : Valor de pendiente máxima
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b)Las dimensiones interiores mínimas de la cabina 
del ascensor en edifi caciones de uso público o 
privadas de uso público, debe ser de 1.20 m. de 
ancho y 1.40 m. de fondo; asimismo, de la dotación 
de ascensores requeridos, por lo menos una de las
cabinas debe medir 1.50 m. de ancho y 1.40 m. de 
profundidad como mínimo.

a) Los objetos que deba alcanzar frontalmente una 
persona en silla de ruedas, debe estar a una altura 
no menor de 0.40 m. ni mayor de 1.20 m.

b) Los objetos que deba alcanzar lateralmente una 
persona en silla de ruedas, debe estar a una altura 
no menor de 0.25 m. ni mayor de 1.35 m.

d) Las botoneras exteriores e interiores de la 
cabina, se deben ubicar entre 0.90 m. y 1.35 m. de 
altura. Todas las indicaciones de las botoneras 
deben tener su equivalente en sistema Braille.

e) Delante de las puertas debe existir un espacio 
de 1.50 m. de diámetro que permita el giro de una 
persona en silla de ruedas.

Artículo 8 - ASCENSORES

Artículo 10 - ALCANCE DE OBJETOS

d:1.50m Espacio 
para giro

1.50m

1.40m

0.90-1.35
altura botonera0.80

altura 
baranda

1.20m-max
0.40-min

altura de objetos

1.40m-max
0.25m-min

altura de objetos
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b) La distancia entre el lavatorio accesible y el 
lavatorio contiguo debe ser de 90 cm. entre ejes.

c)  Debe existir un espacio libre de 0.75 m. x 
1.20 m. al frente del lavatorio para permitir la 
aproximación de una persona en silla de ruedas. 

d) Se debe instalar con el borde xterno superior o, 
de ser empotrado, con la superfi cie superior del 
tablero a 0.85 m. medido desde el suelo. El espacio 
inferior queda libre de obstáculos, con excepción 
del desagüe y debe tener una altura de 0.75 m.

e) Se debe instalar grifería con comando 
electrónico o mecánica de botón, con mecanismo 
de cierre automático o sensor, que permita que 
el caño permanezca abierto, por lo menos, 10 
segundos. En su defecto, la grifería puede ser de 
aleta o de palanca y, no debe ser instalado a más de 
0.35 m. de la superfi cie de lavatorio o del tablero. 

a) El cubículo para inodoro debe tener dimensiones 
mínimas de 1.50 m. por 2.00 m. 

b)  Cuando el cubículo incluya un lavatorio, además 
del inodoro,  se debe considerar que la distribución
de los aparatos sanitarios debe respetar el espacio 
de giro de 1.50 m. de diámetro y no incluir el radio 
de giro de puerta.

e) Cuando el inodoro se instale junto a un muro, 
el eje longitudinal de este aparato sanitario debe 
estar a 0.40 m. del muro.

Artículo 14 - LAVATORIOS

Artículo 15 - INODOROS

0.45m 0.90m

1.20m

0.75m

0.85m 0.75m

0.35m máx

0.45m 0.90m

1.00m1.85m

Griferia comando 
/
electrónico

Espacio 
inferior libre

Recomedable que todos
sean accesibles

0.12m

2.00m

0.40m

0.40m

1.50m

Gancho 
para 
muletas

Barras de apoyo
tubulares antidesli-
santes
d: 0.03-0.04m

d:1.50m
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a) Los urinarios deben ser del tipo pesebre o 
colgados de la pared. Deben estar provistos de un 
borde proyectado hacia el frente a no más de 0.40 
m. de altura sobre el piso, dejando un espacio libre 
de obstáculos con una altura de 0.25 m. desde el 
piso hasta el borde inferior y con una profundidad 
mínima de 0.15 m. 

Artículo 16 - URINARIOS

d) Los inodoros se deben instalar con la tapa 
del asiento a una altura entre 0.45 m. y 0.50 m., 
medido desde el nivel de piso terminado. Las 
barras de apoyo tubulares, se colocan en los muros 
colindantes al inodoro y a una altura de 0.25 m. por 
encima del nivel de la tapa del asiento del inodoro, 
medidos hasta el eje de la barra.

1.30m

0.40m0.25m

0.15m

0.25m

Barras de apoyo

Gancho para muletas

0.45m - 
0.50m

1.60m

1.30m

0.70m 0.40m

0.30m 0.30m

0.60m

Barras de apoyo
tubulares antidesli-
santes
d: 0.03-0.04m
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a) Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano deben colocarse a una altura entre 0.40 m. y 1.20 m.

b) Las barras de apoyo, en general, deben ser antideslizantes, tener un diámetro exterior entre 0.03 m. y 0.04 m., y 
estar separadas de la pared por una distancia entre 0.035 m. y 0.04 m. Deben anclarse adecuadamente y soportar 
una carga de 120 k. Sus dispositivos de montaje deben ser fi rmes y estables, e impedir la rotación de las barras 
dentro de ellos.

Artículo 19 - ACCESORIOS 

0.30m

0.90m0.45m-
0.50m

d:1.50m

Barras de apoyo tubulares 
antideslisantes d: 0.03-0.04m

Asiento removible o 
batible

Llaves de control
tipo monocomando

Ducha teléfono con 
manguera de 1.50m

13mm. alt.max

Llaves de control
tipo monocomando

Ducha teléfono con 
manguera de 1.50m

o
an

c
5

Barras de apoyo tubulares 
antideslisantes d: 0.03-0.04m

1.20m

1.20m

0.25m

0.45m-0.50m

a) Las duchas tienen dimensiones mínimas de 0.90 m. x 1.20 m. y deben estar encajonadas entre tres paredes. En 
todo caso debe existir un espacio libre adyacente de, por lo menos, 1.50 m. por 1.50 m. que
permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.

b) Las duchas deben tener un asiento rebatible o removible entre 0.45 m. y 0.50 m. de profundidad por 0.50 m. de 
ancho, como mínimo, con una altura entre 0.45 m. y 0.50 m., en la pared opuesta a la de la grifería.

Artículo 18  - DUCHAS

Altura de max 
alcance

Altura de min 
alcance

1.20m

0.40m
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b) Las señales de acceso, adosadas a paredes, 
deben ser de 0.15 m. x 0.15 m. como mínimo. 
Este aviso se debe instalar a una altura de 1.40m. 
medida a su borde superior. 

c) Los avisos soportados por postes o colgados 
deben tener, como mínimo, 0.40 m. de ancho y 0.60 
m. de altura y se deben instalar a una altura de 2.00 
m., medida en el borde inferior. La señalización  
vertical no debe obstruir la ruta accesible, el área
destinada a los estacionamientos, la apertura de 
las puertas de los respectivos vehículos, ni la franja 
de circulación segura. 

d) La señalización horizontal de los espacios de 
estacionamiento  vehicular accesibles, debe ser de 
1.60 m. x 1.60 m.

Artículo 31- SEÑALIZACIÓN

1.60m

0.50m

0.15m

0.15m

1.40m
2.00m 1.60m

0.40m

5.00m

6.20m

1.20m 2.50m2.50m1.20m 2.50m

5.00m1.60m

1.60m

3.70m

Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, deben ser:
i. Estacionamientos accesibles individuales: ancho 3.70 m.
ii. Dos estacionamientos accesibles continuos: ancho 6.20 m., siempre que uno de ellos colinde con otro 
estacionamiento.
iii. En todos los casos: largo 5.00 m. y altura 2.10 m.

Artículo 24 - DIMENSIONES Y SEÑALIZACIÓN
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Artículo 8 - CONFORT EN LOS AMBIENTES

El diseño arquitectónico de las edifi caciones de 
uso educativo debe ser integral y orientarse a 
lograr las iguientes condiciones de confort:

8.1 El Confort acústico para los ambientes 
requeridos se sujeta a lo establecido en la Norma 
Técnica A.010 “Condiciones Generales de Diseño” 
del RNE.

8.2 Confort térmico, el cual se garantiza teniendo 
encuenta el clima del lugar, los materiales 
constructivos, la ventilación de los ambientes y los 
tipos de actividades a realizar en ellos.

La ventilación natural de los ambientes debe 
permitirel adecuado y constante nivel de 
renovación del airesegún lo previsto en la 
normativa vigente. La ventilación debe ser 

CAPITULO II - CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Fuente:  Grafi cos elaboración propia en base a  RNE A.040

La presente norma como parte del Reglamento Nacional de Edifi caciones se debe aplicar a cualquier edifi cación 
que presente uso educativo. Se tomará en consideración toda la norma pero se detallará el artículo 6 sobre 
condiciones de diseño arquitectónico. Finalmente, se prioriza en el artículo 7 de la siguiente norma que también 
se debe cumplir con la norma A.010 Condiciones Generales de Diseño y A.130 Requisitos de Seguridad.

permanente y cruzada, reduciendo o eliminando
la necesidad de sistemas de climatización.

La iluminación natural de los ambientes que la
requieran, debe estar distribuida uniformemente 
en la superfi cie de trabajo, evitándose el 
deslumbramiento y otros efectos adversos en el 
desarrollo de las actividades.

Artículo 9.- ALTURA MÍNIMA DE AMBIENTES

9.1 La altura libre mínima de los ambientes no 
debe ser menor a 2.50 m, medido desde el nivel del 
piso terminado hasta la parte inferior del techo 
(cielo raso, falso cielo, cobertura o similar).
9.2 La altura libre mínima desde el nivel de piso 
terminado hasta el fondo de viga y dintel no debe 
ser menor a 2.10 m.

Iluminación

Precipitación

Ventilación cruzada 2.50m min.
altura

Iluminación 

*depende del uso del espacio
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6. Señalización braille – PLACA PARA BRAILLE

-El soporte es de acrílico transparente, metálico u otro material resistente al desgaste del material por el uso:

- Los caracteres en braille deben ser homogéneos e ir acompañado en macrotipos

- Deben ser ubicadas a una altura entre 0,90 a 1,35 m y debe instalarse del lado de la manija, a una distancia a 0,10 
m del marco de la puerta.

- Se debe complementar con piso táctil o podotáctil direccional y de alerta.

“La presente Norma Técnica Peruana establece las características técnicas de señalización accesible que debe 
aplicarse dentro de un sistema planifi cado de señales físicas, audibles, táctiles y visuales, permitiendo una 
orientación adecuada a todas las personas con discapacidad, garantizando su libre desplazamiento y autonomía 
en el entorno” (INACAL, 2018).

Fuente:  Grafi cos elaboración propia en base a  NTP 873-001-2018

Placa en puertas de dos hojas

0.10m

0.90m - 
1.35m

Texto 
braille

Placa en puerta simple

0.10m

0.90m - 
1.35m

Texto 
braille

Placa en para braille en puerta

Texto 
braille

E d i f i c i o   R o j o

Rotulo en braille y con 
caracteres visuales
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6.2 Para - ESCALERAS

6.3 Para - ASCENSORES

-En la prolongación de las barandas y/o pasamanos 
(al inicio y al fi nal) se deberá contar con el número 
de piso en alto relieve en numeración arábiga y será 
complementado en braille. Se debe implementar 
en la baranda y/o pasamanos en ambos lados y en 
todos los pisos:

- La información gráfi ca o escrita está en alto 
relieve entre 1 mm a 5 mm .

-Deben tener una botonera de control con 
macrotipos y números en alto relieve y escritura 
braille y en alto contraste. A la izquierda o debajo 
del botón, las botoneras tendrán una altura entre 
0,90 a 1,35 m del nivel de piso al botón más alto.

-Uno de los lados laterales de la puerta del 
ascensor debe colocarse el número de piso en alto 
relieve. En ascensores con puerta fi ja se colocará 
la señalización en braille a 10 cm del marco de la 
puerta y entre 0,90 a 1,35 m desde el nivel de piso.

- En el caso de plataformas elevadas, las botoneras 
y /o comandos de control debe tener las mismas 
características del ascensor.

7. PISO PODOTÁCTIL

Las superfi cies táctiles son comúnmente llamados 
pisos podotáctiles o banda táctil. Son fajas con 
superfi cie de relieve diferente a la utilizada en el 
piso del sitio, para ser percibida con más facilidad 
por los pies, por el bastón u otro elemento de 
apoyo.

Clasifi cación:
Se clasifi can en dos tipos de pisos táctiles o 
podotáctiles: patrones de guía o dirección y 
patrones de atención o advertencia.

Los pavimentos táctiles deben ser de color 
contrastante con el pavimento existente, pueden
estar adosados o empotrados al piso.

7.1.1 PATRÓN DE GUÍA O DIRECCIONAL 
(AVANCE)

Se utiliza para indicar el recorrido de las personas 
con discapacidad visual; se compone de barras 
paralelas a la dirección de marcha.

Pasamanos

Señalización en braille

PLANTA BAJA

R

5 6

3 4

1 2

R

5 6

3 4

1 2

Texto en braille en 
ascensores al lado 
izquiero del botón

Texto en braille 
en ascensores 

dentro del botón

Min 0.20m

Min 0.20m
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7.1.2 PATRÓN DE ATENCIÓN O ADVERTENCIA 
(ALERTA)

7.4 MATERIALES

7.5 DIMENSIONES

Se utiliza para indicar zonas de alerta o peligro, 
aproximación a un objeto u obstáculo, cambio de 
dirección, cambio de nivel y fi n de recorrido. Se 
compone de patrones de conos truncados.

El piso táctil o podotáctil debe ser de color 
contrastante con el pavimento existente, pueden 
estar integrados al acabado del piso o sobrepuestos 
a él, cuyo alto relieve no debe exceder los 0,4 cm 
como mínimo, de acuerdo a la ISO 23599 .

El tipo de material del piso táctil o podotáctil 
pueden ser los siguientes:
- losas de cemento;
- baldosa de PVC
- listones o botones de acero cincado

En áreas techadas de la edifi cación se debe 
considerar lo siguiente:
- El patrón de guía deberá tener 0,20 m de ancho 
mínimo
- El patrón de atención debe tener 0,20 m de ancho 
mínimo.

En área libre dentro del predio se debe considerarse 
lo siguiente:
- El patrón de guía debe tener 0,30 m de ancho 
mínimo; y
- El patrón de atención debe tener 0,30 m de ancho 
mínimo.

Min 0.20m

Min 0.20m

Detalle del relieve del piso podotáctil

5.00cm

3.10cm

2.50cm

5.00cm
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*Las dimensiones deben ajustarse a la Norma Internacional ISO 23599 , que regula los pisos podotáctiles.

Intersección

Giro en 90

Giro en ángulo 
Máximo 45

Giro en simple

Esquema de aplicación de piso podotáctil
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5.1.3 PATRONES DE GUIA

5.1.3.1 DISPOSICIONES
Se construirá un patrón de guía 
con barras alargadas paralelas de 
techo plano.

5.1.2 PATRONES DE ATENCIÓN

5.1.2.1 DISPOSICIONES
Las cúpulas truncadas o conos deben estar 
dispuestas en una cuadrícula cuadrada, paralela 
o diagonal a 45°, a la dirección principal de 
desplazamiento.

5.1.2.2 ALTURA
La altura de las cúpulas truncadas o conos debe 
ser de 4 mm a 5 mm.

“El propósito de este documento es crear requisitos para los indicadores táctiles de superfi cie de caminar “Tactile 
Walking Surface Indicators” (TWSIs) o pisos podotáctiles para personas ciegas o con problemas de visión” (ISO
23599, 2019) .

5.1.2.3 DIAMETRO
El mayor diámetro de las cúpulas truncadas o 
conos debe estar en el rango de 12 mm a 25 mm.

5.1.2.4 SEPARACIÓN
El espaciado se refi ere a la distancia más corta entre 
los centros de dos cúpulas truncadas adyacentes o 
conos que pueden ser paralelos o diagonales a 45° 
a la dirección de recorrido.

b b

d1
d2

s

ss ss

d1

2s 2s
h

2s
d2

h

dirección principal de desplazamiento 

espacio entre los centros de cúpulas o conos 

diámetro superior de cúpulas o conos 

diámetro inferior de cúpulas o conos 

altura de las cúpulas o conos 

ancho efectivo 

profundidad efectiva

1

s

d1

d2

h

b

p

b3

b2

l1

2

l2 1

b1

ss s
h

dirección principal de desplazamiento 

hueco de drenaje entre la parte superior de las barras 

ancho superior de las barras

ancho inferior de las barras 

espacio entre los ejes de barras 

altura de las barras 

 longitud de la parte superior de las barras 

1

2

b1

b2

s

h

l1

longitud de la base de las barras l2

ancho efectivab3
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“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas en 2015, proporciona un plan común para la paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y 
en el futuro. En su centro están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son un llamado urgente a la 
acción de todos los países - desarrollados y en desarrollo en una asociación global. Reconocen que acabar con 
la pobreza y otras privaciones debe ir acompañado de estrategias que mejoren la salud y la educación, reduzcan 
la desigualdad y estimulen el crecimiento económico todo ello al mismo tiempo que se hace frente al cambio 
climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques” (United Nations, 2013)

-Precisamente la normativa ISO  23599 contribuye con seis SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Fuente: United Nations 

Fuente: United Nations 

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals
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El Ministerio de Educación ha desarrollado una 

norma técnica específi ca para las consideraciones 

para desarrollar los centros de educación básica 

especial, partiendo desde la elección del terreno 

hasta el desarrollo del programa arquitectónico. 

A continuación, se mencionarán los criterios 

más necesarios que se tomarán en cuenta para el 

proyecto.    

Aulas inicial
Aulas primaria
Salón vivencial 

Sala de psicomotricidad

Talleres de arte
Talleres de cocina
Relación con naturaleza, jardines

SUM
Auditorio, talleres de teatro

Área deportiva 
Piscina 

Áreas libres y exteriores
Áreas de recreación 
Áreas de visita 

Áreas verdes

Espacios de exploración y medio natural
Se clasifi can en  6 tipos de acuerdo con el 

programa que se desarrolla y al mentraje. Cada 

tipo considera tipos de salones complementan 

el programa (MINEDU, 2018).

Además, se mencionaque se debe respetar 

todo lo estipulado en la norma A.120. Se resalta 

que el ancho de las circulaciones interiores 

no debe ser menor que 1.80m para que sea 

accesible para dos personas en silla de ruedas. 

Finalmente, no se deja de lado la importancia 

de la iluminación y ventilación natural en todo 

el centro educativo (MINEDU, 2018).

*El tipo B no se coloca en la relación ya que es similar en 
programa al tipo A, pero considera mayor complejidad en 
las instalaciones.

2 Pisos (1.salones 2.administración)

40% área libre

Área de terreno de 1000m2 - 3000m2

Fuente: MINEDU
Circulaciones interiores
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Se presentan diagramas para la organización, distribución en planta de los espacios principales y áreas mínimas para 

el programa de la institución.

Fuente: Elaboración propia en base a MINEDU

Esquema de organización de un CEBE 
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1. SALONES DE CLASE

SALÓN DE INICIAL

SALÓN DE PRIMARIA

LEYENDA:

1. Mueble para mochilas x 6

2. Mesa para docente 

3. Silla para docente

4. Mesa para estudiante

5. Silla para estudiante

6. Pizarra móvil 

 7. Espacio para sillas de ruedas 

o similar

8. Colchoneta para descanso de 

estudiantes  

9. Armario para el guardado de 

material fungible, entre otros. 

