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RESUMEN 

 

El tema de la tesis es un centro educativo integral en Ventanilla, enfocado a 

niños con habilidades especiales, el estudio tiene como objetivo principal 

reforzar el tejido urbano a través de la creación de un espacio público y un 

proyecto de infraestructura educativa especial que permite abastecer a los 

usuarios del distrito.  

 

La infraestructura a implementar contara con un programa arquitectónico 

que incluirá: un espacio para el SAANEE, un área de internamiento, un 

centro médico de apoyo, un PRITE, áreas de actividades deportivas y el 

centro de educación básica especial.  

 

Esto permitirá ofrecer un servicio de educación especial y tratamientos 

terapéuticos para la necesidad específica de cada alumno, en donde se les 

enseñe las habilidades necesarias para poder ser seres autónomos e 

insertarse en la cotidianeidad de la vida diaria.  

 

El fin primordial de la tesis es fortalecer la zona de estudio, desarrollando 

una arquitectura que potencia el diseño de espacios educativos para niños 

con habilidades especiales, que sea coherente con su entorno y cumpla con 

las necesidades sociales de la zona. 

 

Palabras clave: Centro educativo, Ventanilla, diseño, integración, proyecto. 
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ABSTRACT 
 

The theme of the thesis is a comprehensive educational center in Ventanilla, 

focused on children with special abilities; the study's main objective is to 

strengthen the urban fabric through the creation of a public space and a 

special educational infrastructure project that provides the correct attention to 

every citizen in need of the district. 

 

The infrastructure to be implemented will have an architectural program that 

will include: a space for the SAANEE, an internment area, a medical support 

center, a PRITE, sports activities areas and the special basic education 

center. 

 

This will allow an offer of a special education service and therapeutic 

treatments for the specific need of each student, where they are taught the 

necessary skills to be autonomous beings and inserted in the daily life. 

 

The primary goal of the thesis is to strengthen the area of study, developing 

an architecture that enhances the design of educational spaces for children 

with special abilities, which is consistent with their environment and meets 

the social needs of the area. 

 

 
Key words: Comprehensive School, Ventanilla, design, linking,proyect.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Ventanilla se antepone a sus problemas como un distrito en constante 

crecimiento y con alto nivel de densidad urbana, en los últimos años ha 

quedado manifiesto el crecimiento poblacional que se ha estabilizado y la 

trama urbana que permite la solidificación del eje articular de la carretera 

Néstor Gambetta, que cruza el distrito, pero que a la vez lo conecta con la 

ciudad.  En el distrito se han desarrollado áreas residenciales tanto de 

densidad alta, media o baja, pero con la necesidad constante de espacios 

públicos y espacios de recreación. 

 

Ventanilla cuenta con una gran zona Industrial y Agropecuaria, consolidada y 

que aporta la mayor cantidad de ingresos al distrito, pero Ventanilla sigue 

siendo un distrito de gran pobreza a nivel Lima Metropolitana y Callao, 

considerando que se debe solucionar sus necesidades básicas de educación 

y salud en toda la zona.  

 

Según el Censo del 2007 del Gobierno Regional de el Callao, Ventanilla 

tenía un 65.7% de personas analfabetas, además cuenta con un gran 

número de personas con discapacidad mental, alrededor de 7984 personas 

y solo existen 4 colegios especiales que solo a 624 alumnos. Dejando una 

gran cantidad de población desatendida y con necesidades específicas para 

una educación inclusiva y de calidad. 

 

Con estas premisas se inicia un análisis de la zona para poder determinar 

las potencialidades y debilidades y de esta manera proponer un proyecto 

que se integre a las condiciones y necesidades del sector. 

 

Teniendo en cuenta los requisitos para un CEBE y la determinación según el 

análisis realizado que muestras una falta de atención a la excepcionalidad 

de retardo mental y problemas de lenguaje, se propone la implementación 

de un proyecto de una institución educativa que integre y contribuya  con un 

mejoramiento en la calidad educativa y la política inclusiva en la educación 
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de nuestro país, que va de la mano con el programa educativo de la zona a 

nivel del Ministerio Educativo y la Municipalidad Regional. 

 

El objetivo del estudio permitirá la implementación de una infraestructura 

educativa del tipo CEBE 4, complementándolo con un Centro Médico 

Especializado en las excepcionalidades que se precisa, que se integre al 

tejido urbano, con espacios públicos que fortalecen la dinámica social y el 

desarrollo educativo en el distrito de Ventanilla. De esta manera los objetivos 

específicos buscan desarrollar una propuesta volumétrica horizontal de bajo 

impacto y de relación con el contexto inmediato, incrementando los metros 

cuadrados de área verde, facilitando espacios de encuentro para promover 

la relación entre los pobladores. 

 

Como alcances, el proyecto incorpora las proyecciones a futuro existentes, 

contemplándolos dentro de la propuesta de manera general. 

 

Por otro lado, el proyecto tuvo como limitaciones la importancia de mantener 

todo en un solo nivel para que pueda ser accesible para los alumnos, 

condicionando la altura del proyecto en general, los dimensionamientos de 

las aulas y los diversos espacios educativos todos deben regirse a las 

medidas mínimas señaladas por la normativa del Ministerio de educación.  

 

Finalmente, la tesis está dividida en seis capítulos, en el primero se 

desarrolla el planteamiento del problema, en el segundo el marco teórico, en 

el tercero el desarrollo del proyecto, en el cuarto el estudio programático, en 

el quinto el anteproyecto junto con los aspectos estudiados determinantes 

para la toma de partida, y en el sexto la propuesta del proyecto. 
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1. El tema  

La implementación de una infraestructura educativa integral incorporando 

espacios públicos y paisajismo en el distrito de Ventanilla. 

