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RESUMEN  

 

La presente tesis tiene como objetivo diseñar un Centro Educativo para el 

Desarrollo de Talentos Deportivos en el Rímac. Infraestructura para albergar 

a niños y jóvenes con las aptitudes deportivas y el somatotipo adecuado para 

deportes específicos y prepararlos hacia el alto rendimiento deportivo, 

considerando que no cuentan con la infraestructura adecuada para brindarles 

la formación académica e instalaciones deportivas adecuadas para sus 

entrenamientos a largo plazo, lo que genera que el deporte peruano no 

progrese. 

 

La metodología que se empleó responde a un estudio de tipo aplicativo y 

correlacional, ya que se trabajó con una masa crítica de población en etapa 

escolar que constantemente se dedica a entrenar y competir, tanto en el 

ámbito regional como nacional. Los resultados obtenidos determinaron que es 

actualmente en Lima Centro donde existe más cantidad de niños con talento 

deportivo y en el que año tras año hay mayor cantidad de deportistas 

calificados, pero que no logran desarrollar su potencial al máximo. Como 

conclusión, el proyecto ofrece un mayor número de espacios para la formación 

académica, instalaciones deportivas especializadas, servicios de medicina 

deportiva y zona de residencia estudiantil. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to design an Educational Centre for Development 

of Talented Athletes located at Rímac. Infrastructure to hold children and 

youths with appropriate abilities and biotype for specific sports and make them 

ready for high performance in sports, whereas they haven’t suitable academic 

development and sport facilities for their long-term training, which make 

Peruvian sport don’t progress. 

 

The methodology responds to a correlational application study as it worked 

with a critical mass of population in school stage, which permanently engage 

in training and compete as regionally as nationally sector. The results helped 

to determinate that Lima Centro area is where a great number of talented 

athletes exist and where year after year elite athletes arise, but never achieve 

their extent possible potential Development. As A conclusion, the project 

provides a great number of academic studies spaces, specialised training 

sports performance, sports medicine services and student residence zone. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los países que obtienen los mejores logros en eventos deportivos 

internacionales, suelen ser apreciados como países desarrollados o en vías 

de desarrollo, por lo que se puede deducir que el deporte de alto rendimiento 

puede ser considerado como un indicador del índice de desarrollo humano, lo 

cual, también les favorece a estos países, ser futuras sedes de juegos 

mundiales importantes, lo que conlleva a que se favorezca la construcción de 

infraestructura deportiva, infraestructura de tipología relacionada directa o 

indirectamente hacia los eventos deportivos, construcción de obras civiles, 

regeneración urbana y en fin, que permanezcan como herencia para la 

población. 

 

En relación con el bajo nivel de nuestro deporte nacional, es necesario 

comprender que esto se debe, en gran medida, que a nuestros deportistas no 

se les brinda una formación integral de calidad desde su iniciación a la práctica 

de un deporte como profesión, quienes generalmente empiezan su iniciación 

al alto rendimiento deportivo desde la etapa escolar y que son captados por 

el IPD, a través de evaluaciones como test de entrenamientos, test de técnica 

y tácticas, medidas antropométricas y competencias, lo cual permite generar 

un filtro para confirmarlos desde niños, como potenciales futuros deportistas; 

los denominados Talentos Deportivos. 

 

Por otra parte, si bien el nivel competitivo de nuestros deportistas no ha 

mejorado en mucho tiempo, existe una cantidad de niños que compite en 
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eventos deportivos escolares a nivel nacional y a nivel Sudamérica y que año 

tras año sigue incrementando, con más énfasis en Lima Centro, donde se 

pueden detectar a más talentos deportivos. 

 

No obstante, el problema radica en que muchos de estos talentos deportivos 

no cuentan con infraestructura adecuada para sus entrenamientos. Están 

afectados por problemas de salud, malnutrición, problemas de dinero y 

tiempo, porque deben estudiar, entrenar, competir, viajar y volver a casa, lo 

que muchas veces ocasiona bajo rendimiento académico y el abandono de 

los entrenamientos; perdiendo así, a los deportistas que pudieron realizarse. 

 

Sin embargo, tenemos la oportunidad de generar un punto de quiebre y 

empezar a revertir esta situación. 

 

Actualmente, se está gestando una sinergia, promovida por el proyecto Río 

Verde, que propone la recuperación del río Rímac, el Plan Metropolitano de 

Desarrollo Urbano de Lima-Callao (PLAM 2035) y el Comité Organizador de 

los Juegos Panamericanos Lima 2019, declarado de interés nacional, que 

proponen el impulso del deporte peruano por medio de la construcción de 

equipamiento deportivo, en lugares estratégicos de Lima, para promover la 

cultura y la práctica del deporte y, a su vez, regenerar espacios degradados 

de la ciudad. 

 

Cabe mencionar que el PLAM 2035, propone la construcción del Gran Coliseo 

de Lima en la zona de Cantagallo, ubicado en el Rímac, que a su vez se 

contempla dentro de la intervención urbana del Proyecto Río Verde, cuyas 

riberas serán revegetadas y donde se construirán espacios públicos, que 

consolidarán un nuevo clúster urbano, de carácter deportivo.  

 

Es así como en esta ocasión surge una oportunidad para la construcción de 

una infraestructura que sea parte de la intervención urbana y que se constituya 

como el primer semillero nacional de deportistas de élite, orientado hacia la 

población en etapa escolar, donde se brindarán espacios para el desarrollo 
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académico, espacios para los entrenamientos, servicios de medicina 

deportiva y residencia. 

 

En relación con lo expuesto previamente, la presente investigación se 

estructuró en cinco capítulos. En el primero, se da a conocer la situación 

problemática del nivel competitivo nacional y el planteamiento del problema. 

 

El segundo aborda el marco teórico, que presenta conceptos de base para la 

presente tesis, tales como talento deportivo, el somatotipo, la tecnificación 

deportiva, la medicina y ciencias del deporte, el espacio educativo y la 

organización de espacios educativos por nivel. Y se muestra el marco 

referencial, donde se realiza la verificación de algunas referencias 

arquitectónicas de intervención urbana. De igual manera, se analizan 

referencias de los programas arquitectónicos de infraestructura similar a la 

que se propone en el proyecto. 

 

En el tercero, se muestra la elección del terreno. En esta etapa, se realiza un 

análisis urbano de la zona de estudio para conocer su realidad, así como 

también el diagnóstico de la problemática de la zona, sus potencialidades y 

estrategias de intervención, lo que posteriormente sirve como instrumento 

para proponer el Plan Maestro Urbano que, a su vez, contendrá al proyecto 

arquitectónico. 

 

En el cuarto, se presenta al estudio programático, donde se da a conocer el 

estudio antropométrico, ergonómico, la determinación de la masa crítica a 

servir y la programación arquitectónica, los que servirán para la proyección 

del diseño arquitectónico. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se desarrolla el proyecto arquitectónico, que 

explica qué premisas se han considerado para diseñar, cuál es el partido 

arquitectónico y qué zonificación se dio como resultado dentro de la 

infraestructura, los cuales plasman todo lo que se consideró en los capítulos 

anteriores, que posibilitaron el desarrollo de los espacios, la funcionalidad y la 

forma de la infraestructura. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

El tema abordó la implementación de infraestructura educativa 

que posibilitó el desarrollo académico y deportivo de niños y adolescentes con 

altas capacidades deportivas sobresalientes, en su preparación hacia la alta 

competencia del deporte. 

 

Esta infraestructura formó parte de un proyecto ambicioso, que 

fue una intervención urbana propuesta para los Juegos Panamericanos que 

se llevarán en nuestra capital el año 2019. Dicha propuesta sigue los 

lineamientos propuestos por el PLAM 2035 y el proyecto Río Verde, los que 

beneficiarían la recuperación y generación de espacios públicos en las riberas 

del río Rímac y unirían al distrito de Rímac con el Centro Histórico de Lima, a 

fin de fomentar el impulso del turismo y que se dinamice el desarrollo social y 

económico del país.   

 

Es así como el proyecto buscó constituirse como el primer semillero 

nacional de Talentos Deportivos, para asegurar el desarrollo del deporte 

peruano, con miras a que la intervención urbana siga funcionando 
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posteriormente a los Juegos Panamericanos y que se recupere una parte de 

la ciudad de Lima y el río Rímac. 

 

1.2 Situación problemática 

 

Existe una confusión con respecto a la práctica de un deporte, de 

manera recreativa, en comparación con la práctica de un deporte pero de 

manera competitiva, pues, si bien existe una pequeña brecha entre deporte 

recreativo y deporte competitivo, este último tiene un sentido disciplinario más 

constante que está enfocado a la obtención de logros a largo plazo, por lo es 

un mérito el esfuerzo continuo mediante horas de entrenamiento, experiencia 

en competiciones y resultados, la ingesta de dieta personalizada, dormir la 

cantidad de horas necesarias para que el cuerpo se recupere y el seguimiento 

médico antes, durante y después del entrenamiento, ya que estos siempre 

están  propensos a sufrir lesiones, fractura de huesos, etc., por el esfuerzo 

intenso al que someten a sus cuerpos. 

 

Es imprescindible para el deportista empezar a entrenar a 

temprana edad, ya que, si se proyecta como deportista profesional, debe tener 

en cuenta que su carrera como tal es efímera, pues, este recibe subvenciones 

por parte del gobierno y entrena con el propósito de obtener una plaza en la 

competencia internacional deportiva más conocida del mundo, los Juegos 

Olímpicos, de allí el término, ciclo olímpico; pues, cada cuatro años un 

deportista de alto rendimiento busca competir en estos juegos.  

 

Sin embargo, dentro de estos cuatro años, entrena 

constantemente y compite en otros eventos deportivos que tampoco dejan de 

ser importantes, por lo que también deben demostrar los frutos de sus 

entrenamientos mediante resultados favorables; de lo contrario, su vida como 

deportista profesional fracasaría. 

 

Por otra parte, lo que ignoramos sobre la vida de un deportista es 

¿cómo se forma?, ¿desde qué edad entrena en su deporte? ¿Qué factores 

intervienen en su rendimiento deportivo? 
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Al verificar las estadísticas del medallero histórico mundial de los 

Juegos Olímpicos, podemos apreciar que, Europa posee un 62.9% de 

medallas; Norteamérica, 19.5%; Asia, 8.3%; Oceanía con 3.7%; América 

Latina con 3.3% y, por último, África con solo 1.8%(Latinoamérica Olímpica, 

2008). Y dentro de nuestro continente, solo poseemos 4 medallas. 

 

 

 

 

Una medalla obtenida es fruto del constante esfuerzo de un 

deportista y detrás de un deportista hay un grupo de profesionales que 

trabajan en conjunto para facilitar su entrenamiento. 

 

Figura N°1: Mapamundi de medallas olímpicas obtenidas por continente.  

Fuente: http://latinoamericaolimpica.blogspot.pe.  

Elaboración: el autor. 
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En comparación de muchos de nuestros países vecinos, que 

destinan parte de su presupuesto fiscal para promover el desarrollo del 

deporte, en nuestro país no existe una Política de Estado que se preocupe 

por aquello. 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de apoyo para la formación de las canteras de las 

federaciones deportivas, luego se ven reflejadas en los lamentables 

resultados que obtenemos en las competencias internacionales.  

Figura N°2: Las naciones que más invierten en deporte en América Latina.  
Fuente: Revista Digital Forbes: http://www.forbes.com  

Elaboración: el autor. 

Figura N°3: Presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2016 de Perú.  
Fuente: Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016 (Ley N° 30372).  

Ministerio de Economía y Finanzas.  

Elaboración: el autor. 
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No logramos conseguir medallas porque no hemos asegurado la 

masificación del deporte. 

 

 

 

 

Esta es una triste realidad que podemos vivir en la actualidad. Por 

ejemplo, veamos lo acontecido en los Juegos Olímpicos, Río 2016. Solo 

enviamos una delegación de 29 atletas que solo compitieron en 11 deportes, 

en comparación de países como Estados Unidos, que mandó 550 deportistas 

que participaron en 38 deportes o Colombia, con 154 deportistas en 24 

deportes, lo que posteriormente, dio como resultado que Estados Unidos 

Figura N°4: Medallero Histórico del Perú en los eventos internacionales  

más importantes. 

Fuentes: INEI; https://es.wikipedia.org.  

Elaboración: el autor. 



6 

 

tuviera 121 medallas; Colombia, 8 y nosotros, ninguna. Pues, la victoria 

premia a los mejor preparados. 

 

 

 

 

Según un estudio realizado por Havas Sports & Entertainment, 

una revista especializada en análisis y estadísticas en deportes, realizó un 

estudio que concluía que países desarrollados como Estados Unidos y 

Francia, ante un evento deportivo internacional como, por ejemplo, los Juegos 

Olímpicos (JJ.OO), tenían una probabilidad de ganar medallas en un 53%, 

mientras que Brasil 30%, tomando como factores, la cantidad de atletas que 

componía su delegación, el número de deportes en que estos competían y el 

Figura N°5: Deportistas y deportes en competencia por país en los  
Juegos Olímpicos Río 2016. 

Fuente: https://www.rio2016.com 

Elaboración: el autor. 
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promedio de medallas obtenidas en estos eventos. Y si realizamos un ejercicio 

similar, pero con los datos de nuestros deportistas y competencias en este 

evento, se obtiene, aproximadamente, un 18% de probabilidades de ganar 

alguna medalla, en los JJ.OO. 

 

Se precisa que en nuestro medallero histórico en los JJ. OO, 

poseemos solo cuatro medallas y no ganamos una desde el año 1982, es 

decir, desde hace más de 30 años. 

 

Luego de analizar la situación problemática del deporte peruano, 

se ha detectado que, el poco dinero del sector público que se destina para 

este rubro se invierte mal.  

 

1.3 Definición del problema 

 

Actualmente se destina 168 millones de soles, que es tan solo el 

0.12% del Presupuesto total anual del sector público, que son 138, 490 

millones de soles. 