10. Equipo de sonido  

11. Mueble para “rincón de 

construcción

12. Mueble para “rincón de lectura” 

13. Mueble para “rincón hogar” 

14. Mueble para “rincón ecológico”

15. Teatro marionetas 

16. Mesa de Trabajo (opcional)  

14. Panel sensorial

15. Escalera sueca

16. Barra de equilibrio 

LEYENDA:

1. Mueble para mochilas x 8

2. Mesa para docente 

3. Silla para docente

4. Mesa para estudiante

5. Silla para estudiante

6. Pizarra móvil 

7. Armario para el guardado de 

material fungible, entre otros

SSHH
Mujeres

SSHH
Hombres

8. Espacio para sillas de ruedas o 

similar 

9. Colchoneta para descanso de 

estudiantes

10. Mueble para libros

11. Mueble para material didáctico

12. Equipo de sonido 

ANEXO DE BAÑOS 

CON SALONES

Fuente: MINEDU
Distribución de Salones de clase inicial y primaria
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2. SALA DE PSICOMOTRICIDAD

3. AULA VIVENCIAL

4. SERVICIOS HIGIÉNICOS

Fuente: MINEDU
Distribución de aula vivencial

Fuente: MINEDU
Distribución de SS.HH

LEYENDA:

1. Cambiador 

2. Lavatorio del estudiante

3. Lavatorio acompañante

4. Inodoro

5. Espacio para ducha

LEYENDA:

1. Refrigerador

2. Lavadero de dos pozas

3. Lavadero

4. Mesa de trabajo 

6. Cocina 

7. Cama plaza y media

8. Armario 

9. Mesa de comedor

10. Sillas

11. Estante

12. 13. Sofás

14. Estante

15. Lavatorio 

16. Inodoro

17. Ducha 

LEYENDA:

1. Armario

2. Mueble de juegos 

3. Sillas

4. Mesa redonda

5.Columpio silla

6. Colchoneta

7. Set de psicomotricidad

8. Piscina de pelotas

9. Set de cojines

10. Espejo 

11. Perchero 

12. Cadenas desde el techo 

13. Panel sensorial

14. Escalera sueca

Fuente: MINEDU
Distribución de salón de clase

A

3 1
5

4

A

2
Proy. Radio

de Giro

6 2

1

8

3

4

7

17

16

15

14

12

13

10

9

11

147
8

13

6

5

15
1

3

9

4

1010

10

11
16

17 12

Deposito
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Fuente: Elaboración propia en base a MINEDU
Cuadro de áreas normativas MINEDU
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La presente norma como parte del Reglamento Nacional de Edifi caciones del Reino Unido fundamenta que los 

colegios deben estar preparados para brindar una accesibilidad total a niños con discapacidades y además se 

debe realizar debidamente una estimulación sensorial que va de la mano con el diseño arquitectónico. Al igual 

que MINEDU, este país también cuenta con un esquema de organización para los colegios, pero implementan 

muchas más áreas para terapias y desarrollo psicomotriz.

Accesibilidad para personas con discapacidad severa y leve:

Fuente: Department for children 
schools and families

Fuente: Department for children 
schools and families

1. SALONES DE CLASE 

DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE LAS 

AULAS DE CLASE ACCESIBLES: 

-Espacio en la entrada y acceso 

a instalaciones clave, incluida la 

pizarra, las zonas de recursos y 

prácticas.

-Acceso directo al aire libre, 

proporcionando un entorno de 

aprendizaje alternativo.

-Espacio para un profesor que 

utiliza una silla de ruedas.

Estanteria

Puerta de 
salidad

Puerta de 
salidad

Pizarra 
interactiva + 
proyector

Pizarra 

Pizarra 

DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE 

LAS AULAS DE COLEGIOS 

ESPECIALES (PRIMARIA)

-Esquina sensorial

-“Quiet corner” donde un niño 

puede descansar.

-Estaciones de computo

Esquina sensorial

Cuarto para grupo 
pequeño 

Puerta de 
salidad

Puerta de 
salidad

Almacén Almacén

Corredor

Quiet 
corner

Pizarra interactiva 
+ proyector

Computadoras

Mobiliario 
altura ajustable
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Fuente: Department for children schools 
and families

2. SERVICIOS HIGIÉNICOS

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS 

HIGIÉNICOS ACCSESIBLES:

-Se muestra un pequeño inodoro típico y 

ducha de 6m.

-Se recomienda ubicar uno cerca de la 

entrada del colegio para que pueda ser 

usado por visitantes.

-Todas las proporciones aseguran un 

desplazamiento cómodo para una 

persona con silla de ruedas.

Pizarra 
interactiva + 
proyector

Pizarra 

Pizarra 

Puerta de 
salida

Fuente: Department for children schools 
and families

DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE LAS 

AULAS DE COLEGIOS ESPECIALES 

(SECUNDARIA)

-Aproximadamente 18-20 carpetas.

-Adaptada para el uso de sillas de ruedas 

con los menores obstáculos posibles.

Silla de baño 
movible

Perchero

Controles

Estante

Dispensador 
de papel

Silla de ducha

0.50 0.30

0.15 0.32 0.50

1.20

2.50

1.50 1.50 0.20 0.200.80
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72
Fuente:  Elaboración propia en base a Department for children schools and families

Cuadro de áreas normativas Reino Unido
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La base normativa peruana en la que cada proyecto 

institucional debe regirse  es el Reglamento 

Nacional de Edifi caciones (RNE). Se analizó la 

normativa A.120 y A.040. El RNE es más enfático 

con relación a las medidas mínimas a considerar 

en cualquier edifi cación, sea una institución o no; 

mientras que los lineamientos de las instituciones 

afi nes desarrollan capítulos específi cos 

relacionados a la señalización para accesibilidad 

universal, dimensiones de pisos podotáctiles y 

guías de diseño de Centros de Educación Básica 

Especial. Por lo tanto, MINEDU detalla los espacios 

de cada CEBE, la distribución del programa, las 

áreas mínimas de los espacios y las tipologías de 

salones que podrían usarse de referencia. Cabe 

recalcar que estos lineamientos están destinados 

para cualquier tipo de discapacidad, considerando 

solo una distribución en planta principalmente de 

mobiliario. 

Adicionalmente se analizó la normativa británica, 

en donde las consideraciones se desarrollan de 

acuerdo con cada discapacidad, enfatizando 

las necesidades espaciales, mobiliario y 

acondicionamiento del ambiente. De manera 

global, de igual manera que en la normativa 

nacional, las consideraciones para cada institución 

parten desde el emplazamiento buscando tener 

una zona segura para los estudiantes, alejados 

de zonas de riesgo. Sin embargo, esta normativa 

considera adicionalmente la relación de la escuela 

con el entorno, una pieza clave que infl uye en el 

modelo educacional de niños con discapacidades, 

ya que permite generar diferentes atmosferas 

dentro del centro que potencian los métodos de 

enseñanza y permiten la relación con el exterior 

en una menor escala.



Este capítulo se dividirá en los referentes sobre casos análogos referidos a la tipología (colegios para 

alumnos con discapacidad) y los casos análogos referidos a las estrategias proyectuales para generar 
experiencias sensoriales. Las categorías que se emplearán para analizar  los referentes de tipología son:  

estrategias de emplazamiento, áreas y programa arquitectónico, orientación del usuario con discapacidad 

en el espacio, materialidad y sistema constructivo e impacto social. Las categorías que se emplearán 

Fuente: Elaboración propia

Casos análogos referidos al programa

para analizar los casos análogos con relación a las  estrategias sensoriales del proyecto son: vinculación con  la 
naturaleza, manejo de la luz natural, del sonido, de la escala y las texturas.

En este segundo grupo los proyectos a analizar no son del rubro educativo ni tienen como usuario principal a 
personas con discapacidad, el objetivo de analizarlas es conocer cómo se quieren transmitir las experiencias 

sensoriales sin importar las condiciones del usuario y  que pueden complementar al programa educativo del 

proyecto.
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-Arquitectos: Alan Dunlop Architect Limited and 

-Área construida: 1463m2

-Área del terreno: 2 660 m2

-Año: 2007

-Construcción: Sir Robert McAlpine

-Estructuras: Buro Happold

-Paisajismo: City Design Cooperative

-Iluminación: Buro Happold

-Acústica: RMP

-Propietario: Glasgow City Council Education 

Services

-Ciudad: Glasgow

-País: Reino Unido, Escocia

Fuente: Elaboración propia en base a google imagenes

Fuente: : Alan Dunlop Architect Limited

Mapa del Reino Unido

Hazelwood School

Hazelwood School es una escuela pública que 

se encuentra en Reino Unido, Escocia - Glasgow.  

Diseñada para niños con multidiscapacidad, 

relacionados con una defi ciencia visual, auditiva, 

mental o motora. Presenta una propuesta de 

accesibilidad como toma de partido de todo el 

proyecto en busca del confort de sus usuarios.

AL AN DUNLOP ARCHITECT LIMITED

ESCOCIA
GLASGOW
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Hazelwood School esta emplazado en una 
manzana repleta de vegetación, la intención de 
los arquitectos Alan Dunlop Architect Limited 
y Gordon Murray fue que el edifi cio pase 
desapercibido. Contando con una forma curva, 
descrita por ellos como “un camino serpenteante” 
que permite crear espacios intermedios entre 
el salón de clase y el exterior acompañado de la 
naturaleza para generar una nueva atmósfera en 
la dinámica educativa del centro. También se tomó 
en cuenta la altura de las edifi caciones próximas 
que son residenciales, para no interferir con la 
relación visual de estas se planteó el proyecto 
en un solo nivel (Institute for Human Centered 

Design , 2016).

Hazelwood School cuenta con 54 alumnos y 

tiene 2660m2 de área total de los cuales, 1197m2 

son área libre lo que equivale al 45% de todo el 

terreno y un área construida de 1463m2 (Institute 

for Human Centered Design , 2016). El programa 

propuesto también cuenta con una zona pública 

donde se encuentra el ingreso, la administración, 

el gimnasio de 129m2, la piscina de hidroterapia 

de 240m2 y el comedor. Además, tiene una zona 

privada donde se localizan los salones de clases 

de 65m2 y de terapias de 16m2 con servicios 

Fuente: Google Earth
Emplazamiento Hazelwood School

higiénicos anexos de aproximadamente 10m2. 

También salones especializados de 35m2 donde 

se focaliza la enseñanza de los alumnos y un aula 

de habilidades cotidianas de 150m2 que cumple 

la misma función de aula vivencial del colegio 

Fray Pedro Ponce de León. Finalmente, es el muro 

sensorial que atraviesa toda la escuela que sirve 

como área de circulación que equivale el 22% del 

área total y genera relaciones espaciales interiores 

y exteriores acompañado de la naturaleza que 

rodea toda la escuela.

Fuente: : Elaboración propia
Cortes programáticos Hazelwood School

SECCIÓN A

SECCIÓN B
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Fuente: Aasarchitecture
Planta de Hazelwood Scool

Área verde
Salones de clase 

Área de terapias 

Admins. y servicios generales

Talleres SS.HH

Fuente: Elaboración propia
Esquema y porcentaje de áreas Hazelwood School 

Aula vivencial

Leyenda:
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“Conectar, la estrategia más importante e idea 

base conceptual del proyecto es generar una 

calle serpenteante a lo largo de todo el edifi cio, 

denominada como muro sensorial que además 

está lleno de señalización a través del sistema 

braille y pictografía en uno de sus extremos y 

con un ingreso de luz natural fundamental en el 

otro. Lo que busca conectar a los alumnos desde 

el extremo este a oeste de toda su escuela” (Vera 

Gómez, 2020). Este recurso aplicado en el recorrido 

principal del centro educativo, obliga a que los 

alumnos hagan uso del sentido háptico y tengan 

una experiencia sensorial distinta al dirigirse a sus 

salones de clase.

MATERIALIDAD:

“El colegio Hazelwood busca tener características 

sostenibles. Trata de usar materiales locales 

naturales y por medio de ellos orienta a los niños, 

utilizando el cambio de texturas en los pisos 

de las áreas exteriores e interiores empleando 

madera laminada encolada y tejas de pizarra para 

la fachada que se van intercalando. También se 

realizan contrastes de colores en sus ambientes 

internos para mayor accesibilidad y uso simple 

e intuitivo. El muro sensorial que acompaña la 

circulación de todo el edifi cio está totalmente 

revestido de corcho. El cual tiene una sensación 

cálida y está repleto de texturas que utilizan el 

sistema braille, antes mencionado, que les aporta 

información perceptible a los alumnos”(Vera 

Gómez, 2020). 

Fuente: Aasarchitecture
Muro sensorial de Hazelwood Scool

Fuente: Elaboración propia
Estrategia conerctar de Hazelwood Scool

Fuente: Aasarchitecture

Fachada con texturas de Hazelwood Scool
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Fuente: Aasarchitecture

Fuente: Aasarchitecture

Salones de Hazelwood Scool inicial

Salones de Hazelwood Scool primaria

“En consecuencia a la orientación solar, se colocan 

estratégicamente los salones de clases al norte para 

captar la sufi ciente luz solar difusa que se necesita 

para realizar las actividades de aprendizaje” (Vera 

Gómez, 2020).

“Se propone la inclinación de los techos que 

sirven acústicamente para aislar el ruido exterior 

y presentan espacios con ventilación cruzada 

y iluminación natural que generan distintas 

atmósferas en todo el edifi cio (Institute for Human 

Centered Design , 2016)” (Vera Gómez, 2020). 

Con respecto a la iluminación, los salones presentan 

amplias ventanas altas que permiten un ingreso de 

luz difuso al salón de clases. A través de estas se 

puede observar los patios con vegetación que crean 

un espacio intermedio entre el salón y el exterior. 

Fuente: : Elaboración propia
Estrategia orientación de Hazelwood School
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“En el Reino Unido el colegio Hazelwood 

surge para reemplazar dos ya existentes, uno 

para niños con discapacidad visual y auditiva 

y otro para niños con multidiscapacidades 

(Institute for Human Centered Design , 2016). 

El ayuntamiento de Glasgow organiza un 

concurso para el diseño del nuevo colegio y se 

selecciona a Alan Dunlop y Gordon Murray por 

el concepto que planteaban en su propuesta 

(Assarchitecture, 2016)” (Vera Gómez, 2020).

“Como Dunlop señala:

El gobierno local tiene esencialmente una 

hipoteca sobre sus escuelas, y reciben subsidios 

del Gobierno nacional. El problema es que 

este proceso de adquisición ha dado lugar 

a una arquitectura peatonal impulsada por 

la economía de base y a diseños escolares 

muy pobres. (Welch, 2019, sección Glasgow 

Building)” (Vera Gómez, 2020).

“Al contrario, ellos plantean un colegio 

priorizando las necesidades de todos sus 

alumnos, más allá del presupuesto, orientando 

su diseño a tenerlos como protagonistas 

incluyéndolos en todo momento para la 

composición de sus espacios. Ellos sustentan que 

los beneficiados serían no solo los estudiantes 

sino también los vecinos de la zona debido al 

impacto social que traería consigo un colegio 

que considerará principios de diseño universal 

(Institute for Human Centered Design, 2016). 

Efectivamente algunos años después el centro 

educativo a recibido muchos reconocimientos 

y premios por la calidad de su diseño como 

los WAN AWARDS (World Architecture News 

Awards) a “Edificio de Educación del año 2009” 

y los IDA (International Design Awards) como 

segundo lugar en la categoría de “Edificio 

Institucional”, entre otros (Alan Dunlop 

Architect, 2006)” (Vera Gómez, 2020).

Fuente: Aasarchitecture
Interacción de padres, vecinos y alumnos de Hazelwood School
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-Arquitectos: A3gm Arquitectos

-Área construida: 1428 m2

-Área del terreno: 1575 m2

-Año: 2011

-Ciudad: Burgos

-País: España 

Fuente: Elaboración propia en base a google imagenes

Fuente: : Alan Dunlop Architect Limited

Mapa de España

Colegio Fray Pedro Ponce de León

El colegio Fray Pedro Ponce de León es un 

colegio de Educación Básica Especial en España, 

Burgos. El proyecto consiste en una ampliación y 

remodelación de los edifi cios existentes ubicados 

en la zona céntrica de la ciudad. El nuevo edifi cio 

cumple con el programa educativo además de 

los espacios complementarios que necesitan los 

alumnos con discapacidad.

A3GM ARQUITECTOS 

ESPAÑA
BURGO S
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En relación  con el emplazamiento, el colegio 

se encuentra entre dos edifi cios de 8 pisos, este 

cuenta con una ampliación que se inserta entre 

dos torres pequeñas ya existentes. El nuevo edifi cio 

busca ser un elemento articulador manteniento la 

altura de 2 pisos y conservando la composición 

formal ortogonal planteada anteriormente por sus 

antecesores (ArchDaily, 2013). Además, funciona 

como remate de la calle Belorado y plantea un 

boulevard que sirve como fi ltro entre la vía pública 

y el colegio.

El colegio Fray Pedro Ponce de León cuenta con 60 

alumnos y  tiene 1575m2 de área total (ArchDaily, 

2013). Al contar con dos niveles presenta 976.54m2 

construidos en la primera planta y 451.59m2 en 

la segunda planta. Su área libre es de 38% que 

equivale a 598.5m2. El programa se divide en 

público y privado. En el público encontramos 

el ingreso al colegio, la zona que comprende 

piscina de hidroterapia y camerinos de 110m2, 

un gimnasio de 100m2, una aula polivalente que 

funciona como sala de usos múltiples de 80m2, 

un comedor y la administración. El área privada 

Fuente: Google Earth
Vista aérea colegio Fray Pedro Ponce de León

comprende a las aulas de clase de 35m2 a 40m2 

cada una con servicios higiénicos de 10m2 muy 

cercanos. También se considera una aula vivencial 

de 41m2 en la cual se enseñan habilidades 

cotidianas como cocinar, tender su cama, asearse, 

etc. Por último, tenemos a las terrazas transitables 

en el segundo nivel que le otorgan al usuario áreas 

de recreación y los relacionan con el exterior que al 

mismo tiempo generan relaciones espaciales con 

el programa público como por ejemplo el gimnasio 

que presenta doble altura. 

Fuente: Archdaily 
Elevaciones oeste y sur del colegio Fray Pedro Ponce de León
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Fuente:  Elaboración propia
Esquema y porcentajes de áreas colegio Fray Pedro Ponce de León

Ingreso
Salones de clase 

Área de terapias 

Área administrativa

Área de recreación

SS.HH y servicios generales
Bienestar

Fuente: Archdaily 
Planta baja colegio Fray Pedro Ponce de León

Leyenda:

Fuente: : Elaboración propia
Cortes programáticos colegio Fray Pedro Ponce de León

TERRAZAS
TRANSITABLES

TERRAZAS
TRANSITABLES

GIMNASIO

TERRAZAS
TRANSITABLES

ADM. 
DIRECCIÓN + SALA DE PROFESORES

INGRESO

PUENTE 
CONECTOR

AULA 
POLIVALENTE COMEDOR
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El colegio Fray Pedro Ponce direcciona al usuario con discapacidad auditiva a través del uso del color en sus 

pasillos de circulación. El diseño de interiores se basa en el contraste del color blanco y un color primario como 

rojo, azul , amarillo o verde. Además, incorpora barandas de acero a lo largo de todo el corredor para usuarios con 

discapacidad múltiple (ArchDaily, 2013).

Fuente: Archdaily 

Fuente: Archdaily 

Barandas del colegio del Fray Pedro Ponce de León

Contraste de colores del Fray Pedro Ponce de León

Fuente: Archdaily 

Fuente: Elaboración propia

Terraza transitable colegio Fray Pedro Ponce de León

Estrategia desfazar de colegio Fray Pedro Ponce de León

Por otro lado, el segundo nivel del proyecto utiliza 

terrazas como áreas recreativas y espacios de 

estadía para los alumnos, permitiéndoles tener el 

conocimiento de donde se encuentran para que 

sepan ubicarse dentro y fuera del colegio. 
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Fuente: Archdaily 
Fachada del colegio colegio Fray Pedro Ponce de León

Igualmente, se propone un ritmo vertical que 

componen los paneles verdes en la fachada, los 

cuales no son agresivos con su entorno pero al 

mismo tiempo no pasan desapercibidos por su 

particular color que termina mimetizándose con 

los demás edifi cios del contexto y generando una 

continuidad en el perfi l de la calle lo que ayuda 

al usuario a identifi car su centro educativo con 

facilidad. 

Fuente: Elaboración propia
Estrategia contonuidad de colegio Fray Pedro Ponce de León

Además se busca relacionar los espacios interiores 

y exteriores, por ejemplo el  aula vivencial tiene 

conexión directa con las terrazas transitables 

y conexión visual con el patio trasero. De esta 

manera el alumno percibe las distintas escalas del 

espacio en relación a su salón de clase.

Con relación a la espacialidad los salones que 

destacan en contraste de colores y dobles alturas 

son los que agrupan a mayores usuarios y donde 

se dan clases grupales.  La iluminación natural se 

da a través de ventanas altas con fi ltros que logran 

iluminación difusa.