 

Se propone generar un gran espacio público que ayude a la regeneración 

urbana de la zona y la integración al tejido urbano social, sirviendo como 

medio de acceso al proyecto y área de conexión con el resto del contexto. 

Se tiene como premisa incorporar las áreas verdes al proyecto para generar 

una sensación envolvente de la naturaleza dentro de los espacios. 

 

El aumento de población en el distrito ha generado un crecimiento urbano en 

zonas no planificadas, dando como resultado un mal uso del suelo y un 

equipamiento urbano deficiente y que ya no sea suficiente para satisfacer las 

necesidades tanto educativas como de salud en la zona. 

 

La ocupación del distrito de Ventanilla, la ausencia de planificación urbana y 

la presencia de invasiones sin ningún control ni asistencia técnica de parte 

de las autoridades; han permitido que la población ocupe tierras con 

características climáticas muy adversas, sobre todo para la salud de niños y 

personas de la tercera edad. 

 

La expansión urbana ha tenido un crecimiento alarmante, y ha 

comprometido los campos de dunas, las mesetas, colinas y montes isla; que 

rodean la zona litoral y los humedales. La voraz expansión urbana además 

trae consigo las fuentes de contaminación urbana (aguas servidas, basura, 

gases, humos, polvos). Por lo que podría inferirse que el distrito se 

encuentra en proceso de plena ocupación, en algunas áreas se viene dando 

la ocupación incipiente o están quedando áreas rústicas rodeadas de 

infraestructura mínima que no garantizan la habitabilidad. 

 

La tasa de crecimiento anual de Ventanilla, en el período intercensal 1993-

2007, es de 7,8%. El análisis de la tendencia de incremento de esta tasa, 

permite deducir que su orientación no será fácilmente reversible en los 

próximos años por el conjunto de indicadores registrados. Las proyecciones 
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de población más previsibles surgen por lo tanto del supuesto de que esta 

tasa se mantendrá constante. 

 

2. El problema 

Para poder llegar a nuestro tema de investigación primero se desarrolló un 

estudio a nivel macro y poder determinar cuáles eran las necesidades de la 

ciudad de esta manera encontramos que tanto en el Plan Regional de 

Desarrollo Concertado de Lima, el PLAM lima 2035 y el Plan de Desarrollo 

Concertado de el Callao, se señalaba como un objetivo estratégico un 

ciudad más incluyente. 

 

De esta misma manera el Gobierno Regional de el Callao señalaba dentro 

de sus oportunidades de desarrollo Infraestructura educativa, deportiva y de 

salud con bajos niveles de inversión e inadecuada para los diversos grupos 

de población. 

 

Es así que la información según la INEI, nos muestra que uno de los distritos 

más necesitados del Callao seria el distrito de Ventanilla con 36% de 

pobreza. 

 
 
De la misma manera una de las falencias más importantes en ese distrito 

seria la educación ya que según el Censo del año 2007, nos muestra que en 

Ventanilla existe un 65% de personas analfabetas. 

 

Con ese dato se puede entender que se necesitan colegios para poder 

disminuir este porcentaje. 

 

Además de falta de colegios en general los datos de la INEI nos señalan que 

existen 7984 personas con discapacidad mental en el distrito de Ventanilla 

(INEI)  y que solo existen cuatro colegios especiales que atienden un total de 

156 alumnos (Ministerio de Educación). Son pocos colegios para la 

demanda de personas con habilidades especiales. 
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Según el censo realizado por el INEI, el 31% de la población peruana tiene 

alguna discapacidad y el 3% tiene una discapacidad severa. De los cuales el 

41,1% son mayores de 15 años analfabetos y 24,4% de estos han superado 

educación primaria 

 

El porcentaje de personas con alguna discapacidad según el distrito de 

Ventanilla, muestra que el mayor porcentaje de personas tiene la 

discapacidad de retardo mental y mudez o problemas de lenguaje, por lo que 

se eligió esta excepcionalidad. 

 

La falta de equipamiento para personas con habilidades especiales en el 

distrito de Ventanilla, desde veredas y cruces peatonales a espacios 

públicos e infraestructura en general. 

 

A pesar de tener 4 colegios en la zona que ya atienden distintos tipos de 

excepcionalidades, aún no se alcanza a cubrir la demanda por una 

infraestructura que contemple espacios educativos y de desarrollo para 

niños en estas circunstancias, de edades de 0 a 12 años, generando una 

necesidad a nivel local. 

 

Por otro lado la implementación de áreas verdes en la zona no es suficiente, 

a su vez la necesidad de espacios públicos que brinden lugares de reunión y 

recorridos que conecten a los pobladores con la trama urbana. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Reforzar el espacio público a través de la implementación de una 

infraestructura educativa especial que abastezca a los usuarios del distrito.  

 

3.2. Objetivos específicos 

a) Elaborar un programa arquitectónico con espacios adecuados para 

el mejor empleo de los espacios polivantes con áreas recreativas 

para el desarrollo cognitivo, basándose en el entendimiento de las 
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relaciones y actividades que implica realizar un centro educativo 

especial, complementándolo con un apoyo médico y psicológico. 

b) Reunir y difundir información general y especializada sobre todos los 

problemas de las personas con habilidades especiales. 

c) Incrementar los metros cuadrados de área verde por habitante con 

una proyección a futuro de la zona de intervención. 

d) Facilitar espacios de encuentro para fomentar la relación entre 

ciudadanos. 

e) Contribuir con la solución en el Perú al problema de la falta de 

infraestructura en centros educativos especiales para personas con 

habilidades especiales, satisfaciendo el porcentaje de la demanda 

actual. 

f) Investigar a fondo diferentes proyectos referenciales nacionales y/o 

extranjeros que cuenten con la infraestructura requerida y adecuada 

para así poder realizar un proyecto más complejo y actualizado. 