 

Del total de este presupuesto, se invierte 84% en infraestructura 

deportiva, mientras que para la Promoción y el Desarrollo del Deporte solo el 

16%. Del presupuesto para este último, se reparte para los Deportistas 

Calificados de Alto Nivel (DCAN), el 69%; para los programas de Masificación 

del Deporte (M.D), promovidos por el MINEDU y el IPD, se destina 25% y tan 

solo el 6% se destina para formar las bases del deporte peruano, a los 

Talentos Deportivos (T.D), es decir, para formar a esos futuros deportistas que 

aún son unos niños. 
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Se destina 69% de dinero para apoyo a 80 deportistas calificados 

de alto nivel, que solo demuestran 18% probabilidades de ganar alguna 

medalla; presentan pocos logros, mientras que, para el desarrollo de los 

talentos deportivos, solo se destina el 6%, cuando es la población en edad 

escolar la que más practica el deporte de manera masiva. 

 

Es decir, tenemos la oportunidad de invertir mejor en el desarrollo 

de los talentos deportivos, ya que los podemos encontrar en cantidad, ampliar 

el universo de futuros deportistas de élite, conseguir más medallas, mejorar el 

rendimiento deportivo a nivel nacional y no gastar mucho dinero en el futuro. 

 

Por otro lado, es muy importante también construir infraestructura 

deportiva para que la tecnificación deportiva sea posible, pues, si no hay 

dónde entrenar no hay cómo desarrollar un deporte. 

Figura N°6: Distribución del presupuesto fiscal para el sector Deporte.  

Fuentes: Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016 (Ley N° 30372). MEF; 

Sociedad de Comercio Exterior de Perú.  

Elaboración: el autor. 
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El 84% del presupuesto se destina a la remodelación de estadios 

y campos deportivos y en infraestructura deportiva. Sin embargo, surge aquí 

otro problema. En promedio, en todo el Perú, existe en total una instalación 

deportiva cada 50 000 habitantes, mientras que en países como Chile hay 82 

instalaciones deportivas cada 50 000 habitantes. Falta más inversión. 

 

Por otra parte, existe una concentración de la práctica deportiva 

de las disciplinas más comunes y más populares como lo son el fútbol, el 

vóleibol, el básquetbol y deportes de contacto como el Tae Kwon Do y el 

karate. 

 

El Ministerio de Educación en coordinación con el Instituto 

Peruano del Deporte, promueve la masificación del deporte de 14 disciplinas 

deportivas, porque son aquellas que son más practicadas en los colegios, 

centros deportivos o hasta en un parque (losas deportivas). Y se enfocan en 

la población en edad escolar, específicamente, a niños y jóvenes entre 5 a 17 

años. 

 

Figuran N°7: Escenarios favorables para el deporte. 

Fuentes: PLAM 2035.  

Elaboración: el autor. 
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La estrategia del MINEDU y el IPD es captar a los talentos 

deportivos que sobresalen en cada competencia llevada a cabo, desde la 

etapa regional hasta la nacional, que se lleva a cabo en Lima, por poseer la 

mayor cantidad de escenarios deportivos de alta competencia. 

 

Independientemente del MINEDU, el IPD, tiene como objetivos 

asegurar a los talentos deportivos, haciéndoles un seguimiento médico y de 

tecnificación deportiva, mas no se les brinda educación gratuita, para que 

estos no descuiden su formación académica ni se les brinda alimentación ni 

seguimiento de su estado nutricional, específicamente, para su crecimiento 

físico en relación con la práctica de su deporte. 

 

Figura N°8: Deportes promovidos por los Juegos Deportivos Escolares Nacionales.  

Fuente: Página oficial de los JDEN, MINEDU, http://www.minedu.gob.pe/jden/.  
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Cabe mencionar también que, muchos de los niños que presentan 

talento para un deporte, provienen de lugares pobres, donde muchas veces 

se ven afectados por problemas sociales como la drogadicción, el pandillaje, 

la delincuencia y problemas familiares. En adición a esto, muchos de ellos 

sufren también de problemas de falta de alimentación, que repercute en su 

crecimiento (desnutrición crónica) y su delgadez (desnutrición aguda). 

 

En contraparte a la pobreza, aquellos talentos deportivos que 

provienen del sector social A, B y C, presentan problemas de malnutrición, es 

decir, estos niños si cuentan con alimentación, pero el problema es que no 

consumen comida balanceada y/o consumen comida chatarra tales como 

gaseosas o productos químicos altos en triglicéridos, lo que repercute en su 

Índice de Masa Muscular, llevándolos al sobrepeso. 

 

La Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y 

Aterosclerosis, reveló, el 2015, que la tasa de obesidad infantil en nuestro 

país, en los últimos 30 años aumentó de 3% a 19%, lo que conlleva a que 

Figura N°9: Visión estratégica de los niveles de intervención en el ámbito escolar.  

Fuente: Plan Nacional del Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar, 

aprobado con Resolución Ministerial N°034-2015-MINEDU. MINEDU. 
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futuros adultos padezcan de enfermedades no transmisibles como la diabetes 

y que estos se vuelvan un gasto a nivel nacional, convirtiéndose así en una 

razón más por la que nuestro país no avanza tanto en el aspecto social como 

económico y salud. 

 

Para afrontar estos problemas y para asegurar la formación de los 

talentos deportivos, se propone una infraestructura que albergue espacios 

necesarios para la formación académica, formación deportiva, seguimiento de 

la seguridad alimentaria y seguimiento de la salud de estos.  

 

 

 

 

1.4 Masa crítica 

 

Actualmente, el Instituto Peruano del Deporte lleva a cabo un 

programa denominado Captación de Talentos Deportivos, que tiene como 

propósito formar a niños y adolescentes, en el ámbito del deporte hacia el alto 

rendimiento, específicamente, a aquellos entre edades de 5 a 14 años, 

quienes, luego de pasar por pruebas antropométricas, deportivas y físicas, 

son considerados con alta probabilidad de ser deportistas calificados de alto 

nivel. 

Figura N°10: Resumen del análisis del problema en relación a los Talentos Deportivos. 

Elaboración: el autor.  
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Por otra parte, en el Centro Educativo Deportivo Experimental 

“Julia Sánchez Deza”, se forma a los mejores talentos deportivos, captados 

en todo Lima metropolitana, específicamente, a niños y adolescentes entre 9 

a 16 años. 

 

Mediante entrevistas realizadas a entrenadores del Instituto 

Peruano del deporte, se sugiere que se forme a los Talentos Deportivos a 

partir de los 9 años de edad, porque es, en esa edad, que ya presentan 

cualidades físicas notables para ciertos deportes y porque ya pueden 

presentar un pensamiento maduro sobre la práctica de su deporte. Y de igual 

modo, se sugiere que se les forme hasta los 14 años, ya que actualmente, a 

partir de los 15 o 16 años ya deberían presentar una buena base para el alto 

rendimiento deportivo. 

 

 

 

 

Considerando que la población ideal es de 9 a 14 años para 

formar a los talentos deportivos, se analiza a la población en edad escolar de 

5 a 14 años de todo Lima Metropolitana. Según el INEI, en dichas edades, 

para que sirva como base de proyección a 20 años, dado que la propuesta 

arquitectónica, como toda edificación, tiene una vigencia de vida de 

aproximadamente 20 años. 

 

Figura N°11: Edad ideal para formar a los Talentos Deportivos. 

Fuentes: IPD.  

Elaboración: el autor. 
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Luego se separan los grupos de edades, equitativamente y se 

toma como referencia la capacidad para locales educativos para Primaria y 

Secundaria, donde las edades correspondientes son de 9 a 11 años en los 

grados del 4° al 6° para Educación Primaria y de 12 a 14 años, que serían los 

grados del 1° al 3° de Secundaria.  

 

Finalmente, y siguiendo el modelo COAR, para el cálculo de 

aulas, se determina 30 alumnos por aula, en 2 secciones por grado, lo que 

resulta en un total de 360 talentos deportivos (alumnos) en 12 grupos (12 

aulas), siendo 180 alumnos para Primaria y 180 para Secundaria. 

 

Esto viene a ser un 7.37% de la masa crítica futura, que resulta 

en que habrá más necesidad de construir más proyectos como el que se 

propone en esta tesis. 

 

Figura N°12: Población actual del enfoque y su proyección a 20 años. 

Elaboración: el autor. 
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Figura N°13: Determinación de la masa crítica a albergar en el proyecto.  

Elaboración: el autor. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Proyectar áreas para desarrollo académico, desarrollo 

deportivo, residencia de escolares, consultorios y laboratorios de salud y 

ciencias del deporte, bajo la administración del Plantel Educativo y Personal 

calificado, supervisado por del Ministerio de Educación y el Instituto Peruano 

del Deporte. 

 

1.5.2 Objetivos específicos: 

 

a) Diseñar una propuesta tipológica de educación con 

enfoque a miras hacia el alto rendimiento del deporte 

peruano. 

b) Diseñar instalaciones administrativas, educativas, 

deportivas, de salud y habitaciones para formar 

integralmente a los mejores talentos deportivos que 

previamente hayan pasado exámenes ejercidos por el 

IPD. 

c) Desarrollar una propuesta urbana para el Proyecto Río 

Verde, considerando la problemática y las 

potencialidades del terreno y su entorno, a fin de detectar 

la necesidad de este y proponer estrategias de 

intervención para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Rímac. 

 

1.6 Alcances 

 

El proyecto solo servirá a un porcentaje de la población de 

talentos deportivos, proyectada hacia el año 2035, dado que la vida útil de una 

edificación es de 20 años. 
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La masa crítica se determinará principalmente, de acuerdo a los 

estudios y estadísticas que realiza el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el 

Ministerio de Educación (MINEDU) y la población en etapa escolar, 

específicamente a niños entre 9 y 14 años, según estudios del Instituto 

Peruano de Estadística e Informática (INEI). 

 

Se evaluará la ubicación pertinente del proyecto dentro de Lima 

Metropolitana, ya que actualmente es en esta región en donde hay más 

posibilidades de encontrar talentos deportivos, ya que, mediante estudios 

realizados por el IPD y el MINEDU, aproximadamente el 70.1% de la población 

de interés, desde hace años viene participando en actividades deportivas con 

proyección al alto rendimiento deportivo, en el ámbito escolar. 

 

1.7 Limitaciones 

 

No hay estudios y estadísticas enfocadas hacia la preparación del 

deportista en su etapa escolar, solo artículos periodísticos y entrevistas a 

deportistas calificados que los mencionan. Ante este motivo se estudiará 

casos de países que sí lo hayan hecho y se procesará la información 

disponible de nuestras instituciones a fin de lograr una infraestructura que 

favorezca el desarrollo de los talentos deportivos y en cierta forma, ayude al 

incremento del Índice de Desarrollo Humano de nuestro país, reduciendo las 

incidencias de problemas sociales, económicos y de salud por los que estos 

talentosos niños pasan. 

 

1.8 Justificación 

 

Actualmente existe una preocupación por parte del Ministerio de 

Educación, por incentivar, en los colegios, la práctica deportiva, motivo por el 

cual se aprobó el año 2015 con Resolución Ministerial N°034-2015-MINEDU, 

el Plan Nacional del Fortalecimiento de la Educación Física y la Promoción del 

Deporte Escolar, donde se incrementan tres horas más de Educación Física 

a las 2 horas ya establecidas en el currículo escolar, con miras a enfrentar el 

problema de la obesidad y sedentarismo en niños, provocados por la ingesta 
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de comida chatarra y la inactividad física por impacto de la tecnología digital 

(videojuegos, etc). 

 

Por otra parte, y en coordinación con el MINEDU, el IPD, fomenta 

la práctica masiva del deporte con especial enfoque en la población escolar, 

ya que como parte de sus lineamientos tiene como objeto principal captar 

talentos deportivos para posteriormente formarlos y proyectarlos como 

deportistas calificados de alto nivel que nos representen en los juegos 

deportivos internacionales.  

 

De igual manera, el PLAM 2035, el Comité organizador de los 

Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la Ley del Mecenazgo Deportivo (que 

incentiva a las empresas privadas, la construcción de infraestructura 

deportiva), posibilitan una sinergia o una coyuntura para que la propuesta 

arquitectónica sea posible. 

 

 

Figura N°14: Coyuntura que promueve la práctica del deporte hacia el alto rendimiento, en 

el ámbito escolar.  

Elaboración: el autor.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Bases teóricas del desarrollo deportivo 

 

Las bases teóricas aplicadas a la presente tesis surgen de 

analizar conceptos, teorías y métodos referidos a la formación de los 

deportistas de alto rendimiento y profesiones involucradas en aportes para el 

desarrollo del deporte. 

 

En las competencias deportivas que se llevan a cabo en la 

actualidad, se ve el incremento de las exigencias competitivas, desde el punto 

de vista cualitativo. Es decir, tan solo veamos, por ejemplo, los records que se 

rompen en los Juegos Olímpicos, ya sea por medio del nadador 

norteamericano Michael Phelps o del atleta Usain Bolt o de la forma rápida y 

precisa de jugar fútbol de Lionel Messi. ¿Cómo llegaron a ese nivel? 

 

Y así como ellos, cada cierto tiempo aparecen otras figuras que 

rompen nuevamente los récords que se creían imposibles de lograr. 
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Cada vez los atletas que participan en competencias de alto nivel, 

también son más jóvenes. Por supuesto que esto está sujeto a la disciplina 

deportiva que practican. 

 

Fisher y Borms (1990), mencionan que las competencias 

deportivas que se realizan, en la actualidad, los rangos de edad que se obtiene 

el máximo rendimiento han disminuido en muchas especialidades, por lo cual 

los jóvenes alcanzan niveles de desarrollo y excelencia considerados en el 

pasado como exclusividad de los adultos y que por este motivo justifican la 

detección temprana de los talentos deportivos. 

 

2.1.1 Talento deportivo 

 

“Dios me dio el don de jugar al fútbol, y el resto lo 

conseguí porque me cuidaba y me preparaba” (Pelé). 