Fuente: Elaboración propia
Estrategia relacionar de colegio Fray Pedro Ponce de León

TERRAZA

AULA

PATIO

Fuente: Archdaily 
Doble altura del colegio Fray Pedro Ponce de León
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En España la sociedad defi ende los derechos a 

la educación de todos los niños y especialmente 

en Burgos se propone un colegio público de 

Educación Especial porque en 1969 el colegio San 

José de Cupertino deja de estar activo y los padres 

y docentes solicitan un nuevo establecimiento 

para continuar con sus actividades. Ellos fueron 

transladados a una edifi cación en la calle Calzadas 

donde actualmente se encuentra el colegio Fray 

Pedro Ponce de León. Gracias a la demanda 

de la población desde el año 2009 existen 4 

instituciones educativas para discapacitados, 

una pública y tres privadas (Ojeda Gonzáles, 

2009). Durante los próximos años, el proyecto 

ha sido reconocido internacionalmente, ha 

recibido muchos reconocimientos y premios por 

la calidad de su diseño como los WAN AWARDS 

(World Architecture News Awards) a  “Edifi cio de 

Educación del año 2009”

Fuente: Diarodeburgos.es Fuente: Diarodeburgos.es

Interacción de padres, vecinos y alumnos del colegio Fray Pedro 
Ponce de León

Interacción de padres, vecinos y alumnos del colegio Fray Pedro 
Ponce de León
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Anchor Center es una escuela para niños ciegos y 

de baja visión en Denver, desarrollado por el grupo 

de arquitectos Davis Partnership. El proyecto 

abarca un área de 1400 m2 en una zona residencial 

y maneja una escala similar a las viviendas de los 

alrededores. 

Fuente: Davis Partnership Architecs
Fachada Hazelwood School

-Arquitectos: Davis Partnership

-Área del terreno: 2 173 m2

-Área construida: 1 393 m2

-Año: 2007

-Construcción: Shaff er Baucom Engineering and 

Consulting

-Estructuras: Ihlenfeldt+Associates

-Propietario: Julie Andrews Mork Building

-Ciudad: Denver, Colorado

-País: Estados Unidos

DAVIS PARTNER SHIP

Fuente: Elaboración propia en base a google imagenes

Mapa de Estados Unidos

Fuente: Davis Partnership Architecs
Muro sensorial de Anchor Center for Blind Children
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Anchor Center se divide en tres partes principales. Los jardines exteriores, los cuales se dividen en los que forman 

parte de los salones, y en los que forman parte de los retiros laterales que platea el proyecto y son de carácter 

más público. Luego los salones, los cuales presentan diferentes características y formas de acuerdo con el tipo de 

aprendizaje que se proyecta. Finalmente, la zona de servicio y circulación, siendo esta última la más presente y 

con amplias dimensiones, pensado en las necesidades del desplazamiento del usuario. El proyecto se caracteriza 

por ubicar estratégicamente los elementos sensoriales adecuados para los niños, en un edifi cio que puedan 

reconocerlo solo con tocarlo. Busca potenciar todos los sentidos de maneras innovadoras, tanto en los salones 

como en el exterior.

El proyecto se emplaza en una zona principalmente 

residencial, sin mayor tránsito ni tráfi co. La escala 

promedio de las viviendas es de 1 a 2 pisos, por lo que 

se mantiene un perfi l urbano uniforme y el proyecto 

busca manejar la misma altura. Con relación a 

la calle directamente, hacia uno de los frentes se 

presenta una gran bahía y estacionamiento de 

carros para realizar el ingreso de manera más fácil 

y accesible. Hacia los demás frentes se presentan 

retiros de 3 metros aproximadamente con jardines 

en todo el perímetro.

Leyenda:

Circulación

Salones de juego Jardines

Cocina

Salones

SS.HH

Fuente: Elaboración propia
Esquema y porcentajes de áreas Anchor Center

Fuente: Google Earth
Vista aérea colegio Anchor Center
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Fuente: Davis Partnership Architecs
Muro didáctico de Anchor Center for Blind Children

Al interior, se utiliza el sistema de braille en 

las paredes de los corredores trabajadas como 

orifi cios que permiten el ingreso luz directa, 

que generan formas en las paredes y marcan 

la distribución interior del edifi cio. El corredor 

principal mantiene una luz difusa para enfatizar 

la iluminación de los orifi cios de las señales. 

Es esencial manejar amplios corredores que 

permitan el fácil desplazamiento de los niños con 

algún acompañante sin ninguna obstrucción.

El proyecto plantea una tipología distinta de 

salones de acuerdo con las actividades planteadas 

para el proceso de aprendizaje de los niños. La 

escala permite manejar la luz conforme a lo que 

se busca en cada ambiente, además aprovechar la 

gran altura para colocar elementos lúdicos con los 

que se pueden realizar diferentes actividades.

Fuente: Davis Partnership Architecs
Corredor interno de Anchor Center for Blind Children

Fuente: Elaboración propia
Estrategia dirigir de Anchor Center for Blind Children
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Davis Partnership Architecs 

Muro sensorial de Anchor Center for Blind Children

Espacios de descanso en muro sensorial de Anchor Center 

La caracterización de cada salón es lo más 

importante del proyecto. Cada uno explora una 

espacialidad y manejo de luz diferente. El trabajo 

de los muros en los espesores y las texturas 

permite resaltar el ingreso de luz a través de los 

vidrios de colores azul, amarillo y rosado, manejar 

espesores y texturas diferentes (Davis Partnership 

Architects, s.f.).

Fuente: Anchor Center for blind children

Fundadora de la escuela con los alumnos

Anchor Center fue fundado en el año 1982 en la 

biblioteca “Colorado Library for the blind” en 

donde se dictaban clases para cuatro alumnos de 

edad preescolar y algunos bebés. Los profesores 

y ayudantes eran voluntarios dispuestos a 

enseñarles a los niños con discapacidad visual. 

Hasta el día de hoy sigue habiendo el apoyo de 

muchos voluntarios y hay más de 190 niños cada 

año escolar.  Esta institución es privada y sin fi nes 

de lucro, dándole el servicio de apoyo y educación 

a los alumnos y a sus familias (Anchor Center for 

blind children, 2021).
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El Centro para Invidentes y Débiles Visuales se 

encuentra en Iztapalapa, zona periférica del 

Distrito Federal de México, creado por el programa 

del gobierno para incrementar la infraestructura 

de servicios sociales y culturales para el sector 

más pobre del país. El proyecto se desarrolla en un 

área de 14 000 m2, estuvo a cargo del arquitecto 

Mauricio Rocha en el año 2000.

-Arquitectos: Taller de Arquitectura - Mauricio 

Rocha 

-Área construida: 8 500 m2

-Área del terreno: 14 000 m2

-Año: 2000

-Construcción: Grupo Quart

-Estructuras: Grupo Sai 

-Paisajismo: Jerónimo Hagerman 

-Propietario: Gobierno del Distrito Federal

-Ciudad: Ciudad de México 

-País: México 

Fuente: Elaboración propia base Sites Google 
Mapa de México 

TALLER DE ARQUITECTURA 

MAURICIO ROC HA

DI STRITO FEDER AL

IZTAPAL APA

Fuente: Luis Gordoa, Archdaily.

Planimetría del Centro para Invidentes y Débiles visuales

92



El programa se desarrolla en tres partes, 

para manejar distintos niveles de privacidad 

explorando la espacialidad necesaria para cada 

actividad del usuario. La primera parte alberga 

los espacios administrativos, cafetería y servicios. 

Es un edifi cio más permeable por el vínculo con 

usuarios diferentes como padres o visitadores. 

La segunda parte agrupa los espacios de talleres 

y salones sensoriales por lo que se requiere más 

privacidad y experiencias en los espacios (Rocha, 

2011).

El proyecto se encuentra alrededor de avenidas 

principales con mucha contaminación sonora, 

la cual podría difi cultar la comunicación para 

los alumnos con discapacidad visual. Se optó 

por generar altos muros de piedra como barrera 

acústica en todo el perímetro para poder aislar 

el ruido en el interior del proyecto. Para esto, el 

proyecto se entierra a un nivel menor que la vereda 

para ganar mejor acústica, además se generaron 

muros de contención con piedras de la zona, 

formando jardines en desnivel hacia el interior del 

proyecto, los cuales permiten generar una mayor 

barrera acústica. Desde el exterior, al peatón le 

genera mayor interés en conocer el interior del 

proyecto. (Rocha, 2011)

Fuente: Taller de Arquitectura Mauricio Rocha

Fuente: Google Earth

Planimetría del Centro para Invidentes y Débiles visuales

Vista áerea de Centro para Invidentes y Débiles visuales

Fuente: Luis Gordoa, Archdaily.
Muros perimetrales Centro para Invidentes y Débiles visuales
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Leyenda:

Ingreso

Salones de clase Área de terapias 

Talleres

Área de recreación

SS.HH y depósito

Finalmente, la tercera, contiene las aulas de clase, 

empleando el mismo material constructivo, pero 

con más vinculación hacia los patios privados 

con aberturas de mayor transparencia entre la 

transición de ambos espacios. Adicionalmente a 

estas tres partes principales, existen volúmenes 

Fuente: Elaboración propia

Esquema y porcentajes de áreas Centro para Invidentes y Débiles visuales

independientes de actividades recreativas, como el 

auditorio, biblioteca y gimnasio. En los muros hay 

señales hápticas que permiten que los alumnos 

identifi quen cada parte del centro, así como los 

colores en los vidrios que le dan un carácter a cada 

espacio.  (Rocha, 2011).

Fuente: Elaboración propia en base a Corte del proyecto del Taller de Arquitectura Mauricio Rocha

Corte programático de Centro para Invidentes y Débiles visuales
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La circulación al interior del proyecto es bajo 

un eje central, el cual se extiende a lo largo de 

todos los espacios destinados a talleres. Es un 

amplio patio al aire libre  que da facilidad al 

desplazamiento del usuario para poder ubicarse. 

Además, hay corredores más pequeños, también 

al aire libre, que derivan a los salones de clase con 

mayor privacidad. 

Fuente: Luis Gordoa, Archdaily.

Fuente: Luis Gordoa, Archdaily.

Camino de agua del centro Centro para Invidentes y Débiles visuales

Camino de agua del centro Centro para Invidentes y Débiles visuales

Los patios internos que conectan todos los salones 

están dirigidos con un camino de agua central 

para guiar al usuario a través del sonido en todo el 

recorrido del proyecto. Acompañan la vegetación 

como percepción de sonidos, aromas y texturas, 

adicionalmente con la luz y manejo de sombras 

para espacios de estadía. Además, en los muros se 

generó un patrón como textura, sirviendo como 

guía al inteior del proyecto para los alumnos.  

Fuente: Elaboración propia

Estrategia dirigir de Centro para Invidentes y Débiles visuales

Fuente: Elaboración propia
Planta de circulación de Centro para Invidentes y Débiles visuales
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Fuente: Luis Gordoa, Archdaily.
Pasillos internos de Centro para Invidentes y Débiles visuales

El trabajo de la luz natural cumple un rol 

importante para la escuela. La orientación del 

proyecto con respecto al movimiento solar permite 

que los espacios puedan tener luz natural en las 

horas del día. Además, aprovechar la temperatura 

para poder guiar en pasillos o espacios interiores, 

de la mano de la elección de los materiales 

transmisores del calor. 

Fuente: Elaboración propia
Estrategia orientar de Centro para Invidentes y Débiles visuales

Hay desniveles en las plazas para jerarquizarlas y 

generar experiencias diferentes junto con la escala 

de los ambientes. La privacidad se trabaja en tres 

grupos, relacionados al programa pensado. En 

cada grupo la materialidad cambia para poder 

trabajar la escala, el sonido y la luz. Mientras 

los ambientes sean de mayor concentración, se 

emplean muros solidos, con ventanales amplios 

en la parte superior, los cuales permiten el ingreso 

de la luz difusa, pero evitando el ruido exterior. 

En las zonas de mayor tránsito, la materialidad es 

más translúcida.  

Fuente: Luis Gordoa, Archdaily.

Fuente: Luis Gordoa, Archdaily.

Fuente: Elaboración propia

Patio privado del centro Centro para Invidentes y Débiles visuales

Piscina de Centro para Invidentes y Débiles visuales

Estrategia dirigir de Centro para Invidentes y Débiles visuales
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Fuente: architectural-review.comFuente: Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha

Corte constructivo de Centro para Invidentes y Débiles visualesEtapa de construcción de Centro para Invidentes y Débiles visuales

Anteriormente se describió el uso de los muros de 

contención frente al contexto inmediato, el cual 

permitió generar una barrera acústica. Para lograr 

este efecto de aislamiento, el proyecto también 

se emplaza bajo el nivel de vereda y los muros de 

contención de roca permiten formar jardines en el 

interior del perímetro. 

El trabajo de los muros es con material noble 

usado comúnmente en el país, tepetate. Son 

ladrillos de roca de color ocre, los cuales aportan 

al aislamiento acústico en el interior por su gran 

espesor

Según reportes de noticias mexicanas, lamentablemente se reportaron fallas estructurales en el Centro para 

invidentes y débiles visuales, inhabilitando sus funciones desde el año 2003.  Estas defi ciencias se presentaron 

desde inicios de la construcción, sin embargo, se dejaron pasar hasta culminar la obra. Con el paso de pocos 

años las fi suras eran muy evidentes y los usuarios corrían altos riesgos de sufrir algún accidente. Este proyecto 

fue pensado inicialmente para ser uno de los centros de aprendizaje para personas con discapacidad visual más 

grandes de México y de manera gratuita, lamentablemente no se cumplieron las expectativas y hoy en día se 

encuentra en total abandono (García, 2006).

cimentaciones de  concreto

muro de concreto

ladrillos

relleno de arena
y piedra

dintel de concreto

1
2
3

4

5

6

7

carpinteria de aluminio
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 e Utah Schools for the Deaf and  e Blind es 

una red de colegios en todo el estado de Utah, para 

personas con discapacidad visual, auditiva o ambas 

a la vez. Son 4 colegios en todo el estado, pero solo 

uno de ellos abarca las dos discapacidades en un 

mismo centro educativo. Este se encuentra en la 

ciudad de Springville.

-Arquitectos: Jacoby Architects

-Área construida: 9448 m2

-Área del terreno: 15 240m2

-Año: 2016

-Presupuesto: $14 000 000

-Propietario: Utah Schools for the deaf and the 

blind 

-Ciudad: Springville, Utah 

-País: Estados Unidos

JACOBY ARCHITEC S

UTAH

USA

Fuente: Elaboración propia base Sites Google 
Mapa de Estados Unidos

Fuente: Jacoby Architechts
Fachada principal 

98



El proyecto se encuentra en una zona residencial y 

descampada. Los terrenos aledaños existentes se 

encuentran en su mayoría vacios por lo cual genera 

un etorno bastante tranquilo para el proyecto. En 

el mismo lote del colegio, el volumen se emplaza 

de manera central, dejando a sus alredores espacio 

para estacionamiento y áreas verdes, protegiendo 

el interior del ruido externo.

El proyecto se desarrolla en base a dos anillos principales en base a patios, los cuales dividen los salones de 

clase para alumnos con discapacidad visual y para los alumnos con discapacidad auditiva. En la parte central 

se ubica una sala de usos múltiples, para realizar actividades deportivas o de reuniones, entre otros. Espacios 

de actividades complementarias, como laboratorio, cocina y salón sensorial se encuentran alrededor de este 

ambiente en común. Anexo a ambos grupos de salones, se encuentran otros espacios complementarios, como 

talleres, servicios higiénicos, administración y depósitos. Hacia ambos frentes principales se encuentran grandes 

jardines que contienen todo  el proyecto. El jardín del ingreso tiene amplios caminos de ingreso y mobiliario 

urbano como espacio de espera para los padres. Hacia la parte posterior el jardín en de uso recreativo, cuenta 

con un jardín sensorial y espacios espécifi cos para cada tipo de discapacidad. Todos los salones tienen salidas 

directas a las áreas verdes (TUSBD, 2019).

Fuente: Google Earth

Vista áerea de colegio jardín de TUSBD

Fuente: Jacoby Architects
Planta general de TUSBD
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Leyenda:

Circulación

Salas de juego Jardines

Administración Área de bienestar

Talleres, SUMSalones de clase

SS.HH

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Esquema y porcentajes de áreas  e USBD

Corte programático en 3D de  e USBD
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Corredor interior de TUSBD

Circulación interior de TUSBD

La circulación se da alrededor de los dos anillos 

principales a través de largos corredores, que 

además se comunican al espacio central del 

proyecto que es la sala de usos múltiples. Los 

corredores son amplios y con texturas en los 

muros como elementos de guía.

Fuente: Elaboración propia
Planta de circulación interior de TUSBD

Fuente: Jacoby Architecs

Fuente: Jacoby Architects

Uno de los criterios principales de los arquitectos 

al momento de diseñar fue la circulación de 

ambos usuarios con discapacidad ya que cada 

uno identifi caría elementos distintos según 

el sentido que más utilicen para guiarse. En 

los muros de todos los corredores se utilizó el 

concreto expuesto con textura de madera, además 

de muros sensoriales como espacios de juego. Se 

utilizan colores como el celeste, verde y amarillo, 

los cuales reducen la fatiga visual para alumnos 

con discapacidad auditiva, quienes se guían y 

comunican a través de señas visuales. Además, se 

utilizan grandes ventanales en los fi nes de cada 

corredor o en ingresos a otros espacios, para poder 

identifi car con facilidad lo que sucede (TUSBD, 

2019).
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El colegio tiene 14 salones para 13 alumnos cada 

uno, separados en cada tipo de discapacidad. El 

interior de cada salón es de una escala regular, 

similar a un salón de clases convencional, sin 

embargo el mobiliario y la organización interior es 

diferente para cada tipo de alumnos. En las plantas 

generales se observa la posición del mobiliario. En 

el caso de los alumnos con discapacidad visual, se 

colocan los escritorios de manera céntrica, para 

poder facilitar las actividades en conjunto y tener 

un centro de voz similar para los estudiantes. En el 

caso de los salones para alumnos con discapacidad 

auditiva, el mobiliario es en media luna, ya que al 

ser su comunicación principalmente visual, todos 

deben tener una misma aproximación a un mismo 

frente. De igual manera algunos estudiantes 

con discapacidad visual pueden tener mediana 

pérdida de este sentido, por lo tanto, deben reducir 

de igual manera la acústica y centrar el sonido. En 

ambos tipos de salones se utilizan aislantes en los 

muros interiores. Por otro lado, se busca crear un 

espacio de aprendizaje en conjunto con el exterior, 

para lo cual todos los salones tienen acceso directo 

a los jardines de ambos frentes (TUSBD, 2019).

Espacios interiores TUSDB

Saloes de clase TUSDB

Planta general 

Fuente:  e Utah Schools for the Deaf and the blind 

Fuente:  e Utah Schools for the Deaf and the blind 

Fuente: Jacoby ArchitectsFuente: Elaboración propia
Estrategia relación con el exterior
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Construcción del proyecto Fachada 
Fuente:  e Utah Schools for the Deaf and the blind Fuente:  e Utah Schools for the Deaf and the blind 

Fuente:  e Utah Schools for the Deaf and the blind 

La materialidad en todo el proyecto es diversa en texturas y colores, buscando caracterizar cada espacio en 

particular como aportando a la orientación del usuario. Resalta el uso del concreto expuesto, en la fachada 

principal como en el interior, generando texturas a través del encofrado de madera. Se emplea ladrillo caravista 

así como listones de madera para identifi car ciertos espacios. El uso del color se da con paneles de vidrio así como 

pintura en muros. El vidrio es un elemento predominante en muchos corredores así como en la parte superior de 

algunos ambientes para tener iluminación natural.

 e Utah Schools for the deaf and the blind es una 

institución que se fundó hace más de 100 años en 

el estado de Utah en la ciudad de Odgen. Ha venido 

apoyando a grupos de personas sordas desde un 

inicio, durante los siguientes doce años el rector 

decidió incorporar un programa para personas 

ciegas, buscando tener un aprendizaje colectivo 

entre ellos y además un nuevo programa para 

personas que tuvieran ambas discapacidades 

juntas. Hasta el día de hoy y gracias a su expansión 

durante todo el estado, es uno de los programas 

educativos para personas con discapacidad más 

reconocidos en todo el país (TUSBD, 2019).

Alumnos del colegio
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Fuente: Elaboración propia
Casos análogos referidos al las estrategias proyectuales
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PETER ZUMTHOR 

Serpentine Gallery es una galería de arte ubicada 

en los jardines de Kensignton en Londres. En estos 

amplios jardines se desarrolla una de las muestras 

más grandes de arquitectura, en donde se elige 

todos los años a un grupo de arquitectos diferente 

para diseñar  un pabellón con una temática 

cultural. Esta  muestra se desarrolla desde el año 

2000 hasta la actualidad, con la participación de 

muchos arquitectos reconocidos mundialmente. 