 

4. Alcances 

La investigación destacará la realidad de la situación social actual, y las 

relaciones urbana en la zona para proponer un programa que se acople a las 

necesidades del usuario. 

 

El proyecto se encuentra dirigido a niños desde 0 años a 12 años abarcando 

etapas Cuna- Jardín y Primaria, teniendo un total de demanda calculado en 

base a los resultados del INEI, Ministerio de educación y Gobierno Regional, 

incorporando un Centro Medico que brindaría los servicios médicos 

necesarios para los niños de acuerdo a su excepcionalidad. 

 

El proyecto se diseñara tomando en cuenta el contexto a futuro, tanto 

proyectos establecidos, parámetros y tendencias de la zona. 

 

5. Limitaciones 

La escala del proyecto es a nivel distrital y para la excepcionalidad del tipo 

CEBE 4. 
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La propuesta se profundizará en el diseño arquitectónico del Centro 

Educativo Integral teniendo como propuesta un espacio público general. 

 

Todas las áreas a diseñar en donde el alumno tenga una relación inmediata 

tendrán que responder a las normativas señaladas por el Ministerio de 

Educación para este tipo de CEBE 4. 

 

6. Justificación  

En este proyecto lo que se quiere realizar es la integración social de las 

personas con habilidades especiales a la sociedad. Se quiere lograr una 

inclusión de los niños con discapacidad a los colegios regulares con la ayuda 

de estos centros especializados para enriquecer sus habilidades y poder 

potenciarlas. 
 

Existe un alto índice de personas con deficiencia mental, el 27% de la 

población en Ventanilla y no hay la correcta información y apoyo de 

asistencia social, una de las finalidades del proyecto es concientizar a las 

personas acerca del tema y dar charlas para orientar e informar a la 

población más necesitada sobre este tipo de enfermedades, de esta manera 

lograr una atención temprana de los niños en los primeros años de vida, los 

cuales son los más importantes y esenciales para el desarrollo del niño. 
 

De esta misma manera la investigación profundizará el tema de los centros 

para personas con habilidades especiales. La importancia de la relación 

entre el usuario y el edificio, los requerimientos según las necesidades 

especiales y su efecto en el desarrollo del diseño del edificio. Además se 

implementará el programa del Centro Educativo con un Centro Médico 

Especializado en la excepcionalidad requerida para un tratamiento integral 

de las necesidades del usuario. 
 

También se abarcará la conexión del edificio con su entorno inmediato, 

empleando un espacio público como nexo con la trama urbana y otorgándole 

al distrito un espacio público incluyente como iniciativa de una nueva mirada 

hacia las áreas recreativas con accesibilidad para toda la población sin dejar 

de lado las necesidades de las personas con habilidades especiales.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Bases teóricas 

 

1.1.1. Permeabilidad 

Según Mota (2012) afirma que la permeabilidad es un espacio en el que se 

permite el uso funcional que allí se realice, el mismo que es enriquecido por 

otras actividades, esto es flexible al cambio, tanto de mobiliario como de  

función. Esto se puede circular a través de él sin forzar su significado. 

 

1.1.2. Integración Urbana  

La integración urbana es la unificación al contexto inmediato de todas las 

lógicas que se cruzan en la ciudad: peatones ciclistas – transporte público – 

vehículos privados; vecinos – comerciales, visitantes; historia – cultura – 

evolución urbana; etc; en donde se puede priorizar a los usuarios más 

débiles  forzando continuidad peatonal y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, reformando plazas o alamedas como estrategias de 

integración.  

 

1.1.3. Espacios Públicos  

La escuela es un espacio de encuentro, el arquitecto Cayasaya (2002)     

señala que el diseño de la infraestructura debe resaltar la naturaleza propia 

de un lugar: 

Hablamos de los espacios intermedios como los parrones, los 

sombreadores, los aleros, el muro que mira hacia el oriente en la 

tarde y que es el que recibe sombra y donde se sientan las personas 

a conversar. Hay algo que tiene que ver con la sombra y lo intermedio 

que permite el habitar. (p. 18) 

 

1.1.4. Arquitectura lúdica 

Sugiere una arquitectura con características “lúdicas” en sus espacios, 

formas y recorridos. Estas características pueden ser exaltadas mediante los 

colores y materiales. Esta arquitectura puede ser percibida ya sea de 
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manera experimental, al ser usada, a través de la conformación de los 

espacios, o de manera visual bajo las características de las formas, 

exaltadas por sus colores y materiales.    

 

1.1.5. Territorios de la infancia 

Los centros educativos infantiles marcan un espacio de transición entre la 

ciudad y el hogar. De ahí su importancia en la concepción. Sin embargo, 

este análisis parte desde el punto de vista de “reinfantilizar” (restaurar una 

experiencia de la infancia) los espacios, pues no solo van para la infancia, 

sino también para restaurar la experiencia infantil de los que ya pasaron esa 

etapa. 

 

Es así que, el entorno urbano forma parte importante de esta relación, lo que 

se quiere entonces es la no exclusión de los espacios de juego con la vida 

urbana. La pedagogía y la recreación se juntan en el espacio escolar, de ahí 

parte la flexibilidad del espacio.  