 

Esta frase abre las puertas a la aclaración de qué es un 

talento deportivo. Pues, actualmente aún se mantiene el concepto erróneo de 

que un talento deportivo nació para ser el mejor en su disciplina de manera 

natural; sin embargo, ese talento no podrá explotar su genialidad si no se 

trabaja en aquello. 

 

Para un deportista, el término excelente no existe en su 

mentalidad, es por eso que es perfeccionista, porque si ya llegó a un alto nivel, 

siempre busca superarlo. 

 

Refiriéndonos específicamente a qué es un talento 

deportivo, es aquella persona que desde temprana edad muestra una especial 

aptitud para un tipo de actividad, entre las que, lógicamente, se encuentra el 

deporte, mientras que para Burlo, López y Santana (1996), aquellos niños 

poseen un conjunto de aptitudes genéticas o adquiridas que permiten la 

obtención de resultados relevantes en una especialidad deportiva. 
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Por otro lado, y confirmando la detección de talentos 

deportivos en los colegios, Alexander (1995), indica que el sector estudianti l 

ofrece las siguientes ventajas: 

 

a) Concentra la mayor proporción de rangos de edad 

propuestos en cualquier programa para la detección de 

talentos. 

b) Facilita los procedimientos de selección, clasificación y 

control de individuos que se han de evaluar, debido a que 

dispone de los registros y la infraestructura requerida para 

realizar el trabajo. 

c) Dispone del recurso humano de base, que una vez 

adiestrado puede emprender con éxito el proceso inicial 

para la detección de los talentos deportivos. 

d) Es el sector educativo, conjuntamente, con el deportivo, 

que, en última instancia, será el principal usuario de la 

infraestructura que se genere, no solo para detectar los 

posibles talentos, sino para implantar programas de 

actividad física y salud para los no talentos. 

 

Estos conceptos, como otros, serían las bases sobre las 

cuales se sustenta la Pirámide del Enfoque Deportivo, que sirve como la 

mayor estrategia del Instituto Peruano del Deporte para consolidar un 

semillero de deportistas de proyección. 
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Los talentos deportivos, para ser considerados como 

tales, según Conforme Hahn, son: 

 

1. Requisitos antropométricos, el somatotipo para un 

deporte. 

2. Características físicas: resistencia aeróbica y anaeróbica, 

coordinación motora, etc. 

3. Condiciones tecnomotrices: equilibrio, percepción 

espacial, etc. 

4. La capacidad de aprendizaje: capacidades de 

observación y análisis, velocidad de aprendizaje. 

5. La predisposición para el rendimiento, para el esfuerzo 

corpóreo, perseverancia, la aceptación de frustración. 

6. La dirección cognoscitiva: concentración, inteligencia 

motriz, creatividad y capacidades tácticas. 

Figura N°15: Pirámide del Enfoque Deportivo del IPD. 

Fuente: Memoria Anual 2014 IPD. 
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7. Los factores afectivos: estabilidad psíquica, superación 

de la tensión, la disposición para la competición, etc. 

8. La condición social: la percepción de un papel, la 

superación dentro de un equipo, etc. 

 

2.1.2 El somatotipo 

 

Los niños y jóvenes captados por el IPD, 

independientemente de haber sido evaluados en prácticas deportivas, son 

evaluados en relación a su somatotipo. Es decir a una descripción numérica 

de su configuración morfológica, que se constituye en el tipo de cuerpo ideal 

para la práctica de alguna disciplina. (Isak, 2001). 

 

Los componentes del somatotipo son los siguientes: 

 

Endoformismo: que presentan altas cantidades de adiposidad (grasa 

corporal), cuerpos redondeados, idóneos para disciplinas como sumo. 

 

Mesomorfismo: que representa a los cuerpos robustos, atléticos, que tiene 

una proporción músculo-esqueleto proporcional, cuerpos típicos, por ejemplo, 

de velocistas o boxeadores.  

 

Ectomorfismo: que representa a los cuerpos delgados, visible en los cuerpos 

longilíneos de quienes practican salto de altura o Tae Kwon Do, Básquetbol. 

Generalmente de gran estatura. 

 

 

 

Figura N°16: Diferentes tipos de somatotipo. 

Fuente: José M. Martínez-Sanz, Aritz U., Guerrero J. y Vanesa Barrios. 
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2.1.3 Tecnificación deportiva 

 

Los entrenadores de los talentos deportivos deben 

trabajar duro en perfeccionar las mejores tácticas y movimientos para la 

práctica de sus disciplinas.  

 

Las cargas de entrenamiento que reciben estos jóvenes 

deportistas, son graduales. Al pasar los años, estas cargas van aumentando. 

Entonces, el trabajo que realizan los entrenadores se basa en planificar los 

entrenamientos a largo plazo y a esto se le llama tecnificación deportiva. 

 

Uno de los aspectos claves en los procesos de 

tecnificación sería la adquisición de la técnica, entendiéndola como una forma 

de organización motora cuya característica fundamental consistiría en la 

utilización de la mejor forma de ejecutar un movimiento dado. 

 

2.1.4 Medicina y Ciencias del deporte 

 

Según Carlos Vargas (2012), las ciencias del deporte 

están constituidas por diversas disciplinas que asumen el mismo objeto de 

estudio, soportadas por diferentes cuerpos teóricos y el desarrollo de distintos 

métodos para estudiar e investigar a los deportistas, bajo la integración 

cooperada de conocimientos (interdisciplinariedad, transdisciplinariedad). 

 

Algunas de estas profesiones realizan profundos estudios en 

deportistas para poder evaluar su rendimiento físico y psicológico. A su vez, 

brindan información que sirve como herramienta para la preparación de los 

entrenamientos o la preparación de dietas especiales que realizan los 

nutricionistas o para la planificación del entrenamiento de los entrenadores y 

preparadores físicos, etc. 
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Algunas de estas ciencias son:  

 

Nutrición deportiva: La nutrición de un deportista no es igual al de una 

persona común, pues, varía de acuerdo con la disciplina en que se 

desempeña.  

 

Fisioterapia y rehabilitación en el deporte: Los deportistas de élite son 

quienes constantemente sufren de lesiones o hasta incluso fracturas a causa 

del tremendo desgaste físico que ocasionan a sus cuerpos. 

 

Los talentos deportivos no están exentos de esto ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, a temprana edad ya se encuentran entrenando y 

compitiendo para, gradualmente ir llegando al alto rendimiento. 

 

Cabe mencionar que la fisioterapia y la rehabilitación aplicada al deporte, no 

es la misma que se aplica a personas que no son deportistas, pues, este 

campo de la medicina se concentra en rehabilitar a un deportista para que se 

recupere y poco a poco, entrene en su disciplina. En pocas palabras, es la 

rehabilitación física para un deporte en específico. 

 

Jesús Olmo Navas (2000) menciona que la rehabilitación deportiva requiere 

no solo de la completa restauración del rendimiento funcional de la articulación 

o extremidad afecta, sino que también comprende el mantenimiento de las 

capacidades atléticas del deportista, mediante su trabajo según un plan de 

entrenamiento modificado de acuerdo con las características de la lesión. 

 

Fisiología del deporte: este campo de la medicina es similar a la fisioterapia, 

solo que aquí se evalúa la antropometría, el movimiento de las articulaciones 

del cuerpo, así como realizar estudios, en este caso, enfocados al cuerpo en 

movimiento al realizarse algún deporte. 

 

Conocida también como Fisiología del ejercicio, J. López Chicharro (1996), 

menciona que este campo, abarca el estudio de las siguientes cuestiones: 
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Funcionamiento e interacciones de los órganos, aparatos y sistemas del 

cuerpo humano durante el ejercicio físico. 

 

Mecanismos que limitan el rendimiento y funcionamiento de los órganos y 

sistemas en condiciones de realización de ejercicio físico. 

 

Adaptaciones o cambios temporales ocasionados por el ejercicio físico en la 

estructura y funciones de los órganos, y sistemas que integran el cuerpo 

humano a nivel molecular, celular 

 

Biomecánica aplicada al deporte: es uno de los campos de la medicina que 

estudia y analiza los movimientos físicos del cuerpo humano que comúnmente 

sirve de producción de base científica que contribuye a las mejoras de las 

técnicas de los deportes, prevenciones de lesiones o para la fabricación de 

implementos deportivos. 

 

Hoy en día es quizás una de las ciencias que más aporte brinda al deporte de 

alto rendimiento y es quizás la razón por la que los deportistas que compiten 

en los certámenes deportivos internacionales dejan una valla alta cuando 

rompen un récord mundial, que es tomada como referencia para tomar 

pruebas a los próximos deportistas para ganarse un pase, por ejemplo, en los 

Juegos Olímpicos. 

 

La Biomecánica aplicada al deporte, tal como lo menciona el Profesor 

Werlayne Stuart (2012), utiliza métodos que posibilitan la descripción y el 

modelado matemático del movimiento, que permite la mayor comprensión de 

los mecanismos internos reguladores y ejecutores del movimiento del cuerpo 

humano. 

 

La Biomecánica aplicada al deporte sirve de apoyo para la medicina del 

deporte, que comprende estudios y métodos que son los siguientes: 

 

Estos parámetros biomecánicos son la base para la medicina del deporte, 

tales como: 
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Ergoespirometría: que trata sobre un procedimiento que evalúa la reacción de 

los sistemas corporales ante el ejercicio. El deportista, que puede estar 

corriendo a través de una máquina de faja corredora o una bicicleta estática, 

respira a través de una boquilla que va conectada a un sensor que calcula la 

cantidad de aire inhalada y exhalada, de forma tranquila o forzosa, cuyo 

propósito es detectar posibles anomalías respiratorias o calcular el umbral 

máximo ventilatorio (Vo2. Máx.), es decir, el momento en que aparece la fatiga 

de los músculos ante ejercicios intensos. 

 

Valoración isocinética de la fuerza: prueba que mide la fuerza-velocidad, cuyo 

objetivo es conocer el estado físico del deportista y de igual manera detectar 

posibles descompensaciones musculares que puedan afectar al rendimiento 

deportivo. 

 

Prueba de sprints repetidos: método que consiste en que el deportista realice 

piques repetidos en tramos cortos y cuyo objetivo es determinar el índice de 

fatiga durante los sprints repetidos. 

 

Análisis de capacidad de salto: método que consiste en que el deportista 

realice varios saltos verticales, para luego estudiar, por medio de una 

computadora, la potencia que realiza en cada uno. 

 

Psicología deportiva: Una de las ciencias más importantes en el rendimiento 

de un atleta, es la psicología aplicada al deporte, pues, el trabajo del Psicólogo 

de la Actividad Física y del Deporte consiste básicamente en entrenar las 

habilidades psicológicas necesarias para que el deportista individual y/o 

colectivamente, pueda enfrentarse con mayores recursos a la situación de 

competición deportiva y mejora del rendimiento. 

 

Específicamente, hablando sobre la psicología deportiva aplicada al deporte 

base, orientada a los talentos deportivos, el psicólogo debe atender a la 

formación, aprendizaje y desarrollo de los practicantes, ya sea en 

conocimientos, actitudes y valores, y sus funciones van destinadas a: 
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1. El asesoramiento especializado a los técnicos que 

intervienen en el entrenamiento del deporte base. 

2. Los familiares, para facilitar un clima adecuado que 

favorezca la actividad físico-deportiva. 

3. Al personal de administraciones es instituciones en lo que 

a planificación y desarrollo de la actividad física se refiere. 

4. La investigación y evaluación de las psicopatologías 

presentadas durante el entrenamiento y las 

competiciones de los deportistas. 

5. La formación directa a los técnicos, monitores y 

entrenadores. 

6. La intervención directa con los deportistas en su etapa de 

aprendizaje e iniciación de la actividad, por ejemplo, el 

entrenamiento de habilidades psicológicas básicas. 

 

Es ideal que el psicólogo intervenga en la formación de los talentos deportivos 

y que desde temprana edad se forme un carácter competitivo en aquellos, 

pues, de nada serviría contar con un cuerpo técnico especializado detrás de 

un deportista si este no es capaz de desenvolverse en un entrenamiento y 

más importante aún, en una competencia. 

 

No olvidemos que un deportista se prepara para ganar, sin embargo, ¿qué 

sucede si este fracasa?  

 

Es aquí donde el psicólogo es importante para el desarrollo de la inteligencia 

emocional del deportista, que es una habilidad para observar tanto emociones 

y sentimientos propios como ajenos, discriminar entre ellos y usar esta 

información para orientar nuestro pensamiento y nuestras acciones. 

 

Coaching deportivo: Finalmente, no existe deportista sin un entrenador que 

lo acompañe a lo largo de su crecimiento como deportista profesional. 
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El coaching deportivo es ejercido por el entrenador, por esa persona líder de 

un equipo de deportistas, que usa una técnica psicológica que consiste en una 

relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados 

extraordinarios en la vida y/o en el deporte de las personas.  

 

2.2 Bases teóricas del desarrollo académico 

 

Los talentos deportivos no solo deben tener la posibilidad de 

desarrollarse en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito académico. 

 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la 

sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral 

y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica (art. 3°, 

Ley N°28044-Ley General de Educación). 

 

2.2.1 Estudiantes con talento y superdotación 

 

Dado que los talentos deportivos necesitan una atención 

específica, tanto para su desarrollo académico, como deportivo, es necesario 

considerar tomar como premisas, las formas de enseñanza aplicadas para 

ellos. 

 

La Dirección General de Educación Básica Especial 

(2012) señala que, un estudiante con talento presenta habilidades que 

sobresalen en el dominio de una o más áreas como el arte, la ciencia, la 

tecnología u otros y requieren de atención educativa personalizada, no 

individualizada, integral y complementaria, realizada en el marco del Diseño 

Curricular Nacional diversificado, adaptado a través de programas de 

enriquecimiento curricular, sin recurrir a la aceleración educativa. 

 

El desarrollo deportivo de un talento deportivo debería ser 

una ventaja, pero ante todo, debe tener como base la formación académica. 

Imaginémonos cuando se termine la vida profesional de este deportista, 

¿Cómo afrontaría la vida? 
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2.2.2 El sentido de pertenencia con el espacio educativo 

 

Los centros educativos tienen como objetivo intervenir en 

la construcción constante de las competencias de los alumnos, mediante el 

uso de sus capacidades y habilidades. 