-Arquitecto: Peter Zumthor

-Área del terreno: 300 m2

-Año: 2011

-Paisajismo: Piet Oudolf

-Propietario: Serpentine Gallery

-Ciudad: Kensignton, Londres 

-País: Inglaterra 

KENSINGTON

LONDRE S

Fuente: Elaboración propia base Sites Google 

Fuente: John Off enbach, Archdaily

Mapa de Inglaterra 

Jardín interior de Serpentine Gallery
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El pabellón se divide en dos espacios principales, los pasillos de transición que son dos caminos que recorren 

todo el perímetro del proyecto. Estos se vinculan a través de vanos aleatorios ubicados en diferentes partes que 

dirigen al patio central. En este se encuentra el protagonista que es el jardín junto con el pavimento alrededor, que 

permite el tránsito de las personas y además utilizar el mobiliario de sillas y mesas para disfrutar de la muestra.

Fuente: Peter Zumthor

Fuente: John Off enbach, Archdaily

Fuente: Peter Zumthor

Corte del pabellón

Vista externa del pabellón

Planta del pabellón

HORT US CO NCLUSUS  

La temática del pabellón del año 2011 fue “Hortus 

Conlusus” referido a la experiencia entre la 

arquitectura y la naturaleza. El concepto planteado 

por Peter Zumthor fue generar un jardín dentro 

de otro jardín con atmósferas diferentes en donde 

se dirigía al usuario desde el exterior del pabellón 

hacia el centro del proyecto, un jardín lleno de fl ores 

y plantas de diferentes tipos y orígenes, a cargo del 

gran paisajista Piet Oudolf (Pastorelli,2011).
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El jardín central toma un rol protagónico ya que es el lugar de introspección y de respiro dentro de lo que busca 
Zumthor proyectar. Al ser el espacio principal, el trabajo de Piet Oudolf como paisajista, es fundamental para 
seleccionar la vegetación adecuada que pueda transmitir lo que el arquitecto tiene pensado. El uso de plantas 
aromáticas, como el sonido que proyectan con el viento, son factores que hacen que el misterio del espectador 
aumente en conocer el interior del proyecto.

En relación con el concepto del pabellón, el 

objetivo del arquitecto fue generar un jardín dentro 

de otro jardín, como un espacio de meditación e 

introspección alejado y asilado del caos exterior. 

En este caso, el exterior eran los jardines de la 

galería misma donde se estaba presentando la 

muestra, y se recurrió a un sistema constructivo 

que permitiera aislar el ruido del exterior con 

los recubrimientos laterales. Todos los laterales 

forman una especie de barrera frente al exterior, 

además la fachada de todo el pabellón es lisa y 

negra, muy sencilla con pequeños vanos aleatorios 

que simula ser una gran caja o contenedor.

Fuente: Peter Zumthor y Piet Oudolf 
Distribución de vegetación

Vista exterior del pabellón
Fuente: John Off enbach, Archdaily

Estrategia aislar del pabellón
Fuente: Elaboración propia
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El manejo de la luz natural se da a través de los 

vanos ubicados aleatoriamente en los corredores, 

permiten el ingreso de luz que guía las salidas hacia 

el centro del proyecto y genera intriga por conocer 

el interior. Esta guía no solo se logra con estas 

aperturas, sino también por el olor que emana 

todo el jardín central,  que se puede percibir desde 

el ingreso al pabellón.

La idea de generar una gran caja negra desde el 

exterior del proyecto, se logra a través de la escala 

que tiene y cómo se va transformando hasta llegar 

al interior. El pabellón tiene una altura de 5 metros 

y los corredores lo mantienen durante todo su 

recorrido. Al llegar al jardín interior la escala se 

reduce para generar un espacio más cómodo y de 

estadía. 

El camino planteado para el usuario es a través 

de los corredores, estos muros perimetrales están 

recubiertos con una gasa que le da una textura que 

permite identifi car las superfi cies del camino y 

dirigirlos hacia el interior. Estos corredores están 

techados y tienen una altura de 5 metros en la parte 

más alta. Al haber usado este recubrimiento en 

toda la estructura  y estar pintado en color negro, 

el calor es más absorbido que en otras zonas, por 

lo que el ambiente que genera es más cálido para 

su transición. 

Pasillos interiores del pabellón

Ingreso del pabellón

Textura en paredes

Fuente: John Off enbach, Archdaily

Fuente: John Off enbach, Archdaily

Fuente: Josep K
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El crematorio Baumschulenweg se encuentra en 

Kiefholzstrasse, Berlín, Alemania. Una zona alejada 

del centro de Berlín, rodeada de mucha vegetación 

en los alrededores. El proyecto fue desarrollado 

por los arquitectos al ganar un concurso privado 

para la realización del mismo. 

-Arquitectos: Shultes Frank Architeckten

-Área construida: 4058 m2

-Área del terreno: 9339 m2

-Año: 2000

-Construcción: Stahlbeton Sichtbeton

-Estructuras: GSE Ingenieurgesellchaft mbH IDL 

-Paisajismo: Hannelore Kossel

-Propietario: Bezirksamt Treptow von Berlin 

-Ciudad: Berlín

-País: Alemania 

SHULTES FR ANK ARCHITECKTEN

BERLÍN

ALE MANIA

Fuente: Elaboración propia base Sites Google 
Mapa de Alemania 

Ingreso principal del Crematorio Baumschulenweg
Fuente: Mattias Hamrén, Archdaily
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El proyecto se emplaza en una zona alejada de 

la ciudad llena de vegetación a los alrededores, 

buscando tranquilidad y paz. Todo el edifi cio 

está envuelto por jardines manteniendo una 

visual directa a la naturaleza desde el interior de 

los espacios. El ingreso es un camino prolongado 

como una transición lenta y pausada, camino 

empleado para acompañar el ingreso del difunto 

y sus acompañantes.

El proyecto presenta dos plantas, la primera a nivel cero  de uso público, se encuentran las salas ceremoniales 

de diferentes aforos, servicios complementarios y zona central del vestíbulo. La segunda en el nivel subterráneo, 

es solo  de acceso para el personal autorizado, en donde se lleva a cabo el proceso de la cremación. Además, se 

encuentran las áreas administrativas, entre otros servicios complementarios (Schultes Frank Architekten, 2020).

Planta primer nivel del Crematorio Baumschulenweg Planta sótano 1 del Crematorio Baumschulenweg

Fuente: Google Earth
Vista áerea del Crematorio Baumschulenweg

Fuente: Shultes Frank Architeckten Fuente: Shultes Frank Architeckten
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Leyenda:

Ciruclación

Salas ceremoniales

Servicios complementarios

Administración

Zonas de cremación

SS.HH

Fuente: Elaboración propia
Planta programática primer nivel y sótano

Porcentaje de áreas

Fuente: Elaboración propia

La circulación al interior del proyecto no es 

delimitada por corredores, se presenta un gran 

vestíbulo central en donde el desplazamiento de 

los usuarios se da de manera libre. Este espacio 

también cumple la función de punto de encuentro 

entre los familiares o amigos de la persona 

difunta, por lo tanto, su amplia dimensión y altura 

permite albergar varios grupos de personas, 

pero manteniendo privacidad entre ellas. Como 

se observa en las plantas programáticas, la 

circulación ocupa el mayor porcentaje de área 

en el proyecto, debido al desplazamiento de los 

usuarios en el primer nivel, así como el de los 

féretros en el nivel subterráneo.
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El proyecto busca ser un acompañante para el 

usuario en una experiencia tan difícil como la 

muerte, por lo que se plantean elementos  naturale 

relacionados a ciertas creencias que representen 

este momento. En el exterior, todo el proyecto 

está rodeado de áreas verdes generando como una 

barrera hacia lo que sucede en otros lugares. Los 

espacios interiores como las salas ceremoniales, 

tienen una de las fachadas totalmente de vidrio 

para observar los jardines dede el interior.  Por otro 

lado, en el centro del vestíbulo se encuentra una  

fuente de agua, la cual fue pensada en relación a 

la rencarnación. En los laterales se observa un 

pequeño desfase de forma rectangular hacia el 

interior y en la parte inferior un montículo de 

arena. Este elemento se pensó para representar 

un reloj de arena que ya llegó a su fi n y cumplió su 

ciclo de vida. 

Cabe resaltar que los arquitectos plantean todos 

estos elementos, así como las diferentes escalas de 

los espacios según sus propias experiencias que 

puedan acompañar el proceso de los usuarios en 

su duelo. 

Al interior de la sala se busca transmitir 

tranquilidad con el manejo de la luz, ingresando 

de manera difusa a través de celosías en la fachada. 

Además , el uso del color en tonos bajos y pasteles 

que acompañan la textura del concreto que tiene 

mayor presencia en el proyecto.

En el caso del vestíbulo principal, el trabajo de la 

luz natural está relacionado también con un fi n 

simbólico. Las columnas no tocan la superfi cie 

del techo, ya que en la proyección hacia la losa se 

realizaron orifi cios circulares, que al observarlos 

desde el inferior pareciera que es la luz al fi nal 

del camino, como en muchos casos se asocia la 

muerte. 

Sala ceremonial del Crematorio Baumschulenweg

Caidas de arena en vestibulo principal

Fuente: Mattias Hamrén, Archdaily

Fuente: Mattias Hamrén, Archdaily
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La materialidad principal del proyecto es de 

concreto armado expuesto, no se reviste la 

estructura. La planta inferior se encuentra bajo 

cinco metros bajo el nivel cero y la planta superior 

con diez metros de altura. En la parte central se 

encuentra el vestíbulo con columnas de concreto 

armado que permiten tener un gran espacio de 

encuentro. El trabajo de la luz se da con grandes 

aperturas de los paños grandes de concreto, los 

cuales tienen cerramientos de vidrio y acero 

azulado, que maneja la intensidad de la luz que 

ingresa a cada espacio.
Sala ceremonial del Crematorio Baumschulenweg
Fuente: Mattias Hamrén, Archdaily

Transmitir paz y tranquilidad a través de la calidad 

del espacio. Se manejan distintas escalas en las 

zonas privadas, las salas ceremoniales y en las 

zonas de tránsito, con el fi n de percibir el espacio 

más acogedor para los momentos más difíciles. 

En el vestíbulo central, se diseñaron columnas de 

12 metros de altura distribuidas aleatoriamente, 

similar a la arquitectura religiosa de las mezquitas, 

dándole una relación espiritual que estos lugares 

representan.

Vestíbulo centra del Crematorio Baumschulenweg 
Fuente: Mattias Hamrén, Archdaily
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Las termas de Vals se encuentran dentro del 

Hotel 7132 en el distrito de Vals, en el cantón de 

Graubunden, Suiza. Este hotel ya existía desde 

los años 70 y en el año 1993 deciden añadir la 

zona de aguas termales como parte del complejo, 

aprovechando las características naturales de la 

zona y dándole un mayor atractivo turístico al 

lugar. Vals es el último distrito del valle por lo que 

la ubicación del proyecto permite tener una vista 

total y más amplia de los Alpes suizos y de todo el 

panorama.

-Arquitectos: Peter Zumthor

-Área construida: 4058 m2

-Área del terreno: 9339 m2

-Año: 1993-1996

-Estructuras: Jürg Buchli, CH-Haldenstein 

Casanova + Blumenthal AG, CH Ilanz

-Propietario: 7132 Hotel 

-Ciudad: Graubunden 

-País: Suiza 

PETER ZUMTHOR

GRAUBUNDEN

SUIZ A

Fuente: Elaboración propia base Sites Google 
Mapa de Suiza 

Terma exterior

Terma exterior

Fuente: Fernando Guerra

Fuente: Fernando Guerra
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El proyecto se emplaza en un  terreno ya existente en 

la zona de Vals, en donde la geografía y el contexto 

inmediato forman parte del planteamiento del 

diseño con respecto al entorno. Las termas se 

desarrollan en un edifi cio aparte al hotel, con una 

conexión subterránea. La respuesta al contexto 

es integrarse y formar parte de el, sin plantear 

un diseño invasivo u obstruyente al paisaje y a la 

geografía. Se mimetiza con el exterior para lograr 

aprovechar las visuales de la zona y no obstruir la 

visual de las partes más altas del valle. Visto desde 

arriba, casi no se distingue la presencia del edifi cio, 

solo líneas que forman trazos ortogonales a lo largo 

de la superfi cie. Estas líneas hacen la función de 

cubrir las juntas estructurales además de iluminar 

el interior. Por otro lado, el material usado para 

el interior como en la fachada es muy usado en la 

zona, muchas viviendas lo emplean, por lo tanto, 

se muestra un perfi l urbano uniforme. Además, el 

tipo de vanos, los cuales son de medidas pequeñas 

por las altas temperaturas que se dan durante el 

año, es algo que también se plasma en la fachada y 

es usado también en las viviendas de la zona. 

Fuente: Google Earth
Vista áerea de Termas de Vals

El proyecto se desarrolla en dos plantas, el ingreso por la planta superior que tiene una conexión subterránea 

con las instalaciones del hotel, se encuentran todas las pozas termales de agua fría y agua caliente, en el exterior 

como el interior, de uso compartido o privado. Se encuentran los cambiadores como espacio inicial antes de 

ingresar a las pozas, como otros ambientes de relajación, spa y terapias. En el segundo nivel, la planta inferior, se 

encuentran los servicios complementarios como cuartos de bombas, calderas y zonas de recirculación de agua 

(Soria, 2005).).

Vista superior de Termas de Vals
Fuente: Kazunori Fujimoto
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Fuente: Peter Zumthor

Fuente: Peter Zumthor

Fuente: Elaboración propia

Esquema y porcentajes del programa de las Termas de Vals

Planta primer nivel de 
Termas de Vals

Planta segundo nivel de 
Termas de Vals
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Relacionar el interior con el exterior, se dan en las 

fachadas principales del proyecto a través de vanos 

con 5 metros de altura aproximadamente, que 

permiten generar vistas de todo el valle en espacios 

de relajación o desde las termas interiores. Esta 

relación busca hacer sentir al usuario como parte 

del entorno en donde se encuentra emplazado el 

proyecto, pero usando las instalaciones interiores.
Vista desde el interior al valle
Fuente: Kazunori Fujimoto

Leyenda:

Circulación Termas de agua caliente Otros servicios

Termas de agua fríaSS.HH

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Corte programático

Planta de circulación

La circulación al interior del proyecto se da a 

través de amplios corredores en ejes ortogonales, 

los cuales recorren todo el proyecto de manera 

sencilla y ligera para poder ubicar los espacios 

que se desean utilizar. Estos recorridos se dan en 

escalas diferentes y acompañados de luz cenital 

por aberturas en el techo del proyecto.
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En los proyectos de Zumthor se observa de 
manera muy presente la forma en como conocer y 
dirigir al usuario, tratando de mostrar el proyecto 
según los lineamientos del arquitecto. Dirigir 
al usuario al corazón del proyecto se da con 
una experiencia en todo el camino, con escalas 
diferentes, acompañados de la luz cenital, que 
se muestra en largas hileras muy delgadas, o en 
aperturas mayores para tener luz difusa y espacios 
más iluminados. El manejo de la luz permite 
generar una intriga por conocer a profundidad el 
proyecto, se maneja de menor a mayor conforme 
se va llegando al espacio principal que son las 
pozas de agua, en donde los vanos son grandes e 
inclusive empiezan a existir espacios abiertos con 
mucha luz. 

Corredor interno de Termas de Vals
Fuente: Kazunori Fujimoto

Parte del concepto planteado por el arquitecto fue generar una especie de cueva en el interior y generar espacios 

insertándose en la tierra para ganar también las propiedades naturales que favorecen al funcionamiento de las 

termas. Se plantea esta gran caja cerrada de la cual se van retirando masa para formar espacios y la escala se 

maneja de menor a mayor durante el recorrido, dando a conocer el proyecto por partes y generando intriga hasta 

llegar a las termas.

Vista externa de Termas de Vals
Fuente: Kazunori Fujimoto

Estrategia extraer de Termas de Vals
Fuente: Elaboración propia
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El proyecto se encuentra en distintos niveles 

bajo tierra para lo cual se emplearon muros de 

contención de concreto recubiertos con piedra 

laja utilizada comúnmente en el Valle de Vals, 

más conocida como cuarcita de Vals. Estos 

recubrimientos se realizaron en paneles para 

unifi car las pequeñas piezas de cuarcita, haciendo 

un total de 3100m2 en todo el proyecto. Al ser 

Isometria de Termas de Vals

Detalle constructivo de juntas de dilatación de Termas de Vals

Juntas de dilatación de Termas de Vals Fuente:  María Noel Viana Bach

Fuente:  Patricia Haro

Fuente:  María Noel Viana Bach

una gran estructura bajo tierra, se realizaron 

juntas de dilatación en diferentes espacios para 

el funcionamiento correcto del material. La 

impresión de insertarse en la tierra también se 

explora con la materialidad de las paredes, las 

cuales también cumplen una función estructural. 

El material es muy utilizado en esta zona, conocido 

como la cuarcita de Vals, el trabajo realizado en 

los laterales es un traslape de la piedra como en 

láminas, que permite resaltar su textura con el 

ingreso de la luz.
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A partir del análisis realizado para cada referente, 

se rescatarán criterios fundamentales que puedan 

aportar al planteamiento del proyecto con relación 

al entorno, el usuario y el diseño arquitectónico. 

Con respecto a los referentes de tipología, el 

proyecto Hazelwood School en Inglaterra, se 

rescata la forma de emplazamiento del proyecto, 

la orientación relacionada directamente 

con buscar espacios al aire libre. Además del 

dimensionamiento específi co para cada aula 

de acuerdo con el tipo de discapacidad de cada 

alumno. En este caso el usuario son niños con 

multidiscapacidad relacionado directamente con 

la visión. 

En el colegio Fray Pedro Ponce de León, se 

desarrolla en el centro de la ciudad de Madrid una 

zona concurrida y de alto tránsito, en donde se 

destaca la relación del proyecto con el exterior. La 

volumetría del proyecto genera pequeñas plazas 

que sirven de transición entre las vías peatonales 

con el ingreso de la escuela y dotan mayor 

seguridad a los alumnos y sus acompañantes. 

En el caso del proyecto Anchor Center para niños 

con discapacidad visual en Estados Unidos, se 

propone un diseño para ser reconocido totalmente 

por el tacto y por la percepción de la luz. Se 

manejan diferentes escalas de acuerdo con los 

tipos de salones como en los espacios exteriores. 

En el proyecto Centro para invidentes y débiles 

visuales en México, se manejan diferentes escalas 

y materiales relacionados con el tipo de privacidad 

que requiere cada uno de los espacios.  Además, el 

uso de elementos naturales como caminos de agua 

y vegetación como guía alrededor del proyecto. 

Además, en el caso  e Utah Schools for the deaf 

and the blind, se rescatan las estrategias para guiar 

a ambos usuarios con discapacidad en el espacio y 

la manera de generar espacios de integración. 

Con respecto a los referentes con relación a  

experiencias sensoriales, en Serpentine Gallery 

Pavilion se busca guiar al usuario hacia el centro 

de la muestra con elementos sensoriales como los 

aromas de la vegetación, tipo de luz y materialidad 

de los corredores internos. 

En el crematorio Baumschulenweg se busca 

crear un vínculo con el sentimiento del usuario al 

estar en un lugar sagrado a través de la escala de 

los espacios, la materialidad y la representación 

de elementos que acompañen al duelo de las 

personas. 

Finalmente, en las Termas de Vals, se busca 

transmitir calidez y relajación en las termas a 

través de la conexión con la naturaleza, el recorrido 

interior y la materialidad de la zona, así como el 

diseño en relación al contexto.

De todos los proyectos analizados se rescatan los criterios 

mencionados anteriormente para tomar una postura 

frente a las necesidades del proyecto con relación al 

emplazamiento, el usuario y el diseño.
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A partir del análisis del usuario y de los centros de educación básica especial de Lima Metropolitana, se 

escogió el distrito de Breña como el más favorable para poder cubrir con la necesidad de 

infraestructura y aprendizaje de alumnos con discapacidad sensorial, en los distritos de Lima Este y 

Lima Centro pertenecientes a la UGEL 02, 03 y 04. Adicionalmente a los valores estadísticos, se 

establecieron tres criterios principales que aportarán para la elección del terreno. El concepto que los 

engloba es la CONECTIVIDAD.

CONCENTRACIÓN DE ÁREAS VERDES: El emplazamiento del terreno se encuentra cercano a 

parques de escala barrial, delimitados por viviendas y pequeños comercios. Como parte de 

actividades extracurriculares para los alumnos, se realizan visitas cercanas a la zona, como 

experiencias fueras del centro para enfrentarse al tránsito peatonal, por lo que contar con 

equipamiento de este tipo complementa estas actividades. 