 

El niño construye su espacio de juego en cualquier lugar, por ello, cada 

espacio debe ser concebido para satisfacer dichas necesidades. Los juegos 

de luz y texturas delimitan “zonas virtuales” las cuales a diferentes 

momentos del día pueden ser usados de distinta manera. 

 

Se propone el análisis a partir de cuatro arquitectos:  

Van Eyck (1980) que recupero espacios en Amsterdan. Mantiene las 

cualidades de transparencia para tener siempre registro visual de los 

espacios desde distintos lugares, asimismo, la relación con el entorno 

inmediato. 

 

Smithson (1986) busca explotar la creatividad a partir de recorridos. Por otro 

lado, también mantienen la idea de que dichos espacios se transformen con 

el tiempo de acuerdo a las necesidades de los niños. 

 

Ray (1965): plantea generar espacios con objetos que se conviertan en 

iconos, pero que a la vez puedan ser utilizados.  
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Miralles (1992): genera un balance entre los elementos naturales 

(topografía) y elementos artificiales para, a partir de ellos, generar un 

recorrido y reconocimiento de lugar. 

 

1.1.6. La importancia de la conexión con la naturaleza en la 

Educación  

La importancia que tiene el contacto con la naturaleza desde la educación 

para un mejor y correcto desarrollo físico e intelectual de las personas, así 

como recordando la importancia de desarrollar las necesidades innatas que 

tenemos de conectar con el mundo natural y con el resto de cosas vivas, 

porque es esta la única manera que se debe asumir que el planeta no es 

una cosa muerta, material, inerte y práctica que está ahí para usarlo como 

almacén y despensa de recursos para explotar y hacer algo útil y 

beneficioso.  

 

Heike Freire, en el segundo capítulo de Educar en verde 2, hace referencia a 

los estudios que William Bird, que realizó en centros educativos para 

demostrar que salir con regularidad a espacios abiertos al aire libre como el 

campo, parques o jardines, reduce los síntomas de déficit de atención, 

mejora el comportamiento y los resultados académicos, aumenta la 

motivación del profesorado y la calidad del proceso de enseñanza. También 

es positivo en el aprendizaje y desarrollo llevar a cabo actividades en 

espacios verdes habilitados por el centro escolar como huertos urbanos, 

patios y árboles. En países del norte de Europa como Suecia, existen 

espacios educativos verdes, conocidos como “aulas bosque”, dónde los 

estudiantes tienen tiempo para jugar todos los días al aire libre, con 

independencia del clima o el tiempo del año, y está demostrado que 

desarrollan una mejor coordinación motora y más habilidad para 

concentrarse que los alumnos de centros educativos convencionales. En 

estos espacios abiertos, los niños tienen la oportunidad de expresar y 

regular de forma natural ciertas emociones. 
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1.1.7. Humanización espacial 

La humanización espacial se basa en la búsqueda del confort, que contenga 

al usuario y lo relacione a su entorno. En la arquitectura hospitalaria, se han 

realizado investigaciones que confirman los efectos terapéuticos que tiene el 

ambiente físico en el proceso de recuperación de los pacientes, al igual que 

los riesgos a la salud como producto de diseños inadecuados de la 

infraestructura física. La palabra humanización, va a abarcar todas las 

acciones y medidas que se deben de tomar para garantizar la seguridad y la 

dignidad de cada usuario en un establecimiento de salud. Por esta razón, el 

usuario debe de ser el centro de decisión de cada parte del diseño 

arquitectónico. Por consiguiente, se van a diseñar espacios confortables, con 

tratamiento, uso de color, iluminación, señalización y orientación del 

paciente, lo que va a llenar de potencial espiritual a las personas, ya que 

estos deben de ser impulsados por un ambiente que los estimule. Un hábitat 

humano bien diseñado activa el potencial espiritual y crea múltiples vías para 

su expresión.  (Ministerio de Salud. 2000) 

 

1.1.8. Diseño sismo resistente  

Según el reglamento y las normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria de Essalud, todos los centros de salud deben de contar con un 

diseño sismo resistente, es decir, se debe diseñar y construir con una 

adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones 

apropiadas y materiales con una proporción y resistencia suficientes para 

soportar la acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes.  

 

Ante un desastre natural, ya sea terremoto, incendio o inundación, los 

establecimientos de salud se consideran esenciales, son los primeros que 

tienen que prestar servicios a la comunidad. Estos, deben de estar 

funcionando durante e inmediatamente después de una emergencia. 

 

Los establecimientos de salud, al ser edificios estratégicos, deben de brindar 

tres niveles de protección, a fin de poder asegurar que el establecimiento no 

colapse y que los daños que puedan haber no afecten en la salud de los 

pacientes, del personal o de los visitantes, la protección de la infraestructura 
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para disminuir los daños estructurales y no estructurales,  además de  

asegurar que el establecimiento siga funcionando con o sin daños en la 

edificación, donde los servicios esenciales deben de continuar en 

funcionamiento. 

 

Los códigos y normas de construcción determinan los aspectos necesarios 

para el adecuado diseño y construcción de establecimientos de salud para 

que puedan soportar múltiples amenazas, como por ejemplo tomar en 

cuenta el tamaño de los pabellones, el tipo de suelo, los materiales de 

construcción, el sistema estructural, los antecedentes del terreno, etc. 

 

La teoría analizada permite deducir como primer punto la integración urbana 

debe ser un elemento importante en el diseño del proyecto, ya que debe 

expresar una conexión inmediata con la trama urbana que lo rodea y otorgar 

una continuidad en los recorridos peatonales, vehiculares y de ciclo vías  

existentes. 