 

Con respecto a la habitabilidad en el espacio educativo, 

Heidegger, M. (1951), nos dice que el habitar es un rasgo humano 

fundamental que se da por morar en un espacio físico, interpretándolo como 

suyo, respondiendo con un comportamiento acorde con el lugar en el que se 

esté viviendo, construyendo su carácter, su identidad y sus valores. 

 

Los espacios educativos, deberían ser espacios de calidad para 

todos los usuarios de la escuela, ya que influirán en la percepción de 

bienestar, por lo mismo que deben considerarse el buen manejo del control 

acústico, la iluminación, el confort térmico y la salubridad. 

 

2.2.3 El espacio educativo 

 

Para que un centro educativo funcione correctamente, deben 

proyectarse cuatro tipos de espacios: 

 

Espacios didácticos: son todos aquellos que tienen como función el 

acompañamiento de un proceso de aprendizaje directo, de relación 

estudiante-docente, según el modelo educativo de cada nivel. Se entiende 

que son las aulas, talleres y aquellos ambientes que permiten esta función. 

(Real Academia Española). 

 

Espacios operativos: son los espacios desde donde se dirige, opera y 

gestiona la institución educativa. Estos tipos de espacios albergan al director, 

docentes y personal administrativo, para que puedan cumplir con sus labores 

pedagógicas y de gestión. (Manuel Gausa, 2011). 
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Espacios relacionales: son los espacios que promueven el uso colectivo. 

Sus características se definen en base a tres actividades principales: 

recreación, sociabilización y actividad física. 

 

Espacios de soporte: son los espacios destinados a brindar servicios 

complementarios a los espacios pedagógicos (didácticos, operativos y 

relacionales), tales como abastecimiento, limpieza, asistencia técnica, 

asistencia médica, servicios higiénicos, etc. Estos son importantes para las 

instituciones educativas y el desarrollo de los espacios educativos. 

 

2.2.4 Organización de tipos de espacios educativos por 

nivel 

 

La organización de los tipos de espacios educativos en 

cada nivel es específico cuando una institución educativa cuente con solo un 

nivel de enseñanza. No obstante, cuando se cuenta con más de un nivel, los 

espacios relacionales, operativos y de soporte, pueden ser compartidos, bajo 

ciertas medidas, mientras que los espacios didácticos son diferenciados. 

 

 

 

Tabla N°1: Situación Óptima: Programa II.EE. PRIMARIA + SECUNDARIA. 

Fuente: Lineamientos Pedagógicos para la organización y funcionamiento de espacios 

educativos de Educación Básica Regular. Ministerio de Educación - 2016. 
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Las Normas técnicas para el diseño de locales escolares 

de Primaria y Secundaria, mencionan que, en razón de la diversidad de 

funciones de los distintos espacios educativos, estos deberían zonificarse y 

organizarse funcionalmente, teniendo en cuenta las afinidades que se 

desarrollan en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

2.2.5 El aprendizaje colaborativo en las aulas y el uso de 

las TACs 

 

La escuela tradicional planteaba que era el maestro el 

único poseedor de la verdad, es así como este concepto se transmitía hasta 

en el diseño de las aulas, donde el mobiliario principal, el pupitre, estático 

Figura N°17: Esquema de relaciones funcionales de un Centro Educativo de nivel 

Inicial, Primaria y Secundaria. 

Fuente: Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y 

secundaria, 2006. 
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como tal, siempre se encontraba dirigido hacia la pizarra, donde se 

encontraba el profesor. 

 

Antes la definición de éxito era el de la persona que 

sobresalía entre los demás, no obstante, hoy en día la definición de éxito la 

podemos asociar a una persona líder que, mediante el trabajo en grupo, logra 

llevar a cabo una meta o un ideal. 

 

En estos tiempos, el sistema educativo está atravesando, 

gradualmente, transformaciones con respecto al diseño interior de las aulas. 

 

Gran parte del desarrollo académico se da a través de las 

aulas y estas deben albergar un espacio flexible, que permita plantear 

distintos escenarios en el espacio. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta 

que el mobiliario a utilizar permita optimizar la organización y el 

funcionamiento de las sesiones, para lograr los aprendizajes deseados. 

 

 

 

 

Cabe mencionar también que, en nuestros tiempos, la 

tecnología digital ha sido un gran impulsor de este proceso de transformación. 

Por ejemplo, en el campo de la enseñanza pedagógica, surgen las 

Tecnologías de Aprendizaje y el Conocimiento (TACs), tales como el uso de 

la internet o programas digitales, que se convierten en herramientas que 

Figura N°18: Distribución y organización espacial en una misma aula.  

Fuente: Lineamientos Pedagógicos para la organización y funcionamiento de espacios 

educativos de Educación Básica Regular. Ministerio de Educación - 2016. 
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sirven para promover el autoaprendizaje, la diversidad de la información y la 

ayuda para el debate en clase.  

 

2.2.6 El uso de áreas verdes en el espacio educativo 

 

Agregando que, los espacios educativos, 

específicamente refiriéndonos al funcionamiento interior de las aulas, 

laboratorios y talleres, se debe considerar que la formación cívica de los niños 

y jóvenes no se dará solo dentro de estas, sino también inmediatamente fuera 

de ellas, por lo que resultará importante poder lograr inculcarles el respeto, no 

solo hacia otros individuos sino también a la naturaleza misma. 

 

El uso de áreas verdes es importante para generar un 

vínculo entre hombre y naturaleza, la generación de la empatía entre el artificio 

y lo natural. 

 

En el caso específico de los espacios educativos, las 

áreas verdes permiten que se realicen actividades recreativas, sociales, 

físicas, ecológicas y son aprovechadas como recursos pedagógicos que 

contribuyen al desarrollo de competencias para el fortalecimiento de la 

conciencia ambiental. 

 

Como ya se ha explicado, los talentos deportivos son 

niños y adolescentes en etapa escolar que tienen una habilidad deportiva que 

sobresale del resto de individuos. Por lo tanto, tienen una alta tendencia a ser 

más intrépidos, por lo que el uso de áreas verdes o agua, resulta ser una 

estrategia de diseño que los pueda motivar a estudiar con más ahínco. 

 

Entonces, es necesario considerar diseñar, espacios 

operativos que propicien un clima educativo, que una lo académico con lo 

deportivo, donde la naturaleza sea el intermediario. 
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2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Centros de Educación Básica Especial 

 

En el Reglamento Nacional de Edificaciones se define 

que hay cuatro tipos de centros educativos especiales, dentro de los cuales, 

el que se asemeja para considerar la construcción del equipamiento propuesto 

de la presente tesis, son los “Centros Educativos para niños y 

adolescentes superdotados o con talentos específicos”. 

 

2.3.2 Modelo de servicio educativo para la atención de 

estudiantes de alto desempeño (Resolución Ministerial 

N°274-2014-MINEDU) 

 

Actualmente el Ministerio de Educación brinda un servicio 

educativo enfocado al desarrollo académico muy alto que presentan niños con 

talento intelectual. 

 

Son los llamados Colegios de Alto Rendimiento 

(COAR), donde el propósito es brindar a niños con altas capacidades 

académicas, artísticas y deportivas, una atención integral en donde se les 

beneficia gratuitamente alimentación, residencia y por supuesto, el desarrollo 

académico y como complemento, instalaciones deportivas. 

 

El modelo de servicio educativo para la atención de 

estudiantes de alto desempeño del 3°, 4° y 5° de secundaria, se distingue de 

otros por la modalidad de residencia, donde, durante su permanencia en el 

COAR, se busca la formación integral de aquellos, promoviendo su liderazgo, 

su autonomía moral, emocional y de conocimientos.  

 

No obstante, el modelo propuesto, aún está orientado a 

los niños que solo destacan por su alto desempeño académico y no para los 

que destacan en el ámbito deportivo, por lo que surge una oportunidad para 
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impulsar la otra variable del enfoque de los COAR, el enfoque deportivo que 

tiene como complemento el servicio educativo. 

 

La estructura organizacional de los COAR, se conforma de la 

siguiente manera: 

 

a) Órgano directivo: Es el responsable de la gestión de la 

escuela, orientándola al logro de los aprendizajes, el 

bienestar integral de los estudiantes y la gestión de 

calidad. Es liderado por el Director General, quien es el 

responsable funcional y representante legal del COAR. 

b) Órgano pedagógico: Es el equipo de garantiza la calidad 

del proceso pedagógico a través de los procesos y fines 

de la enseñanza. Está conformado por un equipo de 

educadores de carrera y especializados. Se 

sobreentiende que son los profesores, tutores y 

entrenadores. 

c) Órgano de residencia y bienestar integral del 

estudiante: Es el equipo que garantiza una convivencia 

que favorezca al desarrollo integral del estudiante y 

asegura el óptimo nivel de los servicios de residencia que 

brinda el COAR. 

d) Órganos de apoyo: es el equipo que brinda el soporte 

administrativo a la provisión de servicios que brinda el 

COAR. 

e) Órganos de asesoría: equipo que brinda orientación 

para la toma de decisiones estratégicas en la gestión del 

COAR. Trabaja en estrecho vínculo con el órgano de 

dirección, y en coordinación con los órganos de línea. 

f) Órganos de participación: es el equipo de participación, 

vigilancia y de toma de decisiones consensuadas en el 

colectivo escolar que fortalece la organización y 

funcionamiento del COAR. 
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2.3.3 El patio abierto 

 

La gran mayoría de centros educativos, proponen la 

construcción de pabellones y estos contienen a las aulas y otros espacios que 

se orientan hacia el exterior o como en la mayoría de los casos, hacia un gran 

patio central. 

 

La pedagogía que se propone, en la actualidad sugiere la 

apertura de los espacios didácticos hacia los espacios operativos, ya sea 

eliminando las divisiones que separan a las aulas de los patios o 

conectándolos visualmente, mediante un lenguaje arquitectónico que se 

transmite de exterior a interior. 

 

Se podría decir que, la nueva propuesta de patio debe 

funcionar como un espacio que jerarquice, pero que, a su vez, sea un 

elemento abierto, no solo por la falta de un plano cenital, sino que también lo 

sea por el contorno horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19: Ejemplo de patio abierto. Propuesta ganadora para Colegio y 

Residencia Estudiantil. Fuente: http://www.archdaily.pe 
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2.3.4 Límites difusos 

 

El encuentro de dos elementos como la arena y el agua 

del mar son límites, pero difusos. Es como decir que un límite es un elemento 

que sirve de intermediario para contrastar dos cosas. Pero sido el hombre 

quien, mediante el artificio ha sido el causal de la terminología “límite” y por 

eso existe un muro que divide dos ambientes o una pista y una vereda.  

 

La arquitectura, en nuestros tiempos, está afectada por 

condicionantes sociales tales como la inseguridad ciudadana, motivo por el 

cual el término “límite”, se acentúa cada vez más, convirtiendo a una 

edificación, autista, donde lo interior no corresponde a los condicionantes 

exteriores. 

 

Como se ha mencionado, en el ejemplo del primer 

párrafo, quizás los ejemplos más claros de límites difusos sean al referirnos a 

los que la naturaleza nos presenta.  

 

Toyo Ito (2006) menciona lo siguiente con respecto a los 

límites difusos: “Lo que en realidad me gustaría explicar es la duda que tengo 

respecto al límite de los edificios, que separa claramente el mundo exterior del 

interior. Es una duda hacia el modo de ser de la arquitectura, demasiado 

independiente y conclusa.” 

 

Este concepto sería muy conveniente aplicar en los 

paisajes operativos que el Ministerio de Educación propone, a fin de garantizar 

el pensamiento en los alumnos, el compromiso que debe haber entre los 

espacios interiores con el exterior. 

 

 

 

 

 



39 

 

2.4 Marco referencial 

 

2.4.1 Malecón 2000 

 

Lugar: Guayaquil, Ecuador 

Proyectistas: Fundación Malecón 2000 

Extensión: 20 Ha 

 

 

 

 

La ciudad de Guayaquil siempre mantuvo un crecimiento 

de forma lineal y entorno al río Guayas, ya que este fue uno de los puertos 

principales de Ecuador. 

 

No obstante, con el pasar de los años, las orillas del río 

Guayas, se convirtieron en un espacio degenerado, donde se presentaban 

problemas de despoblamiento residencial e invasión, congestionamiento 

vehicular y déficit de estacionamientos, contaminación del río Guayas, la 

aparición de plomo en la sangre de la población y la inseguridad ciudadana. 

 

Figura N°20: Vista aérea del Malecón 2000.  

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/ 



40 

 

Ante esta problemática, la propuesta de intervención 

urbana buscaba tejer el núcleo consolidado del interior de la ciudad, con el río 

Guayas y así acercar a los habitantes a este elemento natural. 

 

Podemos ver que se han aplicado los siguientes 

conceptos: 

 

Espacio del público: un espacio cualificado por su capacidad para beneficiar 

la interacción entre los habitantes próximos al lugar de encuentro, con los 

habitantes de lugares más alejados. 

 

Hibridación: acoplamiento entre dos escenarios, en este caso, se puede 

entender, el artificio, por el uso de plataformas y equipamientos que están 

fuertemente enlazados con el paisaje. 

 

Interactividad: lo que sería la relación entre el espacio público propuesto, las 

edificaciones, el paisaje y más importante aún, las personas, que, en conjunto, 

hacen posible que el espacio sea dinámico. 

 

 

 

 

El aporte urbano de la propuesta de intervención urbana consiste en la 

proposición de cubrir el déficit de áreas verdes que se situaría a lo largo de 

todo el malecón del río Guayas. A su vez, que se proponía construir pilotes en 

las orillas del río y construir encima una gran plataforma, en la que se 

generarían espacios públicos que a su vez irían acompañados de edificios 

comerciales, edificios restaurados y equipamiento urbano educativo, como el 

Museo Arqueológico y de Arte Contemporáneo. 

Figura N°21: Esquema de organización del Malecón 2000.  