El lote escogido cumple con estas tres variables. Tiene un área total de 5190 m2 con forma en 

L, tiene 3 frentes hacia a la calle y 2 esquinas importantes para generar ingresos más 

accesibles. El asoleamiento se toma en cuenta para la orientación del volumen, buscando 

acentuar la iluminación directa en los salones sensoriales como en los espacios exteriores.
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Calles del entorno proximo del terreno
Fuente:  Elaboración propia
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La elección del distrito de Breña se debe a la 

demanda que requiere un centro de educación 

especial en Lima Este y Centro. Al ser un distrito 

céntrico se conecta con los distritos de Pueblo 

Libre, Jesús María y Centro de Lima, entre otros, 

es viable para el acceso de un amplio sector de la 

población con discapacidad. 

Para la selección del lote, se tomó en cuenta la 

accesibilidad, pero al mismo tiempo se priorizó 

la seguridad de los alumnos. El lote se encuentra 

ubicado en paralelo a la av. Aguarico que se 

conecta a la av. Arica, una de las avenidas que 

tiene mayor fl ujo vial en el distrito. Del mismo 

modo, el transporte público que llega al distrito de 

Breña es el BCR-Metropolitano, específi camente 

las estaciones Chilca y España. Además, se 

encuentra en una zona residencial, con viviendas 

de 2 a 3 pisos con poco fl ujo vial, peatonal y poca 

contaminación sonora. Del mismo modo, se busca 

que vecinos puedan hacer uso del programa 

recreativo del colegio porque el distrito cuenta 

con pocos parques accesibles, a pesar de que el 

lote se encuentra en la zona que alberga más área 

verde de todo Breña. Se busca una oportunidad de 

mejora a partir de una defi ciencia a nivel urbano 

del distrito que se ve refl ejado en la  escasez de 

lugares de interés y áreas verdes.Por otro lado, se 

considerarán estrategias de diseño a partir del 

estudio de las condiciones climáticas, asegurando 

iluminación ventilación natural y patios con 

vegetación que sirvan como un elemento que 

fortalezca el aprendizaje de los alumnos donde se 

combina el área construida con la naturaleza.

Además, como ya se mencionó antes el distrito 

cuenta con una red de colegios amplia que servirá 

para que los niños puedan ser integrados en un 

futuro en establecimiento de educación regular. 

Es importante mencionar que los elementos 

de la ciudad como las sendas o veredas de los 

alrededores deben ser modifi cadas porque se 

encuentran en estado precario y no cumplen con 

las medidas adecuadas para el acceso de alumnos 

con sillas de ruedas. 

Finalmente, en relación con el análisis previo 

del distrito el factor que engloba las variables 

de selección es la conectividad. Esta puede ser 

comprendida a pequeña y gran escala pero en 

general se ve refl ejada en la distancia que recorren 

los alumnos para llegar al centro educativo, la 

concentración de áreas verdes en el distrito y la 

amplia red de colegios.
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A partir de la investigación realizada, se 

concluye de acuerdo con la base de datos 

del INEI, que la zona con más necesidad de 

atención para la discapacidad física y motora 

es la zona de Lima Este y Lima centro, teniendo 

en cuenta la falta de infraestructura, así como 

el apoyo por organizaciones relacionadas 

al control de la educación especial, como el 

SANEE. En este radio identifi cado se seleccionó 

al distrito de Breña como el más adecuado para 

cubrir con esta necesidad, por la ubicación 

céntrica, las vías de acceso al distrito y por no 

contar con ningún centro para alumnos con 

discapacidades de este tipo. 

El usuario del proyecto son estudiantes con 

discapacidad auditiva y visual, quienes tienen 

como objetivo aprender las herramientas 

necesarias para desarrollar su aprendizaje, de 

esta manera podrán integrarse a una educación 

regular o continuar con estudios superiores 

y tener más facilidades de poder valerse por 

sí mismos. Además, se tomaron en cuenta 

criterios adicionales a la selección del terreno, 

respondiendo a la necesidad relacionada 

directamente con el estudiante y el tipo de 

aprendizaje. Estos criterios comprenden la 

ubicación estratégica a vías principales de 

acceso y a zonas residenciales, que permiten 

tener cercanía a medios de transporte, pero al 

mismo tiempo manejan la acústica necesaria 

para no interferir en los ambientes educativos.  

También, se busca la cercanía a áreas verdes en 

una escala residencial, para generar contacto 

con el exterior. Asimismo, se considera la cercanía 

a red de colegios, que ya cumplen con requisitos 

de ubicación exigidos por el MINEDU, pero que 

además permitirá una fácil integración de los 

estudiantes a centros educativos aledaños porque 

ya estarán familiarizados con la zona y las medidas 

de acceso. 

En relación a la aproximación histórica de la 

investigación se buscó entender el concepto de 

discapacidad y cómo este ha ido evolucionando 

a lo largo de la historia. Los primeros colegios 

para personas con discapacidad durante el siglo 

XIX surgen en Europa así como en algunos países 

de América. El proceso de dejar de considerar la 

discapacidad como una enfermedad, se plasma 

también en la arquitectura. Hay una evolución en 

las primeras escuelas en donde se traslada una 

organización similar a la de un hospital hacia 

la de una casa, con el fi n de replicar actividades 

cotidianas. La tipología sigue evolucionando 

durante los siguientes años hasta llegar a considerar 

criterios espaciales y experiencias sensoriales que 

puedan complementar el aprendizaje. En nuestro 

país si bien se incorporó la educación especial 

a la currícula desde los años 70 y se realizó más 

adelante un manual para los CEBES, no ha habido 

mayor preocupación por plantear un diseño inicial 

que considere las necesidades del aprendizaje 

del usuario, en la mayoría de los casos han sido 

adaptaciones a edifi cios existentes. El desarrollo 

que han tenido otros países en relación a la 

infraestructura no se ha replicado en nuestro país. 

Por parte de las entidades superiores tampoco 
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se han dado supervisiones a las adaptaciones 

realizadas, basta con cumplir con el desarrollo de 

las clases, más no evaluar las condiciones en las 

que se están llevando a cabo. 

Con respecto a la aproximación teórica se prioriza 

al usuario con discapacidad en relación a su 

experiencia sensorial y las distintas atmósferas 

que experimenta en el espacio. Además, se 

consideraron teorías pedagógicas que permitan 

utilizar la arquitectura como un elemento que 

contribuya a la formación educativa de los 

niños. También se analizó elementos sensoriales 

que sirven como guía para las personas con 

discapacidad, los cuales potencian los sentidos 

que no fueron perdidos. En base a lo analizado se 

determinaron qué estrategias pueden ser las más 

adecuadas para las personas con discapacidad 

visual y auditiva. En consecuencia, el análisis será 

utilizado para desarrollar la toma de partido y la 

relación directa que existe entre el usuario y el 

diseño arquitectónico.

Por otro lado, con respecto a los estándares 

y normas, se tomarán en cuenta las medidas 

designadas por las entidades regulatorias del 

país, haciendo hincapié en que no son totalmente 

completas con relación a las necesidades por 

cada discapacidad. Abarcan principalmente las 

medidas mínimas a considerar o distribución 

programática de espacios. Es por eso que se 

complementaron estos parámetros con el marco 

normativo del Reino Unido, donde se desarrolla 

a profundidad criterios de diseño para cada tipo 

de discapacidad, como escalas, manejo de la luz, 

texturas, uso de espacios exteriores o naturales, 

entre otros. 

Para complementar criterios de diseño y 

emplazamiento,  la consulta de proyectos 

referenciales permite tener en cuenta otras 

consideraciones, relacionadas directamente 

con la educación especial y a proyectos de otra 

tipología para rescatar experiencias sensoriales. 

De todos los proyectos analizados de la misma 

tipología, siempre es importante tener en cuenta 

la guía del usuario en el interior así como la 

espacialidad y características de los salones de 

clase. Por otro lado, en los otros tipos de referentes, 

el manejo de materiales, de la luz, escala y de la 

naturaleza, funciona como herramienta adicional 

para transmitir experiencias sensoriales según el 

propósito de cada arquitecto. Todos estos criterios 

serán complementarios para generar estrategias 

proyectuales en el desarrollo del proyecto. 

Finalmente, en la aproximación contextual, como 

ya se mencionó anteriormente, se seleccionó 

el distrito de Breña. Se realizó un análisis 

macro y micro del entorno próximo del lote 

seleccionado para el proyecto. Obteniendo las 

ventajas y desventajas con respecto a términos de 

accesibilidad con los que se enfrentará el usuario 

en su recorrido al centro educativo. De esta manera 

se obtuvieron criterios de selección y se determinó 

la mejor opción para emplazar el proyecto.
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La toma de partido del proyecto es potencializar la experiencia sensorial de la arquitectura como herramienta de 

inclusión donde se utilicen las necesidades de ambos usuarios en un mismo espacio de aprendizaje.

Espacios intermediosLimites difusos

A través de la transparencia entre los 
espacios interiores y exteriores para la 

relación de los usuarios

Considerar la naturaleza como parte 
fundamental del espacio construido 

mimetizandose

Recorridos libres de obstaculos que 
proporciones accesibilidad.

temperatura del espacio y sirven como guia 
para ambas discapacidades

Caminos y sendas 
articuladores

Temperatura y guia
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Composición de la forma

Gráfi cos de toma de partido

Gráfi cos relación con marco teórico

Fuente:  Elaboración propia

Fuente:  Elaboración propia

Fuente:  Elaboración propia

Flexibilidad

usuario como descansar, distraerse, jugar, 
explorar
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Se plantean dos anillos como unidades 

articuladoras de la volumetría de todo el proyecto. 

Cada uno de estos anillos cuenta con usos fl exibles 

en su interior, pero se diferencian por su carácter 

público y semipúblico El primer anillo cuenta con 

las aulas de los alumnos de discapacidad visual 

y auditiva y además se encuentra ubicada el área 

A partir de lo mencionado anteriormente, estos 

anillos generan espacios intermedios. Estos 

espacios intermedios como se mencionan en el 

marco teórico se originan a partir de la relación 

entre el espacio interior y exterior. Los espacios 

intermedios de mayor escala en el proyecto son 

los patios sensoriales exteriores ubicados entre 

de terapias. El segundo anillo lo conforma la 

zona administrativa, los taller y zonas deportivas. 

Ambos anillos se unen por medio de un puente 

donde se encuentra el SUM. Ambos anillos se 

convierten en sendas que maneja una dinámica 

de circulación rápida y efectiva que depende de su 

uso público y semipúblico. 

los anillos. Sirven como espacios públicos dentro 

del proyecto donde ambos usuarios se relacionan. 

Estos nuevos espacios físicos originados por 

la arquitectura sirven como un nuevo lugar 

de aprendizaje donde el ambiente exterior se 

convierte en la segunda aula de clase y al mismo 

tiempo en un espacio de transición.

Estrategia articular
Fuente:  Elaboración propia
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Los usuarios del proyecto cuentan con 

discapacidad visual y auditiva, por lo tanto, es 

importante utilizar a la arquitectura como una 

herramienta de accesibilidad y no como una 

barrera física. Se emplean elementos sensoriales 

para poder guiar a los alumnos por todo el colegio y 

estos se sientan seguros en las distintas atmósferas. 

En primer lugar, los jardines sensoriales están 

diseñados en base a espacios de recorrido y de 

permanencia donde se emplean texturas en los 

pisos y elementos de la naturaleza como es el agua 

que en puntos específi cos genera sonidos que 

ayudan a los usuarios a identifi car en que espacio 

se encuentran. En segundo lugar, se cuenta con 

un huerto con distintas especies de plantas 

aromáticas que generan una nueva experiencia 

sensorial para el usuario y como anteriormente 

fue mencionado servirán para identifi car otro 

punto clave del proyecto. Finalmente, se considera 

un muro sensorial bajo la rampa principal y en  la 

fachada del edifi cio que guía a los alumnos y de 

igual manera genera un espacio didáctico.

Estrategia espacios intermedios
Fuente:  Elaboración propia
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Teniendo en cuenta el movimiento solar y el efecto 

durante las horas de clase, la orientación de los 

volúmenes con el programa de salones se ubica 

de tal manera que se opone hacia las horas más 

fuertes de sol. Frente al volumen del lado izquierdo 

de los salones se plantea la proyección del techo 

en forma de alero para controlar la luz directa en 

horas de la tarde. Además, se proponen aberturas 

en los techos con distintas formas las cuales se 

proyectan en el suelo marcando el camino para los 

alumnos con discapacidad auditiva. Se plantean 

espacios de talleres hacia la fachada con más horas 

de sol directo, para lo cual se emplean celosías de 

madera que permiten controlar el ingreso de luz y 

generar ventilación cruzada de igual manera.

Estrategia orientar
Fuente:  Elaboración propia

Estrategia dirigir a través de los sentidos
Fuente:  Elaboración propia

HUERTO AGUA
(Sonido)

(Sonido)

(Aroma)

(Aroma)

AGUA

Naturaleza

(tacto)

(tacto)

Textura

Piso podotactil

(tacto)
Muro sensorial
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Como respuesta al contexto inmediato, se desfasa 

el volumen en el segundo nivel, generando volados 

que evitan formar muros ciegos de la altura total 

propuesta. Además, al generar estos retiros en el 

primer nivel, permite ganar más ancho en las vías 

peatonales, las cuales se encuentran actualmente 

en mal estado y con medidas mínimas y no 

accesibles en su totalidad. Esta estrategia 

proyectual se relaciona con la teoría de bordes 

de Kevin Lynch, con el concepto de borde blando, 

en donde se propone el trabajo de las fachadas de 

manera permeable frente al exterior. En uno de los 

frentes del proyecto se propone un muro sensorial 

con pequeños desfases en distintos niveles, los 

cuales sirven para orientar a los alumnos por 

una de las vías principales. Estas perforaciones 

en los muros tendrán vidrios de colores con los 

que podrán relacionarse con el programa interior. 

Hacia los dos otros frentes, el trabajo de la fachada 

se plantea con el uso de celosías de madera, las 

cuales responden también a la orientación solar 

pero genera un borde blando a la vez con la calle, 

ya que permite la permeabilidad del espacio sobre 

todo en un programa más público como son los 

talleres y clases para público externo. Se propone 

también una pequeña bodega dentro del programa 

en donde se venderán los productos realizados 

por los alumnos para generar ingresos al centro 

educativo. Este espacio será una conexión directa 

con el exterior no solo con el tratamiento de 

fachada sino como el uso.

Estrategia integrar
Fuente:  Elaboración propia
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Para el desarrollo del programa, se tomaron 

en cuenta los manuales ya establecidos por el 

MINEDU que menciona una relación de salones y 

áreas tentativas a tomar en cuenta. además de la 

norma peruana de accesibilidad y personas con 

discapacidad. Para complementar el programa, 

se tomó como referencia la normativa del Reino 

Unido para colegios de este mismo tipo, donde 

se especifi  ca con mayor detalle las necesidades 

de cada usuario con relación a la proporción y 

área del salón, así como las áreas recreativas o 

complementarias con las actividades del colegio.

Isometria del programa 

Porcentajes de áreas

Fuente:  Elaboración propia

Fuente:  Elaboración propia
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Cuadro de áreas del proyecto
Fuente:  Elaboración propia
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Esquema de organización funcional programática Nivel 1 y Nivel 2
Fuente:  Elaboración propia
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Cortes programáticos
Fuente:  Elaboración propia
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Los salones de clases están ubicados en un volumen 

en L. En el primer nivel se encuentran las aulas de 

inicial y primaria de los usuarios con discapacidad 

visual. En el segundo nivel se encuentran las aulas de 

inicial y primaria de los usuarios con discapacidad 

auditiva. En consecuencia, las aulas de inicial 

son de 78m2 y están destinadas para 6 niños que 

en algunos casos necesitaran la presencia de sus 

padres. Además, las aulas de primaria son de 90m2 

y están destinadas para 8 niños. Por consiguiente, 

se cuenta con 4 aulas de inicial y 2 aulas de 

primaria para ambas discapacidades, teniendo 12 

aulas en total en todo el colegio. MINEDU propone 

salones de clases de 60m2, pero se considera 

ampliar el metraje para poder diseñar aulas de 

clase especializadas que cuenten con ingresos 

de luz, mobiliario, circulación adecuada y muros 

sensoriales que generen experiencias sensoriales 

para los alumnos.

Por lo mencionado anteriormente, los salones de 

clase destinados para cada tipo de discapacidad 

requieren necesidades espaciales distintas, 

relacionadas al tipo de iluminación, el uso del 

color interior, acondicionamiento y mobiliario.

En primer lugar, los alumnos con discapacidad 

visual se encuentran en el primer nivel y ellos 

necesitan un elemento de rastreo para poder 

encontrar su salón de clases. Lo muros de los 

salones juegan un papel muy importante porque 

servirán como elemento háptico para que ellos 

puedan ubicarse. Con respecto al diseño interior 

del salón se evitan todo tipo de obstáculo en la 

circulación porque el bastón será el elemento 

que los ayudará a movilizarse dentro del espacio 

y también se considera el radio de giro necesario 

para una persona en silla de ruedas. Además, 

se prioriza el aislamiento de cualquier sonido 

exterior durante las horas de clase porque los 

alumnos con esta discapacidad aprenden a través 

del sentido auditivo y se debe evitar cualquier tipo 

de distracción. También se debe considerar colores 

y texturas que tengan contraste entre ellas porque 

algunos alumnos cuentan con media perdida de 

la visión y esto les facilitará poder distinguir los 

distintos elementos en su salón de clase.

En segundo lugar, los salones para alumnos con 

discapacidad auditiva se encuentran ubicados en 

el segundo nivel. Las necesidades específi cas de 

diseño para ellos se evidencian en el mobiliario que 

es de forma semicircular con una vista homogénea 

hacia el frente donde se encuentra la pizarra y 

los elementos visuales que se utilizan para su 

aprendizaje. Con respecto al diseño interior, los 

tonos empleados en los muros son verdes y azules 

por-que son ideales para reducir la fatiga visual y 

los ayuda a concentrarse. Asimismo, es importante 

para ellos el aislamiento del sonido porque pueden 

tener mediana perdida del oído y así los ayudará a 

poder concentrarse en clase.

Finalmente, ambos tipos de salones cuentan con 

iluminación y ventilación natural, con relación 

visual hacia los jardines sensoriales.

Fuente: Elaboración propia
Salón de discapacidad visual (inicial)

Fuente: Elaboración propia
Salón de discapacidad auditiva (inicial)

Material aislante 
de sonido

Zona de juego

Colores azul y verde 
para reducir fatiga

Zona de juego

Textura en paredes 
en lenguaje braille

Mobiliario fl exible para niños 
(en cada extremo se considera añadir una 
carpeta para acompañantes)

Mobiliario centrico para niños 
(en cada extremo se considera añadir una 
carpeta para acompañantes)

Camilla en zona de 
descanso

Camilla en zona de 
descanso

Mueble para almacenar 
materiales

Pizarra movible

Pizarra movible

Escritorio de 
docente

Escritorio de 
docente

Piso podotáctil

Piso podotáctil
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Fuente: Elaboración propia
Patio entre salones en el primer nivel

Fuente: Elaboración propia
Módulo de salones ejemplo salones de discapacidad visual

Se propone un módulo que pueda ser replicable para otros centros educativos. Este módulo se 
compone de salón de clase - patio intermedio - salón de clase. Además, se ubican los servicios 
higiénicos en la parte posterior del patio.  Es fundamental hacer hincapié sobre los patios 
intermedios. La propuesta plantea que ambos salones utilicen el patio al mismo tiempo 
para realizar actividades grupales entre los alumnos. Este nuevo espacio se convierte en una 
aplicación de los salones,  donde existe interacción entre los usuarios, solo se necesita abrir las 
mamparas. La fl exibilidad del espacio ayudará a que los límites entre el interior y exterior sean 
más difusos. Con respecto a la iluminación se plantean vanos con vidrios de colores que aportan 
una iluminación cenital al espacio. Finalmente,  el uso de la vegetación por medio de un pequeño 
huerto que permite la exploración sensorial constante de los alumnos, sin olvidarnos que en el 
primer y segundo nivel existirá una relación visual hacia el patio sensorial central que jerarquiza 
todo el proyecto.