 

De otro lado, la composición de espacios que reflejen una Arquitectura 

Lúdica a través de sus cerramientos y formas, además debe integrar 

espacios públicos que sean los núcleos de dinámicas sociales, actuando 

como ejes de conexión. 

 

Se indica además, que el vínculo con la naturaleza no solo en los espacios 

educativos para fomentar la relación desde temprana edad con la 

naturaleza, sino penetrando los espacios públicos dando una sensación 

envolvente de la naturaleza. 

 

La humanización de las áreas médicas otorgándole confort al usuario y las 

debidas consideraciones para obtener un edificio con un diseño sismo 

resistente. 
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1.2. Marco conceptual 

 

1.2.1.    Centro educativo  

Un centro educativo es un establecimiento destinado a la enseñanza. En 

donde se cuenta con un docente por sección.  En donde se encuentra varios 

tipos de centros educativos. 

Figura 1: Tipos de Centro Educativo 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú. Gestión Pedagógica. 

 

El cuadro explica los tipos de Centros educativos que existen, en el caso de 

esta investigación se realizará un Centro de Educación Básica Especial, la 

cual  ofrece atención a niños de etapa escolar  con necesidades educativas 

especiales que poseen alguna discapacidad severa, o  multidiscapacidad  y 

que por naturaleza de la misma no pueden ser atendidos en los centros 

educativos regulares. 

 

1.2.2. Centro de educación básica especial  

Las instituciones educativas que atienden exclusivamente a estudiantes con 

NEE (necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad severa 

y multidiscapacidad, se denominan Centros de Educación Básica Especial. 
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En Centros de Educación Básica Especial (CEBEs), se oferta: 

• Nivel Inicial Especial 

• Nivel Primaria Especial  

• Educación Técnico- Productiva (grado elemental); cada uno con 

objetivos y metas específicas.  

 

Donde los objetivos del nivel educativo son: 

• Promover y asegurar la inclusión, la permanencia y el éxito de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que puedan 

integrarse a la educación regular. 

• Ofrecer una educación de calidad para todas las personas con 

Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la discapacidad, 

brindando atención oportuna y adecuada en las instituciones 

educativas de Educación Básica Especial (CEBE) que atienden a 

estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. 

• Ampliar y fortalecer los Programas de Intervención Temprana (PRITE) 

para la atención oportuna a la primera infancia con discapacidad o en 

riesgo de adquirirla. 

 

Dentro de este tipo de centro educativo existen distintos programas que 

ayudan a la organización y mejor funcionamiento de la institución. 

 
Figura 2: Organizaciones de Servicio del CEBE 

Fuente: MINEDU- Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2006 
Elaboración propia. 

 

Centros de Educación Básica Especial 

Programas de Intervención Temprana. PRITE 

Los Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las 
Necesidades Educativas Especiales 
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- Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales: 

 

Para el MINEDU  se encuentra conformado por un conjunto de 

recursos humanos especializados o capacitados quienes brindan 

servicios de orientación, asesoramiento y capacitación permanente a 

los profesionales docentes y no docentes de las instituciones 

educativas que incluyen a estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales NEE, asociadas a discapacidad o talento y superdotación, 

en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. 

 

- Programa de Intervención  Temprana. PRITE: 

MINEDU,  afirma que esto es un servicio educativo integral dirigido a 

los niños de 0 a 5 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla a 

cargo de personal profesional interdisciplinario .Tiene carácter no 

escolarizado con fines de prevención, detección y atención oportuna 

para el máximo desarrollo de sus potencialidades. Atiende los 12 

meses del año. 

 

1.2.3.  Tipología 

Existen cinco tipos de centro educativos de educación especial. En el 

siguiente cuadro se muestran los tipos de CEBE (Centro Educativo Básico  

Especial). 
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Tabla 1: Tipologías del CEBE 
 

 
Fuente: MINEDU- Criterios de diseño para locales de educación básica especial 2006 

 

 

1.2.4. Centro médico especializado 

 

a) Área de Rehabilitación 

La unidad de rehabilitación atiende tanto a pacientes ambulatorios como a 

los hospitalizados que requieren de técnicas físicas y sociales para su 

reactivación, resocialización y reinserción laboral. Se propone un fácil 

acceso y comunicación, así como las condiciones arquitectónicas 

especiales, considerando que los usuarios del servicio pueden tener algún 

tipo. 

 

Esta unidad incluye la consulta externa de la especialidad y los servicios 

especiales para la recuperación de los pacientes. 

 

La unidad funcional de rehabilitación debe ubicarse en la planta baja o 

primer nivel del hospital, con acceso independiente para los usuarios de 

consulta externa y de hospitalización. Se propone mecanismos de fácil 

comunicación desde la unidad de hospitalización y desde el exterior del 

establecimiento, sin barreras arquitectónicas. 
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b) Terapias de rehabilitación 

Las terapias de rehabilitación consisten en una serie de ejercicios, 

actividades, tratamientos o entrenamiento recetados para restaurarle a una 

persona la pérdida o desajuste de una habilidad o función corporal. El 

tratamiento de terapia usualmente integra el uso del equipo médico con 

aparatos auxiliares para ayudar a la recuperación. 

 

En el caso de este proyecto como se tratará la excepcionalidad de 

problemas de aprendizaje y problemas de lenguaje, se brindaran las terapias 

de: 

 Funciones mentales de desarrollo psicomotor 

 Problemas de aprendizaje 

 Deficiencias intelectuales  

 Patología del lenguaje. 

 

1.2.5. La discapacidad  

La Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley   27050, define a la 

persona con discapacidad, como aquella que tiene una pérdida significativa 

de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que involucre 

una ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de los 

márgenes considerados normales. 