Fuente: http://urvia.blogspot.pe/ 
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Este referente latinoamericano, es entonces un claro ejemplo que se podría 

considerar para la intervención urbana en la zona de estudio, donde se 

localiza la propuesta arquitectónica, puesto que se ubica frente a un río, en 

una ciudad con características muy similares, tanto como realidades sociales 

y aspectos urbanos. 

 

Figura N°22: Vista de sección del centro Comercial del Malecón 2000.  

Fuente: http://urvia.blogspot.pe/ 

Figura N°23: Museo Arqueológico y de Arte Contemporáneo del 

Malecón 2000.  

Fuente: http://urvia.blogspot.pe/ 
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2.4.2 Parque Olímpico Reina Isabel 

 

Lugar: Londres, Reino Unido 

Proyectistas: Consorcio EDAW, Arup y WS Atkins 

Extensión: 257 Ha 

 

 

 

 

El Plan Maestro del Parque Olímpico Reina Isabel que se llevó a cabo para 

acoger a los deportistas y turistas de todo el mundo para la celebración de los 

Juegos Olímpicos Londres 2012, resulta interesante como referencia para la 

presente tesis, porque es un ejemplo de renovación urbana en una parte de 

la ciudad de Londres, que había quedado en el olvido, donde se han 

transformado los usos de suelo de las preexistentes industrias, a un gran 

parque temático que alberga infraestructura deportiva, espacios públicos, 

extensas áreas verdes y habilitación de terrenos para cinco nuevos distritos 

que se desarrollarán luego que los Juegos Olímpicos finalizaran, para que 

esta zona forme parte del tejido de la ciudad y la infraestructura deportiva 

quede como legado para la población futura. 

 

Figura N°24: Vista aérea del Parque Olímpico Reina Isabel. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy 
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Lo que el gobierno del Reino Unido buscaba era, recuperar una zona 

degenerada de la ciudad, producto de la contaminación producida por la 

aglomeración de industrias, tomando como oportunidad que Londres haya 

sido nombrada sede de los Juegos olímpicos celebrados el 2012. Por lo tanto, 

Figura N°25: Estrategias de Planeamiento urbano para el  

Legado de los Juegos Olímpicos 2012.  

Fuente: http://www.lse.ac.uk.  

Figura N°26: Distribución del parque olímpico.  

Fuente: https://didactalia.net/ 
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se determinó generar un Plan Maestro que tendría tres etapas, a largo plazo, 

las cuales fueron: 

 

• Fase 1: Desplazar las preexistentes industrias de la zona, reciclar 

la basura para las futuras infraestructuras deportivas, remover 

tierras contaminadas y forestar las riberas del río. 

 

• Fase 2: Construcción de puentes, rutas ciclistas y peatonales, 

espacios públicos, construcción de equipamiento deportivo y 

habilitación de terrenos para los futuros barrios que se construirían 

luego del año 2012. 

 

• Fase 3: Construcción de los nuevos barrios residenciales, áreas 

comerciales, oficinas, servicios públicos y nuevas conexiones con 

la ciudad de Londres. 

 

 

 

Figura N°27: Plan Maestro del Parque Olímpico Reina Isabel al 2025. 

Fuente: http://www.lse.ac.uk. Elaboración: el autor. 
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Figura N°28: El Parque Olímpico Reina Isabel durante los Juegos Olímpicos.  

Fuente: http://www.efetur.com. 

Figura N°29: El Parque Olímpico Reina Isabel al 2025. 

Fuente: https://aajpress.wordpress.com 



46 

 

Se han aplicado conceptos como: 

 

Renovación urbana: que en términos generales se considera como un 

proceso de transformación radical de áreas urbanas que se encuentran 

afectadas, bajo el punto de vista social, morfológico y funcional. (Monterrubio, 

Anavel – 2013). 

 

Paisaje operativo: la coexistencia entre la naturaleza, los espacios públicos 

y los objetos arquitectónicos, sin límites o con límites difusos, que cobran vida 

mediante la dinámica de las personas. 

 

Entorno multifuncional: lo cual se refiere a la combinación de usos, paisajes, 

programas, actividades y espacios múltiples en un entorno reinformado de 

naturaleza mixta. (Metápolis, 2000) 

 

 

 

 

 

 

Figura N°30: Espacio público del Parque Reina Isabel. 

Fuente: http://beacheast.co.uk 

Figura N°31: Áreas verdes e infraestructura deportiva.  

Fuente: http://londonist.com 
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2.4.3 Centro Educativo Deportivo Experimental (C.E.D.E) 

Julia Sánchez Deza 

 

Lugar: La Victoria, Lima - Perú 

Proyectistas: MINEDU - IPD 

 

Ubicado en el Barrio Obrero de La Victoria, Lima, mediante la Resolución 

Ministerial N° 127-82-ED, de fecha 2 de marzo del año 1982, se aprobó la 

construcción del C.E.D.E Julia Sánchez Deza, una tipología de centro 

educativo que tenía como finalidad la profundización del deporte 

especializado en el ámbito escolar, sin descuidar su desarrollo académico y 

científico humanista. 

 

Desde su construcción hasta la actualidad, alberga a estudiantes desde el 4to 

grado de Primaria hasta el 3° grado de Secundaria (niño y adolescente entre 

9 a 14 años de edad), donde se les favorece el desarrollo académico y 

deportivo. 

 

 

 

 

 

Figura N°32: Ubicación del C.E.D.E Julia Sánchez Deza. 

Fuente: Google Maps. Elaboración: el autor. 
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En lo que respecta al desarrollo académico y deportivo de aquellos alumnos, 

es una pena que no cuenten con instalaciones de calidad, tanto como su 

pabellón que contiene a las aulas de Primaria y Secundaria, como las 

instalaciones deportivas que no cuentan con la construcción del material y las 

medidas reglamentarias necesarias para que puedan entrenar debidamente 

su deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°33: Entrada al Pabellón de aulas del C.E.D.E. 

Foto del autor. 

Figura N°34: Interior de las aulas. 

Foto del autor. 
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Figura N°35: Entrenamiento de los alumnos en la Pista Atlética. 

Foto del autor. 

Figura N°36: Salón de tae Kwon Do. 

Foto del autor. 

Figura N°37: Centro administrativo del C.E.D.E. 

Foto del autor. 
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Ante este problema que se presenta, el Instituto Peruano del Deporte, busca 

dar facilidades a los educandos de esta institución, para que hagan uso de las 

instalaciones del Estadio Nacional, para algunas disciplinas como el box, el 

karate, la lucha olímpica, el voleibol y el básquetbol; mientras que las 

disciplinas de atletismo, fútbol, Tae Kwon Do, Judo y Halterofilia, se 

desarrollan dentro de la institución, muchos de los cuales, que deberían 

desarrollarse en ambientes techados, se practican a la intemperie.  

 

2.4.4 Centro de Formación Oriol Tort 

 

Lugar: San Joan Despí, Barcelona - España 

Proyectistas: Estudio PB2 Projecte, Josep Llobet Bach 

 

 

 

 

Esta edificación se ubica dentro de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, 

propiedad del Club Deportivo Barcelona, tiene como finalidad, albergar a los 

mejores 78 talentos deportivos que destacan en las disciplinas de fútbol, 

baloncesto, balón mano, hockey y fútbol sala. 

 

 

Figura N°38: Vista Aérea del Centro de Formación Oriol Tort. 

Fuente: https://www.fcbarcelona.es 
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Cuenta con 78 habitaciones (39 individuales, 36 dobles y 3 cuádruples), 

cafetería, gimnasio, sala de masajes, sala audiovisual, aulas de formación 

académica, aulas de refuerzo académico, salas de tutorías, zona de 

entretenimiento, despacho de la dirección, salas de trabajo en grupo. 

 

 

 

Figura N°39: Programa arquitectónico del centro de Formación Oriol Tort.  

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com 
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Figura N°40: Corte de la edificación. 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com 

Figura N°41: Planta del sótano. 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com 
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Figura N°42: Planta típica, primer al tercer nivel.  

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com 

Figura N°43: Distribución de la planta típica. 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com 
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Figura N°44: Campo de entrenamiento y la infraestructura académica. 

Fuente: https://www.fcbarcelona.es 

Figura N°45: Aula Magna en el sótano. 

Fuente: https://www.fcbarcelona.es 
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2.4.5 UNO Elementary School Soccer Academy 

 

Lugar: Chicago, Illinois – Estados Unidos 

Proyectistas: Juan Gabriel Moreno Architects 

 

 

 

Figura N°46: Sala de fisioterapia. 

Fuente: https://www.fcbarcelona.es 

Figura N°47: Vista al colegio desde el campo de fútbol. 

Fuente: http://www.archello.com 
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El centro educativo fue construido con el motivo de reforzar la integración de 

los habitantes de la “Organización de la Vecindad Unidad” (UNO en inglés), 

dotando de educación a 575 estudiantes de Educación Primaria, un patio 

abierto que sirve como espacio de uso para los vecinos y un campo de fútbol, 

razón principal del proyecto, que busca la cohesión social y la inducción a la 

práctica de un deporte tan conocido. 

 

La composición, la forma y la materialidad del proyecto, combinan muy bien 

con su función, pues, lo que se busca en el proyecto es que las aulas tengan 

orientación al campo deportivo, pero también hacia el horizonte de la ciudad, 

incentivando a los niños a la práctica del deporte que, a su vez, aspiren a 

desarrollar su potencial académico.  

 

Se han utilizado grandes muros cortina, que permite el mayor ingreso de luz 

hacia las fachadas y complementen a los pozos de luz, que favorecen la 

permeabilidad visual. Por otra parte, el ingreso al colegio se da desde el primer 

nivel, mediante un espacio abierto que acoge a la comunidad, el cual dirige 

también al campo de fútbol y donde se encuentran las columnas que soportan 

al volumen que contiene al teatro. 

 

 

 

Figura N°48: Disposición del objeto arquitectónico. 

Fuente: https://www10.aeccafe.com. Elaboración: el autor. 
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Figura N°49: Patio interior del colegio. 

Fuente: https://www10.aeccafe.com 

Figura N°50: Planta del primer nivel. 

Fuente: http://www.archdaily.com 
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Por otra parte, resulta interesante apreciar cómo se han empleado los 

materiales y los colores, en la fachada, en los pasillos y en las aulas. En 

especial, en el pasillo de las aulas, donde se aprecian las imágenes de los 

Figura N°51: Planta del segundo nivel. 

Fuente: http://www.archdaily.com 

Figura N°52: Planta del tercer nivel. 

Fuente: http://www.archdaily.com 
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mejores deportistas en la historia del fútbol, que incentivan aún más a los 

niños a la práctica de este deporte, que, a su vez, se culturizan. Los nombres 

son llamados por países o continentes, no por grados. 

 

 

 

 

 

Figura N°53: Fachada compuesta por baldosas de metal satinado pulido.  

Fuente: http://www.archdaily.com 

Figura N°54: Vista interior del pasillo y las aulas. 

Fuente: http://www.archdaily.com 
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2.4.6 Centro Comunitario Clayton 

 

Lugar: Clayton, Victoria, Australia 

Proyectistas: Jackson Architecture 

 

 

 

 

Figura N°55: Materiales y colores aplicados en el interior del colegio.  

Fuente: http://www.archdaily.com 

Figura N°56: Vista exterior hacia el Centro Comunitario Clayton. 

Fuente: www.archdaily.com 
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El Centro Comunitario Clayton es un proyecto muy complejo, que alberga 

desde usos educativos tales como una biblioteca, un teatro y un auditorio, que 

a su vez alberga usos deportivos y recreativos como una piscina 

semiolímpica, un gimnasio, un campo de fútbol y hasta una clínica médica. 

Todo en conjunto para favorecer al desarrollo de los habitantes de su radio de 

impacto. 

 

Lo interesante de este proyecto es que, a pesar de albergar distintas y 

complejas funciones, se logra una percepción de integridad, tanto desde el 

exterior como en el interior. 

 

Espacialidad: En el interior se ha trabajado con la comunicación visual de 

espacios grandes y dinámicos como por ejemplo las piscinas y el gimnasio, 

cuyas funciones sirven para las actividades recreativas de las personas y 

provocan estimulaciones al movimiento corporal. Por otra parte, se ha 

trabajado la comunicación visual de espacios más pasivos, orientados hacia 

las áreas verdes o al atrio de ingreso como es el caso de la biblioteca, que 

permite la concentración. 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

Materialidad: Independientemente, de las estrategias proyectuales, en 

relación con la comunicación visual de espacios y distintas funciones, se 

puede apreciar en la fachada de la infraestructura, el uso de dos pieles. Una 

le da una connotación de continuidad e integridad volumétrica a través de 

Figura N°57: Programa arquitectónico del Centro Comunitario Clayton. 

Fuente: www.archdaily.com. Elaboración: el autor. 

Figura N°58: Comunicación visual entre espacios interiores y exteriores.  

Fuente: www.archdaily.com. Elaboración: el autor. 
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líneas, por medio del uso de revestimiento con paneles metálicos y estas 

líneas rematan en las fachadas exteriores de espacios principales como la 

piscina, por medio de celosías o panel de control de la luz solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°59: Uso de doble piel en la fachada de la infraestructura. 

Fuente: www.archdaily.com. Elaboración: el autor. 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

EL TERRENO 

 

3.1 Análisis urbano de la zona de estudio 

 

Se consideró pertinente realizar un análisis urbano a nivel macro, 

tomando como premisas, las variables más importantes que se consideraron 

de los proyectos referenciales del marco referencial del anterior capítulo, 

específicamente, de aquellos proyectos orientados hacia la formación de 

talentos deportivos, los cuales son: alta proximidad a colegios, alta proximidad 

a centros deportivos y buena accesibilidad. 

 

 

 

Figura N°60: Criterios para la elección de posibles terrenos. 

Elaboración: el autor. 
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Figura N°61: Análisis multicapa de Lima para la elección de posibles distritos.  

Fuentes: PLAM 2035 y Bases de datos del IPD.  