Salón de discapacidad visual

Salón de discapacidad visual

Servicios Higiénicos

Patios intermedios
Fuente: Elaboración propia
Patio entre salones en el segundo nivel



160 161

Conexión visual 
con jardin

Jacaranda

Arbusto peperomia Uso del tacto

Conexión visual con jardín

Aromas 

Luminaria guia

Salón de niños con 
discapacidad 

auditiva

Salón de niños con 
discapacidad visual

Vidrios de colores

Rampa

Ingreso de luz Volumen articulador translu-
cido de estructura metálica

Muro 

Arena

Ingreso de luz

Ingreso de luz
Árboles

Bloque de salones:
Salones para discapacidad 

visual y auditiva con 
mobiliario adecuado a sus 

necesidades

Corredores 
Conexión visual con jardín 
sensorial y ingreso de luz 

cenital como guia para ubicar 
sus salones

Muro sensorial
Muro con distintas profundidades 

acompañado de una rampa. 
Distintos usos de los vanos como 

sentarse, descansar o trepar

Fuente: Elaboración propia
Corte longitudinal del colegio con elementos sensoriales
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El proyecto propone dos patios centrales en 

relación al programa, la zona más privada con 
los salones de clase y la zona más pública con el 

programa de talleres y espacios deportivos. En 

el patio del área de salones se propone el jardín 
sensorial con distintos espacios que permitan 

explorar y guiarse en el interior a través de la 

exploración de los sentidos. Para distinguir el 
espacio de circulación se propone concreto pulido 

bruñado en secciones de 1x1m además de contar 

con piso podotáctil como guía para los alumnos 
con discapacidad visual. En los espacios de estadía 

se propone gravilla en tonos cremas, al tener una 

textura más rugosa que el concreto y una tonalidad 
diferente, se puede identifi car un cambio del 

material al transitar y de fácil manera encontrar 

un espacio para sentarse. En estos espacios se 
proponen bancas en ubicación en L alrededor de 

árboles, así como bancas circulares que rodean la 

vegetación aprovechando la sombra en horas del 
día. Se propone un pequeño huerto el cual podrá 

ser identifi cado por el aroma de algunas plantas 

que se deseen sembrar como romero, menta, 
eucalipto y tomillo así como algunos vegetales que 

podrán ser usados para la cocina del centro, como 

también para su venta en la bodega. Este espacio 
está delimitado por dos fuentes de agua, las cuales 

generan sonido al momento de la caída de agua 

desde los pequeños caños. Además se utiliza como 
fuente de regadío para el huerto. 

Además, el muro que forma cada fuente estará 
recubierto con baldosas de canto rodado, las 

cuales permiten identifi car este espacio también a 

través del tacto. Además, se propone un espacio de 
juegos el cual está delimitado por una plataforma 

en L de deck, como una nueva textura que identifi ca 

a un nuevo espacio. Al interior se propone arena y 
la implementación de juegos para niños, también 

se encuentra delimitado hacia otro de los frentes 

por la rampa de acceso. Esta tendrá orifi cios 

como espacios de juego o para sentarse y se podrá 
explorar con las texturas y colores. Con respecto a 

la vegetación, se propone los árboles de Jacaranda 

para los espacios solo de estadía y que pueden ser 
identifi cados además por el color particular de 

sus hojas. Hacia el espacio de estadía y juegos se 

propone el árbol Mioporo para identifi carlo por 
su copa más extensa y su color. Para diferenciar 

espacios de circulación se propone el uso de 

arbustos como Peperomia o el ciprés de verano 
con una altura promedio de 50cm a 60cm que 

permiten ser identifi cados visualmente o con el 

uso del bastón durante el recorrido.

El segundo patio en la zona más pública y cercana 

a los ingresos, se propone una pileta de agua de 
manera circular que además tendrá bancas y 

vegetación a su alrededor. Este elemento marcará 

el espacio central de ingreso con el sonido que 
genera el agua así como visualmente el uso de 

las plantas a su alrededor. Hacia la parte superior 

el patio se forma de manera más longitudinal 
teniendo pequeños espacios de estadía marcados 

con gravilla, igualmente que el jardín sensorial y 

concreto bruñado para delimitar la circulación. Se 
proponen bancas en L acompañadas de un árbol 

como el Molle costeño para brindar sombra. Al 

tener alrededor un programa público y con mayor 
aforo, se proponen más espacios de estancia.

De igual manera en la plaza de ingreso, se propone 
utilizar el mismo mobiliario con el mismo 

material para delimitar espacios de estadía y de 

circulación, así como árboles de Jacaranda para 
ser identifi cados por el color desde las calles de 

acceso. El uso del piso podotáctil marca los puntos 

de alerta en puertas de ingreso, cambios de nivel o 
rampas y los de guía conectan hacia el ingreso del 

centro educativo.

Arbusto Peperomia

Deck de madera

Árbol Mioporo

Árbol jacaranda

Piso podotáctil

Concreto bruñado

Gravilla

Muro sensorial

Patio de arena

Fuente: Elaboración propia
Isometria sector jardín sensorial

Con respecto a la iluminación de todos los jardines se 

propone utilizar luz cálida, utilizando elementos como 
uplights que permiten delimitar el camino con el radio 

de iluminación, estacas en la base de los árboles para 

resaltar el follaje durante horas de la noche y cinta led 
bajo las bancas que emanan una luz difusa y tranquila.
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Fuente: Elaboración propia
Planta Jardín sensorial especies
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El muro sensorial es un elemento que tiene 
bastante presencia dentro del proyecto ya que 
cumple diferentes funciones para los usuarios. 
En el frente del Jr. Dean Valdivia se propone el 
muro sensorial como elemento guía para llegar 
al colegio, formando un patrón repetitivo con 
las formas rectangulares en las ventanas, este 
se encuentra nueve veces de la misma manera 
hasta llegar al ingreso. 

Además, se han colocado en alturas desde 
los 40cm hasta 1.20m teniendo en cuenta las 
distintas edades de los usuarios y puedan 
guiarse sin problema. En este mismo frente 
hacia la parte interior se encuentra el salón de 
psicomotricidad en el que generan desfases en el 
muro para utilizarlo de manera recreativa para 
sentarse, tocar texturas y el uso del color en las 
ventanas. Se propone utilizar colores en tonos 
pasteles para evitar la fatiga visual para el caso 
de los alumnos con discapacidad auditiva, pero 
además colores más contrastantes como el rosa 
o naranja para alumnos con discapacidad visual 
de menor grado, quienes pueden distinguir 
cierta gama de colores u objetos. 

Como parte del jardín sensorial se propone este 
muro también aprovechando la parte inferior de 
la rampa de circulación, generando perforaciones 
que sirven como bancas o espacios de juego, 
pintados con los mismos colores mencionados. 

Fuente: Elaboración propia
Detalles de muro sensorial en el colegio
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Fuente: Elaboración propia
Gráfi co de elementos sensoriales en jardín
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El salón sensorial es un aula que ayuda a los alumnos 

a potenciar sus sentidos y hacer uso de ellos. La 

experiencia fenomenológica del espacio permite 

que el alumno sea el protagonista. Este salón está 

compuesto por un muro acolchado y un muro refl ejo 

compuesto por espejos. El salón cuenta con 118m2 

debido a la fl exibilidad que se necesita en el espacio, 

al igual que el mobiliario lúdico. 

Además, este espacio cuenta con una teatina que 

permite el ingreso de luz cenital a lo largo del día 

que se va proyectando en el espacio al refl ejarse en 

el muro con espejos. También el salón, cuenta con 

un rápido acceso al jardín sensorial que sirve como 

complemento de aprendizaje para los alumnos. 

Es importante mencionar que MINEDU contempla 

este tipo de salones, pero con un metraje de 

60m2 y suele ser un aula condicional adaptada 

con mobiliario extra, sin consideraciones de 

iluminación o espacialidad. Finalmente, se 

obtuvieron las consideraciones de diseño para este 

tipo de salón a partir de los referentes estudiados 

como Anchor Center que aporta en el diseño 

interior las consideraciones para cada alumno 

desde el enfoque educativo y desde el enfoque 

sensorial empleado la teoría Snoezelen que sirve 

como estimulación terapéutica para usuarios de 

todas las edades. 

Fuente: Elaboración propia
Isometria de Salón sensorial

Piscina de pelotas

Sillas colgantes

Espejos

Tubos de burbujas

Fuente luminosa y 
vibración.

Fuente luminosa 
de colores, 
experiencia visual

Experiencia táctil

Experiencia táctil

Experiencia 
visual

Fibra óptica

Telas colgantes

Puff 

Fuente: Elaboración propia
Vista salón  sensorial

Ingreso de luz
y temperatura del espacio

Experiencia táctil y 
luminosa

Experiencia táctil 

Experiencia táctil y 
motora

Piscina de pelotas

Teatina

Tubos de burbujas

Muro acolchado

Telas colgantes

Fuente: Elaboración propia
Corte de salón sensorial
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El proyecto cuenta con un salón de 

psicomotricidad de 318m2 ya que el mobiliario es 

de mayor dimensión y las actividades necesitan 

gran espacialidad. Se requiere mobiliario fl exible 

que incluye divisiones interiores, piscina de 

pelotas, redes mecedoras, cadenas que cuelgan 

del techo, colchonetas, columpios tipo sillas, entre 

otros. Además, este espacio cuenta con dos muros 

perimétricos con distintas características. En 

primer lugar, el muro permeable de mamparas de 

vidrio templado que permite una conexión visual 

con el jardín y en segundo lugar, el muro sensorial 

que tiene todo el perímetro frente a la calle con 

ingresos de luz a través de vidrios de colores. Los 

cuales  se perciben por los usuarios dentro y fuera 

del colegio y generan una relación con su entorno. 

Finalmente, el salón tiene doble altura y mantiene 

una relación espacial con el mezanine del segundo 

piso que está conectado con una rampa peatonal 

de acceso desde el exterior del jardín sensorial en 

el primer nivel.

Este espacio es importante en el colegio ya que los 

alumnos podrían tener alguna multidiscapacidad, 

ya sea visual o auditiva junto con alguna 

discapacidad física o motora, por lo que también se 

destinarán salones de terapia para complementar 

las actividades principales en caso lo necesiten y 

estas podrán ser usadas también por vecinos de la 

zona.

Árboles

Rampa

Conexión visual 
con jardin

Ingreso de luz

Doble altura

Piscina de 
pelotas

Escalera suecaColumpios

Trama de colores 
en muro

Conexión visual entre 
mezanine y salón de 

psicomotricidad Celosia de madera

Conexión visual 
con jardin

Mampara de vidrio

Vidrios de colores

Fuente: Elaboración propia
Corte de salón de psicomotricidad

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Isometria de salón de psicomotricidad

Vista salón de psicomotricidad

Celosia de madera

Muro sensorial

Escalera sueca

Mampara

Colchonetas y  
cojines

Amacas

Escaleras y set de 
psicomotricidad

Ingreso de luz 
indirecto hacia el salón 
para el confort del 
usuario

Con desfase generando
espacios sentarse y 
descansar

Para desarrollar 
habilidades motoras

Permite relación visual
con jardin sensorial
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Este salón funciona como un pequeño 

departamento y es fundamental para cumplir uno 

de los propósitos del CEBE, la independización 

de los alumnos. En este salón ellos aprenderán a 

valerse por sí mismos. Por esta razón, se les enseña 

a realizar todas las actividades principales de una 

vivienda, donde hay dormitorio, cocina, baño, sala 

y comedor. Se les enseña a desenvolverse en estos 

espacios que forman parte de la rutina diaria de 

cada persona. Además, se consideran las medidas 

de circulación aptas para un desplazamiento 

sin obstáculos. MINEDU recomienda que sea de 

60m2 como mínimo y la normativa extranjera 

incide que el metraje puede variar pero que como 

mínimo debe tener 65m2. En base a lo analizado 

se considera un salón vivencial de 100m2 que les 

brinde confort a los alumnos.

Alimentarse Asearse

Cocinarse Descansar

Fuente: Elaboración propia
Actividades que se realizan en el salon vivencial 

Fuente: Elaboración propia
Salón vivencial

Dormitorio

Servicios 
higiénicos

Cocina

Sala comedor

El ingreso principal al centro es a través de 

la esquina del Jr. Castrovirreyna con el Jr. 

Huancabamba a través de una pequeña plaza. 

El primer volumen contiene el programa 

administrativo y zonas de espera para padres o 

visitas, además de los accesos al segundo nivel 

a través de una escalera, ascensores y rampa. 

El proyecto se divide en dos anillos principales, 

la zona más privada con los salones de clase y 

aulas sensoriales y el programa más público con 

talleres y zonas deportivas. Los accesos al CEBE 

derivan al segundo anillo, el más público, donde se 

encuentra de manera central la pileta de agua la 

cual delimita ambas zonas, además de encontrarse 

con el segundo acceso peatonal a través del Jr. 

Huancabamba. Se encuentra hacia el lado derecho 

parte del programa de bienestar social como el 

tópico y la sala psicopedagógica, hacia el lado 

izquierdo se encuentra el comedor con aforo de 50 

personas además de la cocina de manera anexa. 

Con respecto al programa deportivo y de terapias, 

se encuentra la piscina para hidroterapias además 

de un vestidor para los que harán uso de las 

instalaciones. Terminando el patio se encuentra 

el acceso a la zona de deportes con una cancha 

multiusos, cuenta además con servicios higiénicos 

y depósito. Se encuentra una escalera de acceso al 

segundo nivel para poder ingresar a las mezanines 

con tribunas para observar algún partido o 

espectáculo, también se cuenta con tribunas hacia 

el lado de la piscina. En el segundo nivel de este 

anillo se encuentran también los salones para 

talleres de confección, cómputo y manualidades, 

además de un pequeño hall de descanso. Este 

programa será usado principalmente en el turno 

de la noche. Se encuentran también otros espacios 

administrativos como la sala de APAFA, el 

economato, SAANEE, archivo y sala de reuniones, 

como parte del programa solicitado por el 

MINEDU. Cerca de este programa se encuentra el 

hall de circulación con la llegada de los ascensores 

desde el primer nivel, conectando ambos anillos 

programáticos. Finalmente, en este anillo como 

programa complementario se encuentra la sala de 

usos múltiples y la biblioteca.

En el anillo más privado se encuentran los salones 

para alumnos con discapacidad visual en el primer 

nivel y los salones para alumnos con discapacidad 

auditiva en el segundo nivel, con un total de 6 

salones por cada tipo. Se encuentra además el 

salón sensorial, la sala de psicomotricidad y el 

aula vivencial, espacios que complementan al 

programa educativo. Hacia el centro se plantea 

el jardín sensorial y de manera de acceso y 

recorrido se plantea la rampa hacia el segundo 

nivel acompañando visualmente a los espacios 

del jardín. La rampa deriva en los corredores 

del segundo nivel, además de conectarse con la 

llegada de otro grupo de ascensores. Como parte 

de la circulación en este nivel hay una pequeña 

mezanine como parte de la sala de psicomotricidad 

diseñada con doble altura. 
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La accesibilidad debe priorizarse en cualquier tipo 

de espacio interior como exterior para ser utilizada 

por cualquier usuario, sobre todo en lugares 

públicos. El centro tiene dos accesos peatonales 

por las vías Jr. Castro Virreyna y Jr. Huancabamba, 

las cuales se unen en una plaza de acceso. Esta 

pequeña plaza tiene el fi n de formar un espacio de 

transición entre las vías públicas de tránsito con 

el ingreso al colegio, este es el ingreso principal y 

principalmente usado para el turno de la mañana 

para las clases a los alumnos. El segundo ingreso en 

Jr. Huancabamba es un ingreso secundario el cual 

estaría mayormente destinado al uso semipúblico 

y en horarios de la tarde para los talleres o uso de 

las instalaciones deportivas. Además, en esta vía 

se propone la formación de una bahía vehicular 

para poder estacionar los vehículos particulares o 

públicos que dejen a los alumnos en el centro. 

Desde el ingreso al proyecto se propone el uso 

de pisos podotáctiles que permitirán servir de 

guía para los alumnos que se acerquen sin algún 

acompañante, además de la construcción de 

nuevas rampas peatonales en el desnivel entre 

la pista y la berma. El uso del piso podotáctil 

se encuentra en el proyecto de dos tipos. Los 

pisos de guía usados en espacios abiertos que no 

tengan muros cerca para orientarse con el tacto 

o uso del bastón y los pisos de alerta ubicados en 

algún desnivel, inicio o fi n de escaleras o rampas, 

ingreso a ascensores y apertura de puertas. En el 

caso del segundo nivel solo se empleará el piso 

de alerta en los espacios ya mencionados, no se 

utilizarán pisos podotáctiles de guía debido a que 

hay mayor presencia de muros en los alrededores 

que permiten la orientación con el uso del bastón 

o con el tacto en paredes.

Con respecto al desplazamiento al interior del 

centro, para acceder al segundo nivel se plantea 

una escalera cerca al vestíbulo principal y otra 

en la zona de deportes, en donde el público que 

solo se dirige a este espacio pueda subir hacia 

los mezanines para observar las actividades 

deportivas. Adicionalmente se plantea una 

rampa peatonal que recorre todo el frente del 

salón de psicomotricidad con visual hacia el 

patio sensorial, esta rampa permitirá el acceso a 

personas que se encuentren con silla de ruedas o 

con alguna discapacidad motora. Finalmente se 

ubican 2 ascensores en el vestíbulo y otros 2 en 

el área de salones para facilitar el acceso para los 

alumnos que lo requieran.

Ascensores

Rampa

Sendas

Ascensores

Escaleras

Escaleras

Fuente: Elaboración propia
Esquema de circulación
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La respuesta del proyecto frente al entorno 

cercano se da a través del volumen, la materialidad 

y el programa. En primer lugar, la forma del 

volumen mantiene una altura promedio a los 

demás edifi cios de la zona manteniendo el mismo 

perfi l urbano. En los tres frentes se busca desfasar 

parte del segundo nivel para evitar formar 

muros ciegos en el perímetro, además benefi cia 

a ensanchar las veredas. En la esquina del Jr. 

Huancabamba con Castro Virreyna el volumen 

se retira aproximadamente 10 metros formando 

una plaza de ingreso como transición al espacio 

privado. De esta manera la esquina se vuelve más 

pública con cierto mobiliario urbano destinado 

principalmente a los usuarios del proyecto o los 

vecinos cercanos de la zona. En relación con la 

teoría de límites difusos se busca tener un borde 

permeable en el proyecto partiendo desde la forma 

del volumen. 

En relación con la materialidad, las tres fachadas 

del proyecto tratan de tener una relación háptica 

y permeable con el usuario. Hacia el Jr. Castro 

Virreyna se propone tener en la fachada pequeñas 

perforaciones en el muro perimetral a la altura 

promedio de 1.10m a 1.50m con vidrios de colores 

hacia el interior. Se busca que el usuario pueda 

guiarse al venir caminando por esta vía ya que es la 

más cercana a las estaciones de transporte público, 

además de tener un primer acercamiento con el 

proyecto. Hacia el Jr. Huancabamba el volumen se 

retira a la altura de la bahía vehicular para marcar 

el segundo ingreso hacia el centro educativo, 

generando también un espacio de transición. La 

materialidad usada para este frente en el primer 

nivel, son paneles de madera como celosías, las 

cuales permitirán controlar la luz solar en las 

primeras horas del día, además de la propia textura 

que generan la posición de los listones apilados. 

Finalmente, en la Calle Dean Valdivia, se utiliza el 

mismo tratamiento de fachada en el primer nivel 

con paneles de madera y en el segundo nivel se 

utilizará el sistema de muros cortina. 

Con respecto al programa, se propone tener una 

pequeña bodega, como algunos negocios similares 

a la zona, en donde se venderán productos 

realizados por los alumnos al interior del centro 

y que permitan generar ciertos ingresos. Esta 

relación permitirá que los vecinos de la zona sean 

parte de las actividades que puedan ofrecer al 

interior, generando un vínculo con el proyecto. Por 

otro lado, los talleres propuestos estarán abiertos 

para usuarios externos al programa educativo, 

personas con discapacidad que deseen tener 

talleres de capacitación para generar ingresos 

propios y poder valerse por sí mismos.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Vista de fachadas en Jirón Huancabamba

Vista de fachadas en Jirón Huancabamba con cruce en Calle Dean Valdivia 
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Detalle de celosia de madera - planta y elevación

Detalle de celosia de madera - corte

-El proyecto plantea una fachada fl exible y permeable, por lo tanto se utilizan celosías de madera a lo largo de toda la 
fachada que se encuentran moduladas respondiendo al uso interior y exterior del espacio que albergan. 