 

Es así que dentro de estos grupos se encuentra personas que padecen  de 

algún retardo mental, deficiencia auditiva o problemas de lenguaje, 

problemas de ceguera o visión sub-normal, impedimentos físicos o 

desajustes de conducta social y trastornos emocionales de personalidad. 

 

Sin embargo el informe presentado por la asociación de Save the Children 

de Suecia, señalan que una discapacidad solo llega a ser una desventaja si 

la situación que lo rodea no tiene las suficientes oportunidades para superar 

este problema. 



30 

 

1.3 Marco referencial  

 

1.3.1. Pistorius school for disable children, Herbrechtinen, 

Alemania. Arquitectos: Behnisch & Partner 

 
Figura 3: Plano de Ubicación 

Fuente: behnisch.com/projects/129 
 
 
El colegio se encuentra ubicado en un parque natural, en donde la relación 

entre su escala con el entorno inmediato es similar. La altura permanece con 

la escala urbana y peatonal. 

 

El paisaje natural ofrece una continua estimulación para los niños, además 

oportunidades para que puedan desarrollar su imaginación y habilidades 

sociales. 

 

Figura 4: Plot Plan 
Fuente: behnisch.com/projects/129 
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La edificación está compuesta de varios volúmenes que juntos conforman 

una “U” con el cual se encierra el espacio del patio, y de esta manera 

aislándolo del exterior. 

                    

 
Figura 5: Vista de Techos 

Fuente: www.viewpictures.co.uk 
 
 

Además no cuenta con muros perimetrales, el cerramiento está compuesto 

de rejas metálicas, las cuales permiten permeabilidad con el entorno. 

 

 
               Figura 6: Vista Fachadas                                     Figura 7: Vista de Fachadas  
          Fuente: www.viewpictures.co.uk                            Fuente:www.viewpictures.co.uk 
 
 

El proyecto cuenta con un eje marcado desde el ingreso hacia el patio, la 

cual es la circulación principal que te lleva a distintos ambientes. Los 

espacios que son de usos comunes como el Gimnasio, Piscina, SUM, 

Cuartos de terapia se encuentran en la zona más cercana al ingreso para 

poder tener un mejor control cuando el colegio no esté en funcionamiento. 
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Figura 8: Zonificación de Planta 

Fuente: Building Bullet - Elaborado Por: Daniela Wong 

 

El patio se encuentra como área central y núcleo de las actividades 

dinámicas, rodeado de las aulas conectándolas los espacios educativos con 

las áreas recreativas. 

 

 

Figura 9: Vista de Patio 
Fuente:www.designshare.com/index.php/projects/pistorius-schule/images@4008 

 
 
Las aulas tienen una relación interior-exterior. Cada aula tiene una conexión 

directa con el exterior donde pueden realizar diversas actividades. 
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Figura 10: Vista de Patio  y Aula 

Fuente:www.designshare.com/index.php/projects/pistorius-schule/images@4008 
 
 

Todas las aulas cuentan con iluminación y ventilación natural. Para la 

ventilación se utilizó un sistema de teatinas y ventanas altas, con las cuales 

se genera una ventilación cruzada.  

 

Es así que los techos de las circulaciones también cuentan con 

perforaciones en los techos, techadas por una bóveda las cuales ayudan al 

ingreso de luz. 

 
Figura 11: Diagramación de Iluminación 

Fuente: Building Bullet - Elaborado Por: Daniela Wong 
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Figura 12: Vista de Corredores 
Fuente:www.designshare.com/index.php/projects/pistorius-schule/images@4008 

 

 

1.3.2. Colegio San Sebastián, Melipilla, Chile. 

Arquitectos: Tidy Arquitectos 

 
Figura 13: Vista aérea 

Fuente: www.tidy.cl/index.php?lang=esp&op=proyectos_detalle&cat=2&id=19 
 

El Colegio San Sebastián, se encontraba distribuido de una manera 

incorrecta, contaba con ambientes dispersos, quedando separadas las 

instalaciones deportivas, nivel de pre escolar, básico y medio.  
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Es por esto que se crea un nuevo proyecto en un extremo del colegio en 

donde estarán unidos todas las funciones del colegio. En las cuales están 

las aulas, biblioteca, talleres, área administrativa, patios y estacionamientos. 

Figura 14: Ingreso 
 

Fuente: www.tidy.cl/index.php?lang=esp&op=proyectos_detalle&cat=2&id=19 
 

Figura 15: Volumetría 
Fuente: www.tidy.cl/index.php?lang=esp&op=proyectos_detalle&cat=2&id=19 

 
El proyecto se emplaza en el terreno de manera zigzag. Los volúmenes se 

colocan de tal manera que se separan los patios de inicial de los de primaria 

y secundaria. 
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Planta primer nivel 

 
Figura 16: Distribución 

Fuente: www.tidy.cl/index.php?lang=esp&op=proyectos_detalle&cat=2&id=19 
 

Planta segundo nivel 

 
Figura 17: Distribución Segundo Nivel 

Fuente: www.tidy.cl/index.php?lang=esp&op=proyectos_detalle&cat=2&id=19 
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Cortes 

 
Figura 18: Cortes 

Fuente: www.tidy.cl/index.php?lang=esp&op=proyectos_detalle&cat=2&id=19 
 

 

Las fachadas que están orientadas en lados expuestos al sol quedan 

protegidos. El cerramiento que se utilizó para la fachada orientada al 

poniente es una celosía metálica vertical con perfiles de acero, las cuales 

protegen los espacios semi-exteriores del sol directo.  