Elaboración: el autor. 
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La elección del sitio se basa en la matriz de ponderación de las 

variables más importantes que se consideraron, según el interés de lo que 

busca el proyecto, de tal forma que se permita identificar al terreno más 

adecuado para proyectar la propuesta de tesis. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°62: Porcentaje de matriz de Ponderación de terrenos. 

Elaboración: el autor. 

Figura N°63: Posibles terrenos a elegir. 

Elaboración: el autor. 
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Figura N°64: Ponderación de terrenos y terreno elegido. 

Elaboración: el autor. 
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La elección de los posibles distritos, en primer lugar, se ubicó en 

Comas, en el Rímac y en Cieneguilla, ya que estos cumplían con las variables 

más importantes para el proyecto. Luego se realizó una ponderación a los 

terrenos, ya elegidos, para proceder a la comparación, en base a otras 

variables, más específicas y con criterios técnicos, para determinar finalmente 

al terreno que se debería elegir para desarrollar la propuesta arquitectónica. 

 

El terreno elegido, entonces, resultó ser la zona de Cantagallo, ya 

que respondía, en gran medida, a las variables establecidas en la ponderación 

de terrenos. Su emplazamiento, además, corresponde a un proyecto de 

intervención urbana, que tiene como propósito la recuperación del rio Rímac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°65: Emplazamiento del terreno elegido. 

Elaboración: el autor. 



69 

 

3.2 Proyectos de intervención urbana en la zona de estudio 

 

3.2.1 Proyecto Río Verde 

 

 

 

 

El proyecto Río Verde tiene como objetivo intervenir un 

tramo de la cuenca baja del río Rímac, específicamente donde se encuentra 

la zona de Cantagallo, en el Rímac y Barrios Altos, en el Centro Histórico de 

Lima, donde se ha propuesto un Plan Maestro Urbano. 

 

 

 

 

La intervención urbana consiste en la generación de 

áreas verdes a lo largo del cauce del río Rímac, la construcción de puentes 

peatonales, creación de malecones con instalaciones deportivas, articulación 

Figura N°66: Plan Maestro del Proyecto Río Verde. 

Fuente: Presentación del Proyecto del Arq. Augusto Ortiz de Zevallos.  

Figura N°67: Vista 3d del Malecón de Barrios Altos y el puente Martinete. 

Fuente: Presentación del Proyecto del Arq. Augusto Ortiz de Zevallos.  
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del circuito turístico Rímac-Centro Histórico de Lima, la construcción del 

teleférico de Lima, el parque de Cantagallo y la reubicación de los habitantes 

shipibo-conibo de la zona de Cantagallo. 

 

Para la zona de Cantagallo, se ha propuesto que este sea 

el Gran Parque de Lima, espacio público que sería accesible a todos los 

habitantes de la metrópoli. Este estaría conectado al futuro Malecón de 

Barrios Altos, mediante la construcción del Puente Cantagallo y el puente 

Martinete. 

 

 

 

 

En el parque Cantagallo se piensa construir, aparte del 

gran parque, un museo y un anfiteatro, equipamientos culturales que serviría 

para el esparcimiento recreativo de los habitantes. 

 

Figura N°68: Puentes Cantagallo y Martinete que se conectaran a Cantagallo.  

Fuente: Presentación del Proyecto del Arq. Augusto Ortiz de Zevallos.  
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3.2.2 Plan especial de los Juegos Panamericanos – PLAM 

2035 

 

El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima-

Callao (PLAM 2035), presenta una propuesta: el Plan Especial de los Juegos 

Panamericanos que se llevará a cabo el año 2019, en nuestra capital. 

 

Se propone la consolidación de un clúster urbano 

deportivo entre el Centro Histórico de Lima y el Rímac, mediante la ubicación 

de la Villa Panamericana, para fomentar la cultura del deporte y para que la 

intervención urbana, que toma como excusa la preparación de la ciudad para 

los Juegos Panamericanos 2019, sirva como catalizador del desarrollo urbano 

metropolitano. 

 

 

 

 

Figura N°69: Centro Histórico de Lima como catalizador urbano de la masificación 

del deporte. 

Fuente: PLAM 2035. 
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3.2.3 Vía Parque Rímac 

 

La Vía Parque Rímac se encuentra en proceso de 

habilitación y unirá a 11 distritos en 20 minutos de viaje.  

 

 

 

 

3.3 Análisis urbano de la zona de estudio 

 

El terreno se ubica en la llamada Zona de Cantagallo, en el distrito 

del Rímac. Se localiza entre la Vía de Evitamiento (vía nacional), el puente 

Huánuco (intercambio vial) y la Vía Parque Rímac (Vía expresa), que 

conectan hacia el oeste a este y sur. 

 

La zona de estudio, a pesar de contar con muchos problemas, 

también cuenta con un alto potencial, ya que se ubican elementos urbanos 

interesantes como el Cerro San Cristóbal, el mismo centro Histórico de Lima, 

la Plaza de Acho, el Cementerio Presbítero Maestro y otros elementos más, 

pero que se encuentran desarticulados. 

Figura N°70: Un tramo de l Vía Parque Rímac por debajo del Río. 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima. Elaboración: el autor.  
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3.3.1 Análisis de la estructura funcional de servicios 

 

La estructura funcional de servicios contempla la 

identificación del sistema vial normativo, jerarquía de vías y nodos, los flujos 

de tránsito vehicular y peatonal, uso del suelo normativo y servicios básicos. 

 

 

 

Figura N°71: Ficha del análisis de la estructura funcional de servicios. 

Elaboración: el autor. 
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3.3.2 Análisis de la estructura socioeconómica espacial 

 

La estructura socioeconómica espacial contempla la 

identificación de la trama urbana, el ingreso mensual de los habitantes de la 

zona, la densidad poblacional, el uso actual del suelo en función a la economía 

de los habitantes y el nivel socioeconómico. 

 

 

 

Figura N°72: Ficha del análisis de la estructura socioeconómica espacial.  

Elaboración: el autor. 
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3.3.3 Análisis de la estructura ecológica 

 

La estructura ecológica contempla la identificación de áreas 

verdes, el caudal del río Rímac, la distancia de la napa freática, espacios 

públicos, la topografía, la temperatura mínima y máxima, las precipitaciones y 

el asoleamiento. 

 

 

 

Figura N°73: Ficha del análisis de la estructura ecológica. 

Elaboración: el autor. 
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3.3.4 Síntesis de la problemática 

 

El análisis de la estructura funcional de servicios, 

socioeconómica espacial y ecológica, permitieron entender la problemática de 

la zona de estudio, que se resume en la siguiente lámina: 

 

 

 

Figura N°74: Síntesis problemática de la zona de estudio. 

Elaboración: el autor. 
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3.3.5 Síntesis de potencialidades 

 

El análisis de las tres estructuras, a su vez, permitió 

detectar las potencialidades de la zona de estudio; que, si las logramos 

fusionar, podrían permitir la cohesión del tejido urbano de los distritos del 

Rímac, San Juan de Lurigancho, El Agustino y el Centro Histórico de Lima y 

que se resume en lo siguiente: 

 

 

 

Figura N°75: Síntesis de potencialidades de la zona de estudio. 

Elaboración: el autor. 
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3.3.6 Síntesis de las necesidades de la zona de estudio 

 

La síntesis de la problemática y de potencialidades, 

ayudan a entender muy bien la realidad multidimensional de la zona de interés 

y cómo se debería intervenir, lo que servirá para plantear un plan maestro 

urbano. 

 

 

 

Figura N°76: Síntesis de la necesidad de la zona de estudio. 

Elaboración: el autor. 
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3.3.7 Síntesis de la intervención urbana en la zona de 

estudio 

 

El análisis urbano de las tres estructuras, han sido 

herramientas muy útiles para la toma de las estrategias de intervención, ya 

que sirven para aprovechar los problemas existentes como oportunidades. 

 

 

 

|Figura N°77: Síntesis de las estrategias de intervención en la zona de estudio.  

Elaboración: el autor. 
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3.4 Zonificación del entorno inmediato 

 

La zona de Cantagallo se caracteriza por ser un gran terreno que 

tiene asignado el uso normativo del suelo: Zona de Recreación Pública (ZRP), 

en el que, se piensa habilitar un gran parque con extensas áreas verdes. Su 

entorno predominante es la Zona de Tratamiento Especial 3 (ZTE-3), 

asignado para viviendas, usos comerciales y talleres artesanales. 

 

 

 

 

Según la intervención urbana que se propone para la zona de 

estudio, específicamente para la zona de Cantagallo se propone habilitar un 

gran espacio público que, a su vez, contendrá equipamiento deportivo y 

educativo. 

 

Se propone hacer uso de la Ordenanza N°1911-MML, que norma 

los procedimientos de Cambio de Zonificación, bajo la jurisdicción de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

De igual manera, se hará uso de la Resolución Suprema N° 006-

2015-MINEDU, que declara a Los Juegos Panamericanos Lima 2019 

de Interés Nacional. 

 

Figura N°78: Zonificación de la zona de estudio. 

Fuente: Ordenanza N°893-MML, Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Elaboración: el autor. 
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3.5 Plan Maestro Urbano propuesto en la zona de estudio 

 

Tomando en consideración el análisis urbano, la síntesis de 

estrategias y los proyectos de intervención urbana, Río Verde y PLAM 2035, 

se propone un Plan Maestro Urbano para la zona de interés. 

 

 

 

 

Figura N°79: Plan Maestro urbano para la zona de estudio. 

Elaboración: el autor. 
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En la intervención urbana, se ha propuesto lo siguiente: 

 

1. La forestación en ambas riberas, a lo largo del río Rímac. 

2. Integración de la vía Parque Rímac. 

3. Habilitación de una pista que conecta directamente a la vía de 

Evitamiento con la vía Parque Rímac, en la zona norte de 

Cantagallo. 

4. Extensión de las calles de Barrios Altos hacia el Nuevo Parque 

Cantagallo, mediante el tratamiento de suelos y arborización de 

las calles (concepto de calle viva), dándole más prioridad al 

peatón. 

5. La apertura de la Huerta perdida, mediante la habilitación de 

una vía, que une al Jr. Ancash con el Nuevo Malecón de Barrios 

Altos. 

6. La remodelación del mercado de libros Amazonas y la 

remodelación del mercado de flores. 

7. Construcción de equipamiento educativo, cultural y deportivo, 

a lo largo del río Rímac, dentro de la zona de interés y en el 

Nuevo Parque Cantagallo. 

8. Se cubre una parte de la vía Parque Rímac para extender el 
espacio público del parque Cantagallo hacia una de las 

riberas del río. 

 

3.6 Pre-existencias del lugar 

 

Actualmente reside la comunidad shipibo-conibo en el terreno de 

Cantagallo, quienes se asentaron, aproximadamente, hace 16 años.  

 

No obstante, ese terreno estaba destinado para la habilitación del 

Parque Cantagallo y la habilitación de la vía Parque Rímac, entre el terreno 

de Cantagallo y el río Rímac. 
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Figura N°80: Terreno de Cantagallo. 

Fuente: Google Earth. Elaboración: el autor. 

Figura N°81: Habitantes de Cantagallo. 

Fuente: https://ojo-publico.com 
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Ante esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima 

procedió a realizar negociaciones con aquellos habitantes, para así llegar a 

un consenso sobre su reubicación en una zona cercana, brindándoles 

viviendas gratuitas y mucho más seguras que las casas, en estado precario. 

 

 

 

 

Finalmente, mediante el Decreto de Alcaldía N°016-2014-MML, 

de fecha 22 de diciembre del año 2014, se hace de conocimiento público la 

adquisición del terreno ubicado en la Av. Malecón Checa Eguiguren S/N, 

inscrita en la Partida N° 12231774 del Registro de propiedad de inmueble de 

la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Lima. Por lo que se 

decreta de importancia la reubicación de los actuales habitantes de Cantagallo 

hacia dicho terreno. 

 

3.7 Elección del sitio 

 

Según el Ministerio de Agricultura, tomando como referencia los 

linderos del cauce de los ríos, se debe dejar un ancho 25 metros, ambos lados, 

para la protección, operación, rehabilitación, mantenimiento, vigilancia y libre 

acceso al río. A este ancho se le denomina faja Marginal. Lo cual se ha 

considerado para el proyecto. 

Figura N°82: Reubicación de los habitantes Shipibo-Conibo a la Urb. Campoy, en 

el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Elaboración: el autor. 
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El terreno del proyecto se encuentra en la parte más elevada de 

la zona de Cantagallo, debido a que se consideró las posibles inundaciones 

que se podría dar si el río Rímac se desborda de sus cauces, así como datos 

técnicos de la Napa Freática, presentes en el Rímac, que varía de 50 a 70 

metros de profundidad. 

 

 

 

 

 

Figura N°83: Faja Marginal del Río Rímac en la zona de intervención. 

Elaboración: el autor. 

Figura N°84: Habilitación de Cantagallo y sector elegido para el proyecto. 

Elaboración: el autor. 
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El área seleccionada para desarrollar el proyecto cuenta con 55, 

483.42m2 (5.5 Ha) y un perímetro de 980.69ml. 

 

Figura N°85: Vistas del terreno entorno del terreno. 

Fuente: Google Maps. Elaboración: el autor. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 Estudio antropométrico 

 

El estudio antropométrico prioriza las necesidades del público 

objetivo, que son aquellos alumnos de Primaria, que tienen edades desde 9 a 

14 años. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°86: Mobiliario para las aulas. 

Fuente: Ministerio de Educación. Elaboración: el autor.  
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Tomando como base, la tabla de dimensiones para las carpetas 

para las aulas de Educación Primaria y Secundaria, correspondientemente, 

se realizó un estudio antropométrico para cada alumno, considerando la zona  

de estudio, de actividad y de circulación. 

 

Esto también sirvió para calcular el índice de ocupación para 

educación primaria (1.32m2) y para educación secundaria (1.43m2). Sin 

embargo, las Normas Técnicas para el diseño de Locales Escolares de 

Primaria y Secundaria del Ministerio de Educación, sugiere que se considere 

1.64m2/alumno. Por otra parte, el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

señala que debe utilizare 1.50m2/alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°87: Análisis antropométrico para alumnos de Educación Primaria y 

Secundaria en sus respectivas aulas. 