-Los módulos están formados por listones de madera de dos dimensiones. La primera dimensión es de 5x30cm y la 
segunda es de 5x5cm. Además, cuentan con una separación que varía entre 10 y 25cm. 

-Por último, se cuenta con celosías fi jas y móviles. Esto permite que los propios usuarios tengan la posibilidad de 
manipularlas dependiendo de sus necesidades, además de servir como un elemento didáctico para los alumnos.
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Celosia permeable c on 
mayor campo de v isión 
por el u so d el e spacio 
(SUM).

Celosia permeable c on 
menor campo de v isión 
por el u so d el e spacio 
(baños y camerinos).

Celosia permeable c on 
mayor campo de v isión 
por el u so d el e spacio 
(Piscina de hidroterapia).

Celosia de madera
(móvil)

d:5x30cm 
separación: 10cm

Celosia permeable c on 
mayor campo de v isión 
por el u so d el e spacio 
(talleres).

Celosia permeable c on 
menor campo de v isión 
por el u so d el e spacio 
(tópico y sala pedagógica).

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Vista relación de celosia con SUM

Vista relación de celosia con Piscina de hidroterapia

Esquema de fachadas con celosia de madera



184

El sistema estructural planteado para el proyecto 

es un sistema porticado de columnas y vigas de 

concreto armado con tabiques de ladrillos de 

arcilla. Para el predimensionamiento de las vigas 

de concreto armado se utilizó el cálculo de la luz 

entre apoyos dividida entre 10. Con respecto a 

las columnas de concreto armado se proponen 

sólo dos dimensiones, de 40x25cm y 40x50cm, en 

relación a la carga a soportar del segundo nivel. Se 

propone un sistema estructural metálico también, 

en el espacio del SUM el cual no cuenta con apoyos 

en el primer nivel en una distancia de 18 metros 

aproximadamente y cuenta con una altura de 

3 metros en el segundo nivel, se propuso en los 

laterales una gran cercha con elementos lineales 

La red de agua planteada para el proyecto 

será a través del suministro de agua de la vía 

pública dirigido hacia una cisterna de consumo 

doméstico. Para el predimensionamiento de esta 

se toma en cuenta la dotación diaria establecida 

en el RNE IS.010 en donde se considera la descarga 

de cada aparato sanitario en relación al número 

de alumnos, cantidad de usuarios en ambientes 

como auditorios y comedores y área de áreas 

verdes. Además al contar con una piscina para 

hidroterapias, se considera el sistema de fl ujo 

constante al estar dentro de una institución 

semipública con el ingreso de diferentes usuarios.  

Se emplea una bomba hidroneumática que 

permitirá llevar el agua a todo el centro hasta la 

segunda planta, por lo cual no requerirá de un 

tanque elevado. Se emplearán tuberías de PVC de 

y diagonales.  Estas son secciones metálicas 

de tubos cuadrados de 20x20cm o de 20x25cm 

empleadas en las vigas de amarre, de apoyo y 

diagonales. Además en este espacio se propone 

colocar losas colaborantes ya que se apoyaran 

sobre los elementos metálicos. Estas losas serán de 

la marca Acerodeck con especifi cación TD600. En 

la zona deportiva se propone el techado con una 

cobertura metálica debido al amplio espacio libre 

que se requiere para realizar deporte, así como 

una altura total de 8 metros. La estructuración 

de la cubierta se dará con armaduras en sentido 

longitudinal y transversal con arriostres. Las 

columnas serán de sección metálica de 30x30cm. 

1/2” y 3/4” para agua fría y CPVC de 1/2” para el 

suministro de agua caliente, calculadas según el 

método de Hunter. Al encontrarse los baños con 

una distancia mínima de 15 metros y en otros casos 

mayor, se propone tener una terma en cada baño 

del primer nivel para poder suministrar el agua 

caliente de manera más rápida, adicionalmente 

la piscina contará con su propia terma para tener 

agua temperada en cualquier hora del día. En la 

piscina se encuentra una bomba en el cuarto de 

máquinas la cual estará conectada a la cámara de 

compensación que permitirá regular el nivel del 

agua de la piscina. La válvula permitirá el sistema 

de recirculación durante su uso además de fi ltrar 

cualquier residuo. En los patios principales se 

plantean fuentes de agua las cuales tendrán una 

bomba similar a la de la piscina la cual permitirá 
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recircular el agua con el fi n de generar sonidos 

en lugares específi cos. Estas bombas serán de 

dimensiones menores e instaladas bajo tierra. 

Con respecto al sistema de agua contra incendios, 

el proyecto no cuenta con una cisterna de 

agua contra incendios ya que según la norma 

A.130, si existe un hidrante a un radio no mayor 

de 35 metros de la conexión a la siamesa del 

proyecto, se podrá suministrar el agua de esta 

fuente. El hidrante se encuentra en la paralela al 

Jirón Huancabamba dentro del radio previsto. 

Se colocan gabinetes de agua contra incendio 

cubriendo un radio de 25 metros en el proyecto, 

estos serán alimentados a través de las tuberías 

de acero SCH 40. Para abastecer al segundo nivel 

se plantea una montante seca con un diámetro 

no menor a 10mm, se igual manera los gabinetes 

cubre el radio especifi cado además de estar en 

zonas de evacuación como escaleras o rampas. 

Por otro lado, en relación a la red de desagüe la cajas 

de registro se conectan al buzón proporcionado 

por sedapal a -0.80m de profundidad, el cual 

se encuentra en el Jirón Castro Virreyna. La 

dimensión seleccionada de las cajas de registro es 

de 0.30x0.60m la cual nos permite la llegada de 9 

tuberías con un diámetro máximo de 6” pulgadas. 

En total se cuenta con 10 cajas de registro que 

tienen una distancia máxima de 15m entre cada 

una de ellas y se considera una pendiente de 1%. 

Se cuenta con tuberías de 2” y 4” pulgadas. Las 

tuberías de 2” pulgadas serán utilizadas para 

para la red que conecta trampas p, sumideros, 

lavatorios y lavaderos. Las tuberías de 4” pulgadas 

son utilizadas para la red que conecta los equipos 

como los inodoros y los registros roscados y las 

cajas de registro. Todos los empalmes de la red 

deben ser de 45 ° grados a excepción de las tuberías 

que desembocan en las cajas de registro.

Para el diseño de la red lumínica se plantean el 
uso de fl uorescentes en los salones de clase y 
talleres con luz neutra cubriendo un aproximado 
de 200 luxes en el caso de las aulas y 300 en el 
caso de los talleres, según lo establecido según 
la norma A.040. En el caso de los corredores o 
espacios de circulación se propone el uso de 
plafones cubriendo un aproximado de 100 luxes 
para ser usados principalmente en el turno 
de la noche. En los patios se propone el uso de 
uplights empotrados con luz cálida las cuales 
servirán para guiar los caminos principales 
de circulación, también se emplearán estacas 
para resaltar la vegetación y cintas de luz led 
bajo las bancas para tener iluminación difusa 
marcando espacios de estadía. Hacia el exterior 

se propone el uso de uplights de igual manera, 
remarcando la entrada al centro educativo. 
Con respecto a la distribución de circuitos, se 
consideran aproximadamente 12 a 16 luminarias 
por circuito las cuales estarán dirigidas al tablero 
general o subtablero en el caso del segundo piso. 
Se plantea además un tablero de seguridad como 
subtablero, en donde se encuentran los circuitos 
de luces de emergencia y alarmas. 

También se propone un circuito de 
tomacorrientes bipolares dobles. Se cuentan 
con tres tipos: tomacorriente bipolar doble con 
espiga de toma tierra a una altura de 0.30m, 
tomacorriente bipolar doble a prueba de agua a 
una altura de 1.20m-1.40m y tomacorrientes con 
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El proyecto es un CEBE (Centro de Educación 

Básica Especial), un colegio para niños con 

discapacidad visual y auditiva pero que además 

cuenta con un programa de terapias para personas 

con discapacidad física. Además, se incluye un 

programa público que podrá ser usado por los 

alumnos y los vecinos de la zona. Este programa 

incluye talleres donde las personas podrán 

aprender una profesión técnica para poder ser 

independientes. 

El CEBE cuenta con 80 alumnos en total. Además, 

se le suman los alumnos y vecinos de la zona 

que podrán hacer uso del programa de terapias, 

talleres, y actividades deportivas, con un total de 

100 personas. 

Para realizar los cálculos por aforo en las aulas de 

clases se utilizó el Manual de Criterios de Diseño 

para Locales de Educación Básica Especial, 

realizado por MINEDU, en donde se detalla que por 

aula el número de 6 y 8 estudiantes. Esto también 

se toma en cuenta para los demás espacios de 

aprendizaje del centro educativo. Se recalca que 

es importante asegurar la accesibilidad universal 

con las medidas necesarias para eliminar 

barreras físicas arquitectónicas a personas con 

discapacidad física, visual y auditiva.  

Fuente: MINEDU
Número de estudiantes por aula en CEBE

El proyecto cuenta con 4 ascensores. Dos de ellos se encuentran en el vestíbulo principal y son utilizados para 

la zona más pública del proyecto y los otros dos ascensores se encuentran cerca a los salones de primaria de 

discapacidad visual y son utilizados en su mayoría por los alumnos.

salida para cocina eléctrica a 0.50m de altura. Todos los circuitos se conectan al cuarto de tableros del primer 
y segundo nivel. 

Finalmente, con respecto a comunicaciones se propone salidas de tv en cada salón, salidas de teléfono en 
zonas administrativas y salida de intercomunicador para recepción. Finalmente, se propone un sistema de 
audio y data en todos los salones, en la zona administrativa y en la zona deportiva para que todo el centro 
educativo este comunicado.
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Corte A, B Y C del proyecto
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Fuente: Elaboración propia

Corte C, D Y E del proyecto
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Fuente: Elaboración propia

Elevaciones del proyecto
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Plaza de ingreso

Vista Aérea del proyecto

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Pileta de Jardin sensorial

Jardin sensorial frente a salones de clases
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Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

Patio entre salonesSalón de discapacidad auditiva

Muro sensorial Salón de discapacidad visual
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La sostenibilidad económica del proyecto se 

divide en tres etapas principales. Primero el 

análisis del fi nanciamiento para la construcción, 

gastos operativos, mantenimiento, entre otros. 

Al tener un terreno que no forma parte de las 

propiedades del Ministerio de Educación, se debe 

realizar la compra del mismo en donde formaran 

parte las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG) interesadas en promover los programas 

de educación especial y ser los inversionistas 

principales. Algunas de estas organizaciones en 

el país son Fundación BBVA o UNICEF. Luego 

con el apoyo del gobierno, se evaluará en el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 

costo de la construcción e implementación 

para llevarlo a cabo en gestión del Ministerio de 

Educación (MINEDU) y el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (PRONIED). La segunda 

etapa consiste en la recuperación de la inversión 

Las personas con discapacidad que no tienen 

las posibilidades de contar con educación, ya 

sea por falta de recursos económicos, falta de 

infraestructura especializada, o la lejanía de 

los centros, tienen menos oportunidades de 

integrarse a la población económica activa.  Las 

consecuencias de esta carencia además de limitar 

al usuario de generar sus propios ingresos, generan 

una dependencia a su familia o apoderados, 

quienes deben destinar su tiempo al cuidado de 

esta persona gran parte del día. De esta manera, 

por parte de las entidades mencionadas. Se 

considera que el retorno del fi nanciamiento inicial 

se dará dentro de 5 años después de haber iniciado 

la operatividad del centro. Esta se dará de acuerdo 

a los ingresos previstos por parte del pago por 

matrículas de alumnos así como las actividades 

de los talleres ocupacionales, que ofrecerán 

servicios y productos a vecinos de la zona, 

además se ofrecerán programas de capacitación 

para docentes para enseñar a alumnos con 

discapacidad y así eliminar la brecha que existe 

actualmente con la carencia de este servicio. En 

paralelo inicia la tercera etapa, la cual conlleva a 

la auto sostenibilidad del CEBE, que permitirá su 

funcionamiento a lo largo del tiempo sin depender 

de una cuota del gobierno para cubrir con los 

gastos de mantenimiento. Estos serán en base a 

los ingresos mencionados anteriormente al haber 

recuperado gran parte de la inversión inicial.

los tutores no pueden tener una jornada laboral 

completa, generando menos ingresos a la familia. 

La persona con discapacidad siempre necesitará 

a algún acompañante para realizar todas sus 

actividades si es que no cuenta con las herramientas 

para valerse por sí mismo. En Lima Metropolitana, 

solo el 36.2% de personas con discapacidad cuenta 

con educación de primaria y secundaria completa 

y solo 17.6% con una educación superior, además 

solo el 24% de personas con discapacidad forma 

parte de la población económicamente activa 

(INEI, 2019) 
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En relación a la sostenibilidad ambiental del 

proyecto, se propone que desde la etapa de la 

construcción se tomen en cuenta consideraciones 

con respecto al ahorro energético, de materiales y 

de procesos. Con respecto al diseño, en el análisis 

climático analizado anteriormente, todos los 

ambientes del centro cuentan con ventilación e 

iluminación natural, además de cumplir con los 

requisitos básicos exigidos por el ministerio. Con 

respecto a la implementación de los espacios, 

se propone el uso de griferías ahorradoras en 

consumo de agua para servicios higiénicos y 

cocina y luminarias tipo LED para interior y 

exterior de todos los ambientes. Los dos patios con 

los que cuenta el CEBE, se propone la plantación Fuente: Jardines botánicos

Plantas xerófi las

El proyecto busca cubrir parte de la demanda 

necesitada, brindando programas educativos 

especiales para dar las herramientas necesarias 

para el desarrollo personal y económico, además 

tendrá talleres ocupacionales para personas 

discapacitadas de todos los rangos de edad, en caso 

no hayan contado con algún tipo de educación, 

puedan aprender otras actividades que les sean 

rentables para su propio desarrollo e integración 

a la sociedad. Como parte de las actividades de los 

talleres, estos podrán ofrecer productos o servicios 

a vecinos de la zona, quienes mantendrán activa 

las actividades realizadas en el centro para el 

benefi cio de todos.  En relación a los cursos de 

capacitación para docentes, estarán diseñados 

como un programa de pregrado o maestría para 

que los docentes interesados puedan ser parte de 

colegios de educación especial o en cualquier otra 

institución. Como se mencionó anteriormente, 

el estado tiene un programa actual el cual brinda 

apoyo a los colegios regulares así como de 

educación especial, el SAANEE. Actualmente el 

porcentaje de apoyo en los colegios en de Lima 

Metropolitana es de un 20% a 16% (INEI, 2017), ya 

sea por falta de docentes capacitados, los cuales 

no se dan abasto para apoyar en las instituciones, 

o el tipo de asesoramiento que se está brindando 

actualmente. Al tener este programa para los 

docentes, se buscará aumentar el porcentaje de 

apoyo por parte de esta institución nacional y 

promover la capacitación de los docentes quienes 

pueden ser parte de una educación regular 

también. 

se diferentes especies de plantas y árboles, ya que 

forman parte de la actividad sensorial propuesta, 

dentro de estas habrán plantas xerófi las, las cuales 

tienen muy poco consumo de agua para riego, 

reduciendo en parte el consumo de este recurso.
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Como parte de la viabilidad legal del proyecto, 

como se mencionó anteriormente, el terreno 

propuesto no es propiedad del estado, por lo 

cual los inversionistas miembros de la ONG 

asignada deben adquirirlo. Una vez que el 

terreno es propiedad de la ONG, se evaluará 

la propuesta económica en el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) para llevar a cargo 

la inversión de la construcción. El Ministerio de 

Educación (MINEDU) estará a cargo de los gastos 

para la implementación del centro así como el 

pago de los salarios a los docentes y personal 

administrativo y de apoyo. Adicionalmente al 

proceso de compra del terreno, se debe gestionar 

el cambio de zonifi cación del mismo. Actualmente 

La viabilidad tecnológica del proyecto en relación a 

la construcción, se utilizará un sistema aporticado 

de vigas y columnas de concreto con ladrillos 

de arcilla para los muros. Se plantea un puente 

en el segundo nivel el cual cuenta con apoyos 

distanciados de aproximadamente 18 metros, para 

lo cual se ha planteado una estructura metálica 

de vigas y diagonales de secciones cuadradas, 

además de losas colaborantes. Por otro lado en la 

el lote pertenece a la zonifi cación de comercio 

zonal (CZ). En las vías cercanas al proyecto, que 

también cuentan con esta zonifi cación, se han 

desarrollado comercios pequeños como bodegas, 

carpinterías o mercados, negocios que abastecen 

a la zona y generan ingresos a los vecinos. En 

capítulos anteriores se detalla los criterios de 

elección del terreno, los cuales cumplen además 

con los requisitos exigidos por el ministerio, estos 

pequeños negocios no generarían un riesgo a la 

institución por lo cual se cree pertinente solicitar 

el cambio de zonifi cación a otros usos (OU) para 

hacer factible la construcción del proyecto sin 

obstrucción alguna durante el periodo de licencia 

municipal.

zona de deportes donde el espacio es amplio para 

realizar las actividades y de altura de 8 metros 

aproximadamente, se propone una cobertura 

metálica con sistema de armaduras longitudinales 

y transversales. Con respecto a la implementación 

del centro, se propone tener proyectores digitales 

en todos los salones de clase, así como espacios 

computarizados en las zonas de biblioteca. 
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Estudiando los centros educativos especiales se 

identifi có como competencia directa al CEBE 07 

La inmaculada (83 alumnos) y el CEBE 09 San 

Francisco de Asís (123 alumnos), se analizó la 

cantidad de alumnos que pueden albergar y las 

instalaciones necesarias para el correcto manejo 

de estudiantes con estas discapacidades, En 

breña hay aproximadamente 234 estudiantes con 

discapacidad visual y/o auditiva. 

Con una demanda de 5336 jóvenes con 

discapacidades auditivas y visuales y una oferta de 

solo 234 estudiantes en los centros de educación 

En segundo lugar, el CEBE 09 San Francisco de 

Asis se encuentra en el distrito de Surco y esta 

dirigido para personas con discapacidad visual 

y multidiscapacidad. Los servicios que brindan 

son terapia de lenguaje, terapia ocupacional y de 

audiología, talleres dictados en horario alterno al 

horario escolar, taller de lengua de señas dirigido a 

los padres de familia y a la comunidad en general.

Fuente: CEBE Inmaculada de Barranco Fuente: CEBE Inmaculada de Barranco

Fuente: Fundación Canevaro 

Salón de clases Entrada CEBE

Terapias en clase, CEBE San Francisco

especial observamos que existe una brecha 20 

veces mayor de la demanda por los servicios de 

estos centros educativos que ofrece el distrito de 

Breña. 

En primer lugar, el CEBE 07 se encuentra ubicado 

en el distrito de Barranco y esta dirigido para 

personas con discapacidad auditiva. Los servicios 

que brindan son terapia física, de lenguaje, talleres 

dictados en horario alterno al horario escolar y 

talleres de lengua de señas dirigido a los padres de 

familia y a la comunidad en general.
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CERCIL, Centro de Rehabilitación de Ciegos de 

Lima, una institución sin fi nes de lucro que se 

especializa en la atención a las personas con 

discapacidad mayores de 14 años. Se proponen 

incluir a personas con dicha discapacidad en 

la sociedad para que se puedan desarrollar en 

múltiples ámbitos y sean independientes. Los 

servicios que brindan son rehabilitación básica, 

servicios de diagnóstico, programas y talleres de 

inclusión y servicios a la comunidad.

A) Según el análisis realizado en base a los planos 

estratifi cados de lima a nivel de manzanas 

realizado por INEI el año 2020, podemos concluir 

que el 98% del distrito de Breña cuenta con un nivel 

socioeconómico medio alto que refl eja un ingreso 

mensual de 1449.72 a 2412.44 soles. 

Además, el distrito pertenece a la zona 4 (Cercado, 

Rímac, Breña, La Victoria) de acuerdo con el 

análisis por el APEIM (Asociación Peruana de 

Empresas de Inteligencia de Mercado. Breña 

presenta en su mayoría un NSE C con el 45.9% 

seguido del NSE B con 27.1%. 

B)También es importante analizar los distritos 

que se encuentran en Lima Norte ante la demanda 

de infraestructura de educación básica especial. 

Por lo tanto, en la zona 1 (Puente Piedra, Comas, 

Carabayllo) se presenta en su mayoría NSE C 

Fuente: CERCIL

Interior del centro

seguido del D y en la zona 2(Independencia, Los 

Olivos, San Martín de Porres) NSE C seguido del B.