 
Figura 19: Detalle de fachada 

Fuente: Marcelo Cáceres Elaborado por: Daniela Wong 
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Figura 20: Detalle de fachada 

Fuente: Marcelo Cáceres 

 

Las fachadas de las aulas de clase tienen perforaciones que enmarcan el 

paisaje del valle central que rodea al proyecto. Son agujeros de 3 tamaños 

distintos que se van alternando de manera lúdica.  

 

 
Figura 21: Detalle de fachada 

Fuente: Marcelo Cáceres 
 



39 

 

Concepto de la fachada 

Figura 22: Detalle de fachada 
Fuente: Marcelo Cáceres 

 

1.3.3. Escuela Hazelwood para Niños con Impedimentos 

Sensoriales. Arquitectos Gordon Murray + Alan Dunlop 

Architects 

El Colegio Hazelwood se encuentra en el Ayuntamiento de Glasgow cerca al 

borde del Bellahouston Park. Las carreteras principales actúan como 

fronteras y generan un perímetro.  

 

A su vez comparte ubicación con el área de conservación de Dumbreck, así 

como villas residenciales y una torre de edificio multifamiliar, la escala de 

estos edificios determinara la altura general del edificio. 
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Figura 23: Planta General 

Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-
glasgow-id4150 

 
 

La escuela tiene como objetivo desarrollar la independencia del alumno a 

través de un programa individualizado de estudios multi-sensorial que exigía 

que el edificio sirva como herramienta de estudio. 

 

El edificio se envuelve alrededor de los árboles y está ubicado a un lado de 

un gran parque público adyacente. 

 

Las aulas se ubican a lo largo del norte, bordeando el sitio para maximizar la 

luz del ambiente sin pasar por alto los espacios de juego y las áreas verdes.  

 

Al sur, se ubican patios y recorridos en curvas para crear una serie de 

jardines paisajísticos de enseñanza seguros y estimulantes. Estos espacios 

exteriores son parte integral de la enseñanza de la escuela.  

 

 

 

 

 



41 

 

Proceso de Diseño 

 
Figura 24: Diagramación de planteamiento de Ingreso y galería. 

Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-
glasgow-id4150 

 
 

 
Figura 25: Diagramación de planteamiento de Ingreso y galería. 

Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-
glasgow-id4150 
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Planteamiento final del proyecto 

 
Figura 26: Diagramación de planteamiento final. 

Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-
glasgow-id4150 

 

Planta Primer Nivel 

 
                                                    

Figura 27: Diagramación de planteamiento final.  Elaboración propia 
Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-

glasgow-id4150 
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En cuanto a las fachadas se trabajaron aperturas grandes hacia el exterior 

generando la relación con el exterior y se hizo un control del ingreso de luz, 

ventanas altas y a través de celosías que acompañan la forma del edificio. 

 

 
Figura 28: Vista de la sala de música. 

Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-
glasgow-id4150 

 

La cobertura de los edificios tiene una trama que permite con la materialidad 

marcar la continuidad del edificio, generando un factor sensorial de 

orientación. 

 
Figura 29: Vista de las Aulas 

Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-
glasgow-id4150 
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Tomando la integración con la naturaleza como principal herramienta 

educativa y envolvente de las aulas. 

 
Figura 30: Vista de recorridos 

Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-
glasgow-id4150 

 

Los recorridos circulares mantienen la sensación del edificio generando 

caminos seguros con rutas controladas. 

 

Vista Aérea  

 
Figura 31: Vista aérea 

Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-
glasgow-id4150 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2  

2.1. Materiales 

Los materiales empleados para la realización de esta tesis son: 

- Planimetría en distintas escalas. 

- La Fabricación de Maquetas Volumétricas de trabajo en distintas 

escalas. 

- Desarrollo de modelos digitales, en programas como Sketch Up y 3d 

Max, para un mejor entendimiento de detalles como las fachadas, 

relaciones espaciales y acabados generales. 

 

2.2. Métodos  

Los métodos empleados para la realización de esta Tesis fueron: 

- Recopilación de Datos Registrales: los registros y licencias son 

particularmente valiosos para los censos completos, pero se limitan a 

variables que cambian lentamente, como el número de embarcaciones 

pesqueras y sus características. 

- Observaciones directas: la realización de mediciones directas es el 

método más preciso para todas las variables, como las capturas.  

- Trabajo de Campo: recorridos en la zona de estudio. 

 

2.3. Desarrollo del proyecto 

 

2.3.1. Estructura ecológica del distrito de Ventanilla 

 

2.3.1.1. Datos generales  

Tiene una superficie de 73,52 km2, y en su interior muestra altitudes que van 

desde O m.s.n.m. a los 95 m.s.n.m. 

 

El distrito está situado a 18 km del centro del Callao y 34 km al noreste de 

Lima, a la altura del km. 28,5 de la Panamericana Norte. Si bien 

políticamente pertenece a la Provincia Constitucional del Callao, en términos 

territoriales, está estrechamente articulado a los distritos que conforman el 
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área denominada Lima Norte. Los distritos de Santa Rosa al norte; Puente 

Piedra, al este; San Martín de Porres y el Callao, al sur; y el Océano 

Pacífico, al oeste; quienes constituyen sus territorios fronterizos colindantes. 

 

 
Figura 32: Diagramación de planteamiento final.  Elaboración propia 

Fuente:www.greekarchitects.gr/en/educational/independence-spaces-hazelwood-school-
glasgow-id4150 

 

2.3.1.2. Clima  

Su temperatura es templada, con humedad en invierno, de clima costeño de 

la región central, templada y húmeda en invierno. 