Elaboración: el autor. 
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4.2 Estudio ergonométrico 

 

Con respecto al diseño de las aulas, se tomó como consideración 

el índice de ocupación, 1.50m2/alumno, ya que, se cumple con lo que dicta el 

R.N.E y, además, porque según el estudio antropométrico que se basa en las 

mismas tablas del MINEDU, se determina que también se cumple con dicha 

normativa. 

 

Se considera también que, mediante nuevos estudios del 

MINEDU, las aulas deberían albergar espacios flexibles y esto solo se logra 

con el mobiliario a usar, que permita dicha sugerencia. 

 

Por lo tanto, se considera una silla flexible, cuyo diseño 

ergonómico se ajusta a las necesidades tanto de los alumnos de primaria 

como de secundaria, tanto para diestros como zurdos y además, sus ruedas 

incorporadas permiten pasar de una clase dirigida, a una clase seminario y a 

una clase autónoma, nuevamente, cumpliendo con la normativa del MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°88: Flexibilidad en el aula, mediante uso de Sillas Node. 

Fuente: https://www.steelcase.com. Elaboración: el autor.  
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En relación con el desarrollo deportivo, se han considerado las 

dimensiones de campos de juego que sirven para las competencias 

internacionales. Esto debido al enfoque que tiene el proyecto, para que a los 

talentos deportivos se adapten a campos de juego reglamentarios y para que 

gradualmente llegue al alto rendimiento deportivo.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°89: Aula estándar para primaria y secundaria. 

Elaboración: el autor. 
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Figura N°90: Medidas reglamentarias del campo de Básquetbol. 

Fuente: Manual básico de instalaciones deportivas de la comunidad foral de Navarra.  
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Figura N°91: Medidas reglamentarias del campo de Vóleibol. 

Fuente: Manual básico de instalaciones deportivas de la comunidad foral de Navarra.  
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Figura N°92: Medidas reglamentarias del Ring de Box. 

Fuente: Manual básico de instalaciones deportivas de la comunidad foral de Navarra.  
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Figura N°93: Medidas reglamentarias del Tatami de Karate. 

Fuente: Manual básico de instalaciones deportivas de la comunidad foral de Navarra.  

Figura N°94: Medidas reglamentarias del Tatami de Judo. 

Fuente: Manual básico de instalaciones deportivas de la comunidad foral de Navarra. 
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Figura N°95: Medidas reglamentarias del Tatami de Tae Kwon Do. 

Fuente: Manual básico de instalaciones deportivas de la comunidad foral de Navarra.  

Figura N°96: Medidas reglamentarias de Piscina semiolímpica. 

Fuente: Manual básico de instalaciones deportivas de la comunidad foral de Navarra. 
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Figura N°97: Medidas reglamentarias de Piscina Olímpica. 

Fuente: Manual básico de instalaciones deportivas de la comunidad foral de Navarra.  
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Figura N°98: Medidas reglamentarias de Campo de Fútbol 5. 

Fuente: http://es.fifa.com/index.html. 
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4.3 Programación arquitectónica 

 

4.3.1 Programa de necesidades 

 

 

 

 

Tomando como base la investigación sobre los principales 

problemas que aquejan a los talentos deportivos, se elaboró un cuadro de 

necesidades por zonas funcionales, en la cual se define cada problema, 

cuáles son las necesidades para suplirlas, que actividades se deben de 

realizar para atenderlas, qué usuarios realizarán dichas actividades y por 

último, a de qué zona de desarrollo pertenecerán. 

 

 

 

ABANDONO DE ESTUDIOS ESTUDIAR SIN DEJAR DE ENTRENAR
BRINDAR ENSEÑANZA, 

CULTURIZAR, FORMAR VALORES
TUTORES Y PROFESORES

CONTROL DE PATOLOGÍAS 

EXTERNAS E INTERNAS QUE 

DESFAVORECEN EL DESARROLLO 

DEPORTIVO

DIAGNOSTICAR PATOLOGÍAS Y 

RECETAR MEDICAMENTOS; 

PRIMEROS AUXILIOS

ALIMENTACIÓN, DESCANSO Y 

CONCENTRACIÓN

PROPORCIONAR SERVICIOS DE 

HOTELERÍA
PERSONAL DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL

CONSUMIR COMIDAS 

BALANCEADA/DIETAS ESPECÍFICAS 

POR DOSIS

DESARROLLO TÉCNICO-TÁCTICO

EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE LA 

TÉCNICA-TÁCTICA POR ALUMNO Y 

EN COLECTIVO, COORDINAR CON 

ENTRENADORES POR DISCIPLINA ESPECÍFICA

DESARROLLO FÍSICO

ELABORAR PLAN DE DESARROLLO  

DE CAPACIDADES AERÓBICAS Y 

ANAERÓBICAS Y HACER 

SEGUIMIENTO

PREPARADORES FÍSICOS

CONOCER Y PONER EN PRÁCTICA 

LA CORRECTA COORDINACIÓN 

MOTORA EN FUNCIÓN A UN 

DEPORTE. 

TOMAR MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS, EVALUAR 

MOVIMIENTO, COMPORTAMIENTO 

DEL CUERPO Y AYUDAR A LA 

REHABILITACIÓN DEL DEPORTISTA 

PARA UN DEPORTE EN ESPECÍFICO

TRATAMIENTO DEL SISTEMA 

MUSCULO-ESQUELÉTICO ANTES, 

DURANTE Y LUEGO DEL 

ENTRENAMIENTO Y/O 

COMPETENCIAS

PREVENIR Y TRATAR LESIONES, 

TRATAMIENTO DE MÚSCULOS, PIEL 

Y REHABILITACIÓN

FALTA DE PREPARACIÓN DE LA 

FORTALEZA MENTAL DEL 

DEPORTISTA ANTE LA VICTORIA Y 

LA DERROTA.

DIAGNOSTICAR, CORREGIR Y 

PREDECIR EL COMPORTAMIENTO 

DEL DEPORTISTA. ACOMPAÑAR AL 

DEPORTISTA EN SUS 

ENTRENAMIENTOS Y 

COMPETICIONES. (COACHING 

DEPORTIVO)

TA
LE

N
TO

 D
EP

O
R

TI
V

O

NECESIDADES POR PAQUETES FUNCIONALES
PROBLEMAS NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIO ZONA

DIRECCIÓN
PÉRDIDA DE TALENTOS 

DEPORTIVOS POR FALTA DE 

ALIMENTACIÓN, TIEMPO Y SALUD

DESARROLLAR A LOS TALENTOS 

DEPORTIVOS A FIN DE REDUCIR 

PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS 

NIÑOS EN GENERAL. AMPLIAR EL 

UNIVERSO DE DEPORTISTAS 

CALIFICADOS DE ALTO NIVEL EN EL 

FUTURO

GERENCIAR ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS, EDUCATIVAS, 

DEPORTIVAS Y DE SALUD A FIN DE 

FORMAR A LOS TALENTOS 

DEPORTIVOS

DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO Y PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN

DESARROLLO 
ACADÉMICO

CONTROL SOBRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL Y EL CONSUMO DE 

COMIDA SANA

DIAGNOSTICAR ESTADO 

NUTRICIONAL DEL JOVEN 

DEPORTISTA.  PREPARAR PLAN 

ALIMENTICIO Y HACER 

SEGUIMIENTO

SALUD Y CIENCIAS DEL 
DEPORTE

FALTA DE TIEMPO PARA 

ENTRENAR, FALTA DE 

INFRAESTRUCTURA. CRECIMIENTO 

EN EDAD CRONOLÓGICA 

DEPORTIVA DESFAVORABLE

NUTRICIONISTA

MÉDICO DE MEDICINA GENERAL

FISIÓLOGO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE

FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE

PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN COACHING DEPORTIVO

MALNUTRICIÓN, DESNUTRICIÓN, 

CRECIMIENTO BIOLÓGICO 

INADECUADO

PRESENTACIÓN DE PATOLOGÍAS 

PSICOSOMÁTICAS QUE AFECTAN AL 

RENDIMIENTO DEL DEPORTISTA

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL

ADMINISTRAR Y PREPARAR 

ALIMENTACIÓN
CHEFF Y PERSONAL DE COCINA

DESARROLLO 
DEPORTIVO

Tabla N°2: Cuadro de necesidades por paquetes funcionales. 

Elaboración: el autor. 
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Figura N°99: Equipamiento propuesto que favorecerá el desarrollo de 

los Talentos Deportivos. 

Elaboración: el autor.  
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La zona de Dirección se encargará de la gestión integral 

del centro educativo, ya que esta es la zona administrativa donde se 

encontrarán las oficinas y el área de apoyo pedagógico, que servirán, a su 

vez, como servicio público o de atención específica. 

 

La zona de Desarrollo Académico se enfoca en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas e intelectuales de los alumnos, por lo 

que se presentarán los espacios educativos necesarios para que profesores 

y tutores brinden un correcto servicio.  

 

La zona de Desarrollo Deportivo está orientada hacia el 

desarrollo específico y especializado de cada deporte establecido para el 

centro educativo. En esta zona se presentarán las instalaciones deportivas, 

techadas y al aire libre, en donde los talentos deportivos podrán tecnificar y 

llegar al alto rendimiento, gradualmente, por medio de la guía de determinado 

entrenador, por edad y por disciplina deportiva. 

 

En la zona de Bienestar Estudiantil, se brindará el servicio 

de hotelería, que corresponde a brindar los servicios de residenciado, 

alimentación y lavandería. 

 

La zona de Salud y ciencias del deporte comprenderá 

espacios adecuados para la atención médica, como la atención de primeros 

auxilios, seguimiento médico, rehabilitación física para un deporte 

determinado y estudio y seguimiento del somatotipo de los educandos. 

 

Cabe resaltar que este centro educativo tiene la finalidad 

de favorecer a aquellos Talentos Deportivos que previamente han sido 

evaluados por medio de un protocolo que consta de una serie de criterios 

técnicos, que miden su capacidad física, técnica, antropométricas, cine 

antropométricas, psicológicas y técnico-tácticas, que justifican su selección 

como deportista en proyección. 
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Por último, aquellos talentos deportivos obtendrán los 

servicios, gratuitamente, ya que se propone que el Ministerio de Educación y 

el Instituto Peruano del Deporte lo respalden económicamente, por tratarse de 

interés institucional. 

Figura N°100: Proceso de Captación y Formación de Talentos Deportivos. 

Fuente: Memoria Anual 2015. IPD. 

Figura N°101: Programa arquitectónico en función al desarrollo 

de los talentos deportivos. 

Elaboración: el autor. 
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4.3.2 Determinantes de diseño 

 

4.3.2.1 El Sitio 

 

El sitio presenta características muy particulares 

tales como el Río Rímac, la Vía Evitamiento, la nueva Vía Parque Rímac, la 

extensión de las calles de Barrios Altos hacia el nuevo parque de Cantagallo, 

la relación entre el proyecto de tesis y el Gran Coliseo de Lima, mediante la 

plaza de la propuesta urbana y por último el cerro San Cristóbal. 

 

 

 

 

4.3.2.2 Condicionantes de diseño 

 

Como condicionantes de diseño, para el proyecto 

de tesis, se considera el asoleamiento y el estudio de vientos en el 

lugar. 

 

 

Figura N°102: Determinantes del sitio. 

Elaboración: el autor. 

Figura N°103: Rosas de viento por hora del día. 

Fuente: MINAM. Elaboración: el autor. 
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Los vientos oscilan entre 3 a 5 m/s según el 

estudio de rosas de viento del Ministerio del Ambiente, en su estación de 

Campo de Marte, que se encuentra más próxima al terreno de estudio. Por 

otra parte, otro condicionante es el estudio del asoleamiento, pues, se 

determina con este estudio qué fachadas del proyecto serían las más 

afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°104: Estudio del recorrido solar. 

Fuente: Revit Building y Ecotect. Elaboración: el autor.  
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4.3.3 Cuadro de ambientes 
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Tabla N°3: Cuadro de ambientes en bloque de Dirección de plantel 

Elaboración: el autor. 



105 

 

 

 

15
95

.2
1

1.
4

6
8.

4
6

8.
4

1
9.

3
1

9.
3

1
9.

3

1
9.

3
4

37
.2

4
37

.2

1
12

1
12

1
12

1
4

1
4

1
4

1
9.

3
1

9.
3

1
9.

3

1
15

1
15

1
15

40
0

82
5.

3
1

9.
3

1
9.

3
1

9.
3

1
21

6
8

21
6

8
21

6

1
15

1
15

1
15

1
1.

5
36

0
54

0
36

0
54

0

1
1.