C)Al determinar que el usuario tendrá un NSE B, C 

o D, observamos que el mayor gasto de los ingresos 

del NSC B y C van dirigidos a los alimentos, en 

segundo lugar, se encuentra alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles. Pero 

para el NSC B el tercer gasto más importante es 

la educación que equivale a s/.570 a diferencia 

del NSC C que lo ubica en su cuarto gasto más 

importante s/.225. Además, el NSE D ubica a la 

educación como su 6 gasto más importante y este 

equivale a s/.103.

Finalmente, de acuerdo con los Perfi les zonales 

de Lima Metropolitana de IPSOS, Lima Centro y 

Lima Norte presentan en su mayoría NSE C Y D y 

en ambos predomina el NSE C.
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Fuente: INEI

Fuente: APEIM Fuente: APEIM

Fuente: APEIM

A) PLANOS ESTRATIFICADOS DE LIMA METROPOLITANA 2020

B) DISTRIBUCIÓN DE ZONAS APEIM POR NSE 2020 LIMA METROP. C) INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NSE 2020 LIMA METROP.

C)PERFIL DE PERSONAS 2020 SEGÚN LIMA METROP.

En Lima Centro y Lima Norte predomina el NSC C. 

Este presenta una población de 48.8% en hombres 

y 5.2% en mujeres. Además, hay un 18.5% de niños 

entre 0 a 12 años, 7.9% entre 13 y 17 años, 13.5% 

entre 18 a 25 años y toda la población de gente 

adulta equivale a 60.10%.
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Para evaluar la viabilidad del proyecto, también se desarrolla la matriz de FODA, en donde se evalúan las fortalezas 

y debilidades como criterios internos del proyecto, así como las oportunidades y amenazas relacionadas a 

la situación externa. Estos cuatro criterios podrán determinar los pro y contras del proyecto y determinar su 

factibilidad.

Fuente: Elaboración propia
FODA del proyecto

- Ubicación estratégica para cubrir la 
necesidad de la zona, considerando la 
facilidad de la accesibilidad al distrito 
desde otros distritos
- Cercanía a red de colegios para futura 
integración al programa de educación 
regular
- Cercanía a áreas verdes para ser parte de 
actividades del programa académico
- Forma del terrreno permite generar una 
división entre el programa público y 
privado

- Demora en tiempo de construcción 
- Demora en implementación de equipos y 
materiales para el desarrollo de las clases y 
talleres
- Falta de personal capacitado para 
atender a alumnos con discapacidad
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Se identifi có los principales involucrados para que el proyecto se pueda desarrollar con éxito por medio de 

una matriz donde se consideran los problemas que se pueden ocasionar, sus intereses o expectativas y con qué 

estrategias se solucionarían estos problemas.

Fuente: Elaboración propia
Stakeholders del proyecto

Alumnos con 
discapacidad

Docentes 

Ministerio de 
Educación

Ministerio de 
Economía y Finanzas

Vecinos de la zona

Municipalidad de 
Breña

ONG

Estudiar para incluirse 
en la sociedad y ser 

aceptados

Incluir al estudiante en 
un colegio regular para 
buscar la inclusión a la 

sociedad

Falta de capacitación 
para lograr educación 

inclusiva

Programas de 
capacitación

Promover derechos a la 
educación inclusiva de 

calidad

Marginación, exclusión 
y maltrato 

Disposición de un 
centro educativo con 

programas 
especializados

Talleres de inclusión 
laboral

Cercanía a centros 
educativos especiales

Inversión en el distrito
Cuotas por licencias de 

construcción 

Inversión en educación 
inclusiva de calidad

Inclusión laboral a 
través de talleres de 

capacitación

Aumento de 
infraestructura para la 
población que también 

formará parte de la 
PEA

Nuevas estrategias de 
diseño para mejorar la 

calidad de la 
infraestructura

Desacuerdo con los 
vecinos 

Impedimentos para 
construir 

Supervisión durante la 
obra y aprobación del 

proyecto

Aumento de ruidos 
durante el día

Relación con el entorno 
y mayor accesibilidad
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Se identifi có como publico objetivo a dos grupos 

principales. El público objetivo directo quienes 

serán los directamente benefi ciados con el 

proyecto y a quienes está dirigido el programa y el 

público objetivo indirecto los cuales son usuarios 

relacionados con el público objetivo directo o 

usuarios quienes utilizaran el programa más 

público. El primer grupo está conformado por 

los alumnos con discapacidad visual o auditiva 

dentro del programa estudiantil, en los grupos de 

inicial (3-7 años) y primaria (6-20 años). El mayor 

porcentaje de alumnos vendrá  de los distritos de 

Lima Norte y Centro pertenciente a un NSE B o C. 

Con respecto al segundo grupo, estará conformado 

por el personal docente, administrativo y limpieza, 

quienes llevarán a cargo el desarrollo del programa 

educativo en el proyecto. Dentro de la comunidad 

estarán los vecinos quienes pueden adquirir 

algunos de los servicios ofrecidos en el centro, y 

personas con discapacidad que desean inscirbirse 

en los talleres, además los docentes que formaran 

parte de los cursos de posgrado en capacitación 

en eeducación especial. Finalmente se encuentran 

los padres de familia o apoderados, quienes 

serán un factor importante para hacer viable la 

participación de los alumnos en el programa, así 

como formar parte de las capacitaciones para el 

apoyo de los niños en su etapa escolar.

Fuente: Elaboración propia
Esquema público objetivo

Personal docente, 
administrativo y 
limpieza

Comunidad

Padres de familia 
o apoderados

Dirección general

Inicial 3-7 años

Primaria
6 - 20 años

Dirección 
académica

Personal de 
apoyo

Limpieza y 
seguridad

Personas con 
discapacidad

Vecinos 

Docentes

Alumnos
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El desarrollo del proyecto se contempla desde la presentación del proyecto a la ONG inversionista quienes 

desarrollarán la compra del terreno. El proceso de trámites en conjunto con el gobierno se dará luego de la 

compra, para poder llevar a cabo las aprobaciones del presupuesto. Se tiene como punto de partida la gestión por 

parte del MEF la contratación de los contratistas para el desarrollo del proyecto. Se tiene un estimado de duración 

de todo este procedimiento seguido de la cosntrucción de la obra e implementación del centro aproximadamente  

de un año y quince días. (Ver diagrama de Gantt en la siguiente página)

Durante la construcción de un proyecto se 

debe tener en cuenta los riesgos que puedan 

presentarse durante la gestión y obra para poder 

preverlos y generar acciones frente a los posibles 

sucesos. Se identifi caron posibles riesgos durante 

tres etapas. Primero durante el desarrollo del 

proyecto y proceso de aprobación, se identifi ca 

un posible riesgo como demora en las licitaciones 

y cierre de contratos, también una negación en la 

solicitud del cambio de zonifi cación. La segunda 

etapa sería durante la gestión e inicio de pagos a 

contratas, en donde se identifi can posibles riesgos 

como devaluación de la moneda, inestabilidad 

política o falta de liquidez. Finalmente, durante 

Fuente: Elaboración propia
Presupuesto de obra del proyecto

la construcción e implementación se identifi can 

posibles riesgos en la demora o incumplimiento 

de contratistas o proveedores. Para poder medir 

estos riesgos de una forma más tangible, se 

elabora una matriz de probabilidad e impacto 

teniendo factores de probabilidad de los sucesos 

relacionados con el presupuesto total de la obra. Se 

escoge el valor intermedio de un riesgo con media 

probabilidad de suceso y con bajo impacto. Este 

valor representa el 0.05% del presupuesto general 

de la obra, el cual se añade en el presupuesto fi nal 

como monto de dinero que pueda cubrir cualquier 

suceso en caso se presente durante el desarrollo.
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Fuente: Elaboración propia
Cronograma del proyecto
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El presupuesto general del proyecto 

contempla todos los gastos de inversión para 

su desarrollo. En este cuadro se han dividido 

las partidas en 8 partes tomando en cuenta 

precios por m2, porcentajes o ratios. 

La primera parte considera los gastos del 

terreno, como se explicó anteriormente la 

compra del terreno será asumida por parte 

de la ONG, no representa un gasto dentro de 

la inversión pero si se toman en cuenta los 

gastos administrativos y el pago de impuestos. 

La segunda parte contempla los gastos del 

proyecto arquitectónico, desarrollo a detalle 

de los planos de arquitectura y especialidades, 

se considera un precio por m2. La tercera 

parte considera los gastos de la licencia de 

obra en la municipalidad de Breña, así como 

los pagos de revisión al CAP y CIP, con un 

porcentaje del presupuesto de la obra según el 

cuadro de valores unitarios (CVU).  La cuarta 

parte son los gastos de la construcción, los 

cuales serán detallados en un siguiente 

cuadro, estos gastos son considerados como 

ratios por m2. La quinta parte corresponde a 

los equipos, en donde se considera la compra 

de ascensores, sistema de detección y alarmas 

contra incendio, así como la mano de obra y 

el costo por la importación.  La sexta parte 

contempla los gastos por servicios públicos, 

en la solicitud del suministro de agua y 

desagüe así como el suministro de energía 

eléctrica con la potencia requerida para el 

centro. La séptima parte toma en cuenta los 

gastos pre operativos a la apertura del centro, 

en donde se considera la implementación de 

todos los espacios educativos así como áreas 

comunes y la capacitación para docentes. 

Este último gasto será compartido con la 

capacitación brindada por la asociación Fe 

y Alegría así como el apoyo del MINEDU. 

Finalmente los gastos de gestión de la obra en 

donde se toma en cuenta los profesionales a 

cargo del desarrollo de la construcción, serán 

detallados en un siguiente cuadro. Se tiene 

como presupuesto total del proyecto un total 

de S/. 15 587 715,46.
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Fuente: Elaboración propia
Presupuesto del proyecto
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Presupuesto de gerenciamiento sobre las personas encargadas en administrar la obra. A partir de los sueldos del 

mercado se ha considerado un porcentaje de dedicación al proyecto que dura 1 año. Se incluye la remuneración 

del gerente de proyecto, residente de obra, especialista estructural, contabilidad, fi nanzas y seguros. Se obtiene 

un total de S/. 255,425.00. 

El presupuesto de la construcción considera partidas generales como obras preliminares, movimiento de tierras, 

la construcción con concreto armado y simple y estructura metálica, la implementación de instalaciones, los 

acabados e implementación de áreas verdes. Para estas partidas se considera un ratio aproximado según el cuadro 

de precios unitarios multiplicado por el área construida. Se considera un porcentaje adicional del 18% de todo 

el casco e instalaciones como gastos generales, que puedan cubrir con algún gasto no previsto anteriormente. 

Adicionalmente se hace un descuento del 9% de la mano de obra por el impuesto a la renta ya que al ser un 

proyecto social estos gastos no son asumidos dentro del gasto de todas las partidas. Finalmente, el presupuesto 

solo de la construcción del proyecto es de S/13 934 765.91.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Cuadro de gastos de gestión del proyecto

Presupuesto de obra del proyecto
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Se ha considerado estos benefi cios para 12 

salones de clase y 80 alumnos. Los benefi cios 

se clasifi can en benefi cios directos, benefi cios 

indirectos y benefi cios intangibles. En primer 

lugar, los benefi cios directos se encuentran los 

salarios de todo el personal del centro educativo 

que incluye un rango de precios debido al cargo 

que estos ocupan como personal directivo, 

administrativo, docente y de servicios. Cada 

uno de ellos cuenta con un sueldo mensual y se 

multiplica por 10 meses para obtener su sueldo 

anual. Además, se considera los benefi cios de los 

alumnos debido al ahorro que se hace al asistir 

a un centro educativo público y que los alumnos 

egresados aproximadamente el 80% podrán 

conseguir un trabajo parcial que les generará 

ingresos.

Por otro lado, se consideran en los benefi cios 

indirectos. Primero el costo de movilización, ya 

que los alumnos aprenderán a movilizarse en 

transporte público generarán un ahorro a los 

padres evitando el uso del transporte privado, 

en esta partida se consideró el 40% de todos los 

alumnos, se ahorraría mensualmente S/.120 

y S/.1200 anuales. En segundo lugar, el sueldo 

de los padres aumentará debido a que podrán 

trabajar una jornada completa debido a que sus 

hijos serán más independientes. En tercer lugar, 

el benefi cio de las sesiones de terapias a personas 

externas al centro como los vecinos de la zona en 

el turno tarde-noche, donde existirá un ahorro 

debido a que las terapias tendrán un precio menor 

al servicio ofrecido en clínicas. Se considera 

S./ 60 soles por terapia y aproximadamente 50 

personas que se verían benefi ciadas. En cuarto 

lugar, los benefi cios por talleres de las sesiones 

que ofrecerá el centro por la noche con un 

costo equivalente a S./ 60 soles. En quinto lugar, 

comercio por venta de productos de la bodega y 

el huerto que se consideran en el programa del 

centro educativo a precios accesibles para los 

vecinos. Finalmente, benefi cio por las clases 

de maestría que se llevarán a cabo en 12 meses 

para capacitar a cualquier docente que requiera 

de conocimientos de educación especial con un 

costo de S./ 750 mensuales y un costo total de S./ 

9000.

Asimismo, se consideraron tres benefi cios 

intangibles. Primero, se reduce la población en 

riesgo de violencia porque disminuye el porcentaje 

de discriminación que los niños podrían afrontar 

en un colegio regular. Segundo, se reduce la 

población de personas que no forman parte de la 

PEA (Población Económicamente Activa) (INEI, 

2017, p.30) porque los niños con discapacidad 

podrán ser autónomos y conseguir un trabajo 

estable. Por último, se reduce la población 

excluida de la sociedad porque los alumnos con 

discapacidad al egresar podrán integrarse en la 

sociedad participando activamente en múltiples 

actividades que antes eran impensables para esta 

minoría por ser considerados poco aptos.
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Fuente: Elaboración propia
Benefi cios del proyecto
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En este cuadro se consideran los gastos netamente operativos y los ingresos del centro educativo. Con respecto a 

los gatos consideramos como partidas los salarios del personal, el costo del mantenimiento general, de ascensores, 

luminarias, piscina de hidroterapia y aparatos sanitarios. Al igual que servicios de luz, agua e internet. En total 

obtenemos unos gastos anuales de S/.894,000. 

Por otra parte, el segundo cuadro muestra 

los ingresos que consideramos a partir de 

los benefi cios indirectos mencionados 

anteriormente como pensiones de los 

alumnos, talleres y terapias en turno 

noche, alquiler de áreas comunes en 

la noche como la zona deportiva y el 

SUM, las clases de maestría y la venta 

de productos obteniendo un total de S/.  

840,784.00 de ingresos anuales.

Fuente: Elaboración propia

Analisis de sostenibilidad de operación y 
mantenimiento anual
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A partir de los datos obtenidos el cuadro de 

sostenibilidad operación y mantenimiento se 

restan los ingresos menos los gastos y se obtiene 

un fl ujo de caja mensual y uno acumulado. El 

fl ujo de caja acumulado nos sirve para identifi car 

en qué años del proyecto se generarán los gastos 

más fuertes para que los años previos se pueda 

Fuente: Elaboración propia
Flujo de caja anual de costo de operación y mantenimiento

ahorrar. Los años 4,7,8 y 9 son los que tendrán 

mayores gastos, aproximadamente entre 10 mil 

y 15 mil soles. Los demás años servirán para 

generar una caja chica que sirva como apoyo 

a cualquier gasto extra que se necesite o para 

complementar los gastos más altos en los años 

anteriormente mencionados.
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Las fuentes del fi nanciamiento se darán durante 

tres etapas del desarrollo del proyecto. Al inicio, 

La ONG a cargo de la compra del terreno, luego 

el gobierno a cargo de la construcción evaluado 

por el MEF y fi nalmente durante el proceso de 

implementación previo a la operatividad.

Para la primera etapa la ONG que podría asumir 

el gasto de la compra del terreno es “ALBOAN” 

una organización sin fi nes de lucro y de origen 

español, la cual realiza proyectos en África, Asia y 

América Latina. Su enfoque se centra en el apoyo 

a comunidades vulnerables en diferentes lugares 

del mundo, buscando promover una educación 

de calidad, el respeto de los derechos humanos, 

la justicia socio-ambiental y la equidad de género. 

Esta organización se funda en el año 1994 en el país 

Vasco y en el año 1996 se une a la orden religiosa 

jesuita, la cual ha permitido el gran alcance en 

muchos países del mundo. (ALBOAN, 2021) En el 

Perú, así como en otros países de América Latina, 

se ha asociado a la organización Fe y Alegría para 

asumir los gastos de construcción de los centros 

que actualmente desarrollan en estos países. En 

nuestro país se han construido casi cien centros 

educativos, la mayoría de educación regular, otros 

de educación técnica y solo uno de educación básica 

especial. (Fe y Alegría, 2021) El aporte económico 

de la ONG ALBOAN, se ha dado en la compra del 

terreno en casos no hayan sido propiedad del 

ministerio además de la construcción del centro 

educativo. Para el proyecto propuesto solo se 

solicitaría la compra del terreno escogido en el 

distrito de Breña. 

Durante la etapa de construcción, se propone 

que la inversión esté a cargo del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través del programa 

Invierte.Pe. Esta entidad es el sistema nacional de 

programación multianual y gestión de inversiones, 

el cual, aprueba proyectos que no pasen de 

más de 21 millones de dólares de inversión 

que cumplan y disminuyan una brecha social, 

por lo que el presupuesto sí se encuentra en el 

rango. Los benefi cios que tiene trabajar con esta 

entidad son que su objetivo es reducir los tiempos 

de aprobación, que es en lo que las gestiones 

anteriores fallaban. Como también, se establecen 

seguimientos fi nancieros y de avance de la obra a 

medida que el proyecto se ejecuta. (Ministerios de 

Economía y Finanzas, s.f)

 

Finalmente, durante la etapa de implementación, 

se propone que la asociación Fe y Alegría pueda 

apoyar dentro de la capacitación de docentes 

como miembros del Servicios de Apoyo y 

Asesoramiento a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE). Fe y Alegría es 

una asociación internacional que se encuentra en 

22 países de América Latina, África y Asia apoyando 

a la educación de las poblaciones más vulnerables 

y excluidas. En el Perú se encuentran apoyando 

desde el año 1966 con los primeros colegios en 

el cono sur y norte de Lima Metropolitana, en 

los próximos años realizaron muchas más obras 

en otras provincias del país. La construcción e 

implementación de escuelas se ha dado junto 

con el apoyo de otras ONGS como se mencionó 
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1. A partir del análisis de las necesidades que tiene cada alumno con discapacidad sensorial dentro del espacio 

educativo, se pueden establecer criterios de diseño que permitan complementar las necesidades de aprendizaje, 

así como las actividades recreativas que fomenten su desarrollo en la comunidad.

2. Por medio de la experiencia fenomenológica de la arquitectura, se puede diseñar un espacio que ayude a 

potenciar los sentidos que los alumnos carecen. Esto se lleva a cabo a través de las distintas atmósferas que 

se plantean en el proyecto, con la ayuda de la luz, el sonido y la naturaleza. De esta manera, resulta pertinente 

desarrollar este tipo de proyecto, ya que los centros actuales, no tienen una infraestructura que considere al 

usuario desde el momento del planteamiento del diseño porque solo se adaptan a un edifi cio ya existente que no 

brinda condiciones de calidad para el desarrollo de los niños.  Los centros de educación básica especial en el país 

deben brindar el mejor servicio, así como cualquier otro colegio regular ya que todos tienen el mismo derecho de 

acceder a una educación de calidad.

3. Finalmente, al plantear un programa privado como el área de salones y un programa público como son los 

talleres y áreas recreativas y deportivas, se proyecta que los alumnos y los vecinos de la zona puedan interactuar y 

exista un fl ujo de personas constante. Por lo tanto, el proyecto se abre al entorno y permite que todos los usuarios 

puedan relacionarse.

anteriormente. En relación a la educación básica 

especial, se ha construido solo un colegio en el 

Perú; sin embargo, se brindan capacitaciones a 

los docentes en todo el país con el fi n de apoyar 

a los alumnos con discapacidad en los colegios 

de educación básica especial y regular con el fi n 

de lograr la inclusión a la sociedad y valor por sí 

mismos. Estas capacitaciones actualmente se dan 

en Chimbote (Ancash), San Juan de Lurigancho 

(Lima) y Bagua Chica (Amazonas) (Fe y Alegría, 

2021)
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