5
30

45
30

45

8
70

1
35

4
35

4
35

1
35

4
35

4
35

36
7

55
40

18
0

30
2

30
36

0
54

00

6
20

1
20

6
12

0

1
20

1
20

1
20

8
12

0
1

60
6

60
6

60

1
20

1
20

1
20

1
40

1
40

1
40

79
8

66
50

.5

C
O

M
ED

O
R

 P
A

R
A

 P
R

O
FE

SO
R

ES

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 D
E 

B
IE

N
ES

TA
R

 

ES
TU

D
IA

N
TI

L

TO
TA

L 
ZO

N
A

SA
LA

 D
E 

ES
P

ER
A

O
FI

C
IN

A
 D

E 
SE

C
R

ET
A

R
ÍA

Á
R

EA
 D

E 
A

TE
N

C
IÓ

N
 A

 P
A

D
R

ES
 (

C
U

B
ÍC

U
LO

)

O
FI

C
IN

A
 D

E 
LA

 S
U

B
 D

IR
EC

C
IÓ

N
 D

E 
B

IE
N

ES
TA

R
 E

ST
U

D
IA

N
TI

L

SH
. O

FI
C

IN
A

 D
E 

SU
B

D
IR

EC
C

IÓ
N

O
FI

C
IN

A
 D

E 
A

SI
ST

EN
C

IA
 S

O
C

IA
L

A
LM

A
C

ÉN
 D

E 
U

TI
LE

R
ÍA

TO
TA

L 
Á

R
EA

 Y
 A

FO
R

O
 D

E 
ZO

N
A

 D
E 

A
D

M
IN

IS
TR

A
CI

Ó
N

C
U

A
R

TO
 D

E 
LI

M
P

IE
ZA

CO
M

ED
O

R

CO
CI

N
A

SS
.H

H
 C

O
M

ED
O

R
TO

TA
L 

ZO
N

A

SH
. H

O
M

B
R

ES

SH
. M

U
JE

R
ES

TO
TA

L 
ZO

N
A

O
FI

C
IN

A
 D

EL
 C

H
EF

F

C
O

C
IN

A
 IN

D
U

ST
R

IA
L 

(4
0%

 D
EL

 Á
R

EA
 D

E 
C

O
M

ED
O

R
)

C
O

M
ED

O
R

 P
A

R
A

 A
LU

M
N

A
D

O

LA
V

A
N

D
ER

ÍA

TO
TA

L 
ZO

N
A

LA
V

A
N

D
ER

ÍA
 Y

 P
LA

N
C

H
A

D
O

 (
6 

M
Á

Q
U

IN
A

S 
D

E 
LA

V
A

D
O

 Y
 P

LA
N

C
H

A
D

O
)

C
U

A
R

TO
 D

E 
EQ

U
IP

O
S 

D
E 

LA
V

A
N

D
ER

ÍA

A
LM

A
C

ÉN
 +

 Á
R

EA
 D

E 
R

EC
EP

C
IÓ

N
 Y

 D
ES

P
A

C
H

O

BIENESTAR ESTUDIANTIL

R
ES

ID
EN

CI
A

 E
SC

O
LA

R

TO
TA

L 
ZO

N
A

D
O

R
M

IT
O

R
IO

S 
(2

 E
ST

U
D

IA
N

TE
S 

X
 H

A
B

IT
A

C
IÓ

N
 +

 S
S.

H
H

. I
N

C
LU

ÍD
O

)

D
O

R
M

IT
O

R
IO

S 
D

E 
TU

TO
R

ES
 C

O
N

 S
H

.

D
EP

Ó
SI

TO

Tabla N°4: Cuadro de ambientes en bloque de Bienestar Estudiantil 

Elaboración: el autor. 
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Tabla N°5: Cuadro de ambientes en bloque de Desarrollo Académico. 

Elaboración: el autor. 
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Tabla N°6: Cuadro de ambientes en bloque de Desarrollo Deportivo. 

Elaboración: el autor. 
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Tabla N°7: Cuadro de ambientes en bloque de Salud y Ciencias del Deporte.  

Elaboración: el autor. 



109 

 

 

 

 

7
11

0
1

40
1

40
1

40

1
5

4
20

4
20

1
20

1
20

1
20

1
30

1
30

1
30

4
80

1
20

2
40

2
40

1
20

2
40

2
40

2
17

0
1

20
1

20
1

20

1
90

90
0

90

1
30

30
0

30

1
30

1
30

1
30

5
39

.2
1

9.
3

2
18

.6
2

18
.6

1
2

1
2

1
2

2
9.

3
1

9.
3

2
18

.6

18
39

9.
2

O
FI

C
IN

A
 D

E 

SE
G

U
R

ID
A

D

TO
TA

L 
ZO

N
A

O
FI

C
IN

A
 D

E 
SE

G
U

R
ID

A
D

SS
.H

H
 D

E 
LA

 O
FI

C
IN

A
 D

E 
SE

G
U

R
ID

A
D

C
A

SE
TA

S 
D

E 
SE

G
U

R
ID

A
D

 +
 C

IR
C

U
IT

O
 C

ER
R

A
D

O
 D

E 
TV

A
LM

A
C

ÉN
 G

EN
ER

A
L 

D
E 

LO
G

ÍS
TI

C
A

SS
.H

H
 P

ER
SO

N
A

L
TO

TA
L 

ZO
N

A

SH
. P

Ú
B

LI
C

O
 H

O
M

B
R

ES

SH
. P

Ú
B

LI
C

O
 M

U
JE

R
ES

C
A

SA
 D

E 
FU

ER
ZA

TO
TA

L 
ZO

N
A

C
U

A
R

TO
 D

E 
B

O
M

B
A

S

C
IS

TE
R

N
A

 D
E 

A
G

U
A

 C
O

N
TR

A
 IN

C
EN

D
IO

S 
(A

C
I)

C
IS

TE
R

N
A

O
FI

C
IN

A
 D

E 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO

TO
TA

L 
ZO

N
A

A
LM

A
C

ÉN
 G

EN
ER

A
L

M
A

ES
TR

A
N

ZA

D
EP

Ó
SI

TO
 D

E 
JA

R
D

IN
ER

ÍA

TO
TA

L 
Á

R
EA

 Y
 A

FO
R

O
 D

E 
ZO

N
A

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S

SU
B

 E
ST

A
C

IÓ
N

 E
LÉ

C
TR

IC
A

SERVICIOS GENERALES

Tabla N°8: Cuadro de ambientes en bloque de Servicios Generales. 

Elaboración: el autor. 
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4.3.4 Organigrama institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°105: Organigrama institucional del proyecto de tesis. 

Elaboración: el autor. 
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4.3.5 Organigrama de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°106: Organigrama de funcionamiento. 

Elaboración: el autor. 
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4.3.6 Fluxograma 

 

 

 

 

Figura N°107: Fluxograma. 

Elaboración: el autor. 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1 Premisas de diseño 

 

Para la propuesta arquitectónica se han considerado las 

siguientes premisas: 

 

1. La orientación de las aulas de norte a sur, según lo que 

sugieren las Normas Técnicas para el diseño de locales 

escolares de Primaria y Secundaria. 

 

 

 

Figura N°108: Orientación de las aulas. 

Elaboración: el autor. 
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2. El tramo del río Rímac que se encuentra frente a la zona de 

interés. 

3. Las Vías Evitamiento y Vía Parque Rímac (puentes). 

4. El paradero existente cerca del nuevo parque Cantagallo.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°109: Premisas urbanas y naturales del entorno. 

Elaboración: el autor. 

Figura N°110: Paradero existente y futuro Puente Martinete. 

Fuentes: Google Maps y Dispositivas del Proyecto Río Verde.  

Elaboración: el autor. 
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5.2 Partido arquitectónico 

 

Se considera el ingreso peatonal principal en frente al paradero 

existente, ubicado en la Vía Evitamiento. En aquel ingreso accederá el 

personal del plantel educativo, los niños de Primaria y Secundaria mediante 

accesos diferenciados y el público que solo podrá entrar a las instalaciones 

deportivas, bajo un control. 

 

El ingreso vehicular para el personal del plantel educativo será 

desde la Vía Evitamiento y cerca de la zona de ingreso. Por otra parte, el 

acceso vehicular para el abastecimiento de alimentos, servicios generales y 

estacionamientos será desde la misma vía de Evitamiento, pero en una zona 

más alejada del ingreso del personal y el público. 

 

 

 

Figura N°111: Toma de Partido Arquitectónico. 

Elaboración: el autor. 
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Se propone la integración de las visuales desde la zona de ingreso 

hacia el río Rímac, por lo que el diseño volumétrico del proyecto deberá 

responder como tal. 

 

Se realizará tratamiento paisajístico en los espacios operativos, 

para efectos de control de la luz solar y ubicación de árboles en los retiros del 

proyecto, que delimitan con la Vía Evitamiento y Vía Parque Rímac, para 

reducir la contaminación sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°112: Propuesta de Espacios Didácticos y Espacios Operativos.  

Elaboración: el autor. 



117 

 

5.3 Zonificación 

 

 

 

 

De acuerdo con las premisas urbanas y naturales, de la zona de 

estudio y conforme a las sugerencias de distribución para un centro educativo, 

según el MINEDU, se ha ubicado la zona de ingreso cerca al paradero 

existente y que tiene 3 accesos: el principal que es para el ingreso del personal 

del plantel educativo y que, a su vez, sirve para atención pública y dos accesos 

diferenciados para los estudiantes de primaria y secundaria, los cuales 

también servirán para el acceso del público a los polideportivos y el auditorio, 

que se encuentran alejados de la zonificación privada. 

 

 

 

Figura N°113: Vista del proyecto desde Barrios Altos. 

Elaboración: el autor. 
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Figura N°114: Zonificación espacial y propuesta volumétrica.  

Elaboración: el autor. 

Figura N°115: Plan Maestro del proyecto y Zonificación del primer nivel.  

Elaboración: el autor. 
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En el ingreso principal y entre los ingresos de Educación Primaria 

y Secundaria, se ubica la a la zona de dirección de plantel como aquella zona 

que tiene como función la administración general del plantel en donde se 

encuentran las oficinas y el área de apoyo pedagógico (sala de profesores y 

tutores), debido a que necesita mantener un control panóptico de la 

infraestructura y porque es en esta zona en donde se atenderá al público en 

general. Se mantiene una jerarquía de zonificación pública y semipública 

hasta antes de llegar a la zona de desarrollo educativo, que es totalmente 

privada. 

 

A los extremos del terreno se ubica al auditorio, muy cerca al 

ingreso principal y a los polideportivos de educación primaria y educación 

secundaria, debido a que el flujo peatonal del público debe estar alejado de la 

zona de desarrollo educativo (aulas, etc.) y la zona residencial, que se ubican 

al centro, controlados por la zona de dirección general del plantel. 

 

En la zona central, como remate se ubica al comedor, que, a su 

vez, se encuentra frente al río Rímac. 

 

En el segundo nivel se encuentran, a los extremos, continúan los 

polideportivos de Educación Primaria y Secundaria y al centro se ubica, en la 

zona pública a la Sala de Usos Múltiples, en la zona semipública a la zona de 

Salud y Ciencias del Deporte. Posteriormente, a la zona de la dirección del 

plantel, se ubica la zona residencial de los educandos y las áreas de atención 

a padres, que se ubican en las áreas sociales, siendo estos espacios de uso 

privado. Y, por último, se ubica como remate a la biblioteca que se encuentra 

frente al río Rímac. 
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Figura N°116: Zonificación del segundo nivel.  

Elaboración: el autor. 

Figura N°117: Zonificación del tercero al quinto nivel.  

Elaboración: el autor. 
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Por último, del tercer al quinto nivel solo se ubican las 

habitaciones de los educandos, que se encuentran controlados por piso. 

 

 

 

 

Figura N°118: Cortes y Elevaciones generales.  

Elaboración: el autor. 
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5.4 Planimetría 

 

Ver la relación de planos adjunta debajo y revisarlos en el 

expediente técnico: 

 

 

 

 

 

Tabla N°9: Relación de láminas de la Planimetría General. 

Elaboración: el autor. 
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Tabla N°10: Relación de láminas de la Planimetría General, parte 1. 

Elaboración: el autor. 
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5.5 Vistas 3D 

 

 

 

 

 

 

Figura N°119: Vista aérea del proyecto arquitectónico. 

Elaboración: el autor. 

Figura N°120: Vista del ingreso principal. 

Elaboración: el autor. 
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Figura N°121: Vista desde la zona de ingreso a la piscina olímpica de educación 

secundaria, hacia la zona residencial. 

Elaboración: el autor. 

Figura N°122: Vista interior de la piscina olímpica de educación secundaria, con vista al 

patio cívico. 

Elaboración: el autor. 
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Figura N°123: Vista interior del coliseo de Básquetbol de educación primaria, 

con vista al Río Rímac. 

Elaboración: el autor. 

Figura N°124: Vista interior del Salón de Box de educación primaria, 

con vista al Parque Cantagallo. 

Elaboración: el autor. 
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CONCLUSIONES 

 

1.    El Estado debería promover más la masificación del deporte y 

asegurar el deporte de alto rendimiento, aprovechando que existe 

una alta cantidad de niños y adolescentes que entrenan y compiten 

cada año. 

 

2.   El presupuesto público destinado al deporte, debería repartirse de 

una manera coherente e invertir más en el desarrollo de los niños 

que presentan habilidades deportivas y físicas para un deporte 

específico, que sobresalen del resto. 

 

3.   El evento Juegos Panamericanos Lima 2019, será oportuno para 

recuperar zonas degradadas en la ciudad, dotándola de 

infraestructura deportiva y equipamiento urbano, para asegurar la 

calidad de vida de todos los habitantes. 

 

4.  La baja competitividad deportiva de nuestros deportistas 

nacionales, se debe a que no existe una atención adecuada estos, 

desde la edad escolar, donde se les debería brindar alimentación, 

preparación física y técnico-deportiva, sin descuidar sus estudios, 

a fin de no solo mejorar nuestro nivel en el ámbito deportivo, sino 

también asegurar el desarrollo social. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.    Fomentar la creación de una institución educativa, que además de 

brindar servicios académicos de calidad, brinde también servicios 

adecuados para la formación deportiva especializada, a base de 

experiencias positivas de países reconocidos en el ámbito 

deportivo y, por lo tanto, también a nivel de calidad de vida. 

 

2.   Formular un reglamento similar al de los Colegios de Alto 

Rendimiento, pero con enfoque deportivo, ya que, en el caso de los 

talentos deportivos, es necesario albergarlos a temprana edad, a 

diferencia de los educandos que acceden a los COAR a partir del 

tercer grado de secundaria. 

 

3.   El Ministerio de Educación y el instituto Peruano del Deporte podrían 

impulsar a este proyecto de tesis como un prototipo, pero 

gestionando adecuadamente los recursos humanos y económicos 

para el correcto funcionamiento de la infraestructura educativa. 

 

4.  Se sugiere al IPD, que realice estudios sobre el rendimiento 

deportivo de los talentos deportivos nacionales y compartan la 

información producida con el MINEDU y el MINSA. 
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Anexo 1. Resolución Ministerial No. 127-82-ED 
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Anexo 2. Resolución Ministerial No. 043-2012-ED 
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Anexo 3. Ordenanza N°1911 – Cambio de zonificación en Lima 

Metropolitana 
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