 

Tiene un clima Tropical; sin embargo debido a la presencia de la corriente de 

aguas frías (corriente de Humboldt) que no favorecen a una mayor 

evaporación, las características climáticas cambian de tropicales a 

subtropicales con ambientes desérticos, áridos y semiáridos. 
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a) Temperatura 

 
Figura 33: Temperatura 

Fuente: Sehnami 2011 Elaboración propia  
 

b) Precipitaciones 

 

Figura 34: Temperatura 
Fuente: Sehnami 2011 Elaboración propia 
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2.3.1.3. Áreas verdes 

Ventanilla posee actualmente 303,000 m2 de áreas verdes y un ingente 

equipamiento ambiental en zonas como los Humedales de Ventanilla, que 

posee 578 ha de extensión; o el Proyecto acondicionamiento, arborización y 

forestación del Cordón Ecológico de Ventanilla, que incluye un terreno de 

6,400 m2 para la construcción de un vivero municipal y otro de 27,191.83 m2 

para la realización de un programa de arborización. Este patrimonio natural y 

ecológico merece ser manejado de manera sostenible para contribuir a los 

procesos de desarrollo distrital.  

 
Tabla 2: Temperatura 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2011 Elaboración propia 

 

2.3.1.4. Geología  

El ámbito de la Provincia Constitucional del Callao comprende las partes 

bajas de las cuencas de los ríos Chillón y Rímac y su extensión hacia el 

norte denominado Intercuenca de Ventanilla. 

 

Los materiales presentan particularidades en la distribución y tipos, 

características que han permitido tratarlas en unidades homogéneas, como 

se presenta en el Cuadro N" 04. 

 
Tabla 3: Geología 

 

 

Fuente: EDZ Ventanilla 2011  
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2.3.1.5. Riesgos naturales  

En Ventanilla es muy probable que el Tsunami, ocupe las áreas próximas a 

la costa. 

 

El Callao y el distrito de Ventanilla se encuentran en una zona de alta 

sismicidad, sin embargo, debido a que es un distrito relativamente joven 

(creado en 1969) y poblado los últimos 15 años, no cuenta hasta el 

momento con información sísmica instrumental, sólo la zona antigua del 

distrito, la urbanización satélite, ha soportado los efectos de un sismo 

importante, como es el de octubre de 1974; sin embargo, no se cuenta con 

relatos históricos de los efectos  de este evento en el distrito. 

 

2.3.1.6. Cuadro de estructura ecológica 

 
Figura 35: Estructura Ecológica de Ventanilla 

Fuente: EDZ Ventanilla 2011  Elaboración Propia 
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2.3.2. Estructura socio económico espacial  

 

2.3.2.1. Densidad poblacional  

El distrito con menor densidad y mayor dispersión poblacional es el de 

Ventanilla con 3 780 habitantes por Km2.Incrementándose la población 

para el 2021 a 857558 personas. 

 

Se ha registrado 105 mil 656 personas en las zonas urbano marginales del 

distrito de Ventanilla, el 61,1% (64 mil 582 personas) se encontraban en 

situación de pobreza, al presentar al menos una necesidad básica 

insatisfecha (NBI) de la cuales el 46,4% eran pobres no extremos y el 

14,7% es pobre extremo. 

 

a) Grupos de edades 

Se encontró que el 52,5% de la población tiene edades comprendidas entre 

18 y 59 años y solamente el 2,4% tiene 60 y más años de edad.  

 

 
Figura 36: Edades 

Fuente: Perfil sociodemográfico de Ventanilla 2005  Elaboración Propia 
 

La población con necesidades básicas insatisfechas presenta una 

estructura de edades predominantemente joven, donde el 50,0% son 

menores de 20 años de edad. 
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Grupos de géneros se tiene: 

 

Figura 37: Géneros 
Fuente: Perfil sociodemográfico de Ventanilla 2005 

 

b) Educación 

El 65,5% de la población de 15 y más años de edad tiene educación 

secundaria (completa e incompleta), mientras que solamente el 12,7% 

adquirió algún nivel de estudios superiores (superior no universitaria o 

universitaria).  

 

 
Figura 38: Tipología Educativa 

Fuente: Perfil sociodemográfico de Ventanilla 2005  
 

c) Niveles socioeconómicos. La tasa de participación en la actividad 

económica de los hombres alcanza el 59,3% mientras que en las mujeres es 

el 35,3%. La tasa de actividad, de acuerdo a la edad, revela que las mayores 

proporciones de participación en la actividad económica se encuentran en 

66% 

34% 

HOMBRES

MUJERES
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las edades centrales, sobrepasando el 70,0%. Es de resaltar la importante 

participación en la actividad económica de los adolescentes y de los adultos 

mayores, que tienen tasas de participación de 18,8% y 32,6%, 

respectivamente. 

 

d) Servicios básicos. El 56,4% de los hogares accede a agua para 

consumo humano por camión o cisterna u otro similar, el 19,6% por pilón de 

uso público. En la vivienda de los hogares que tienen NBI el 65,4% accede a 

camión o cisterna u otro similar, el 20,0% a pilón de uso público. Mientras, 

en los hogares con NBS el 41,4% por camión o cisterna u otro similar y el 

37,7% acceden a la red pública dentro de la vivienda. 

 

De la misma manera el 39,1% por pozo séptico, el 37,9% lo hace por pozo 

ciego o negro/letrina, el 17,3% de los hogares elimina las excretas mediante 

red pública dentro de la vivienda, y el 4,7% no tiene servicio higiénico. En la 

vivienda de los hogares que tienen NBI el 43,7% elimina las excretas por 

pozo séptico, el 41,6% por pozo ciego o negro/letrina, el 5,7% por red 

pública dentro de la vivienda y el 7,5% no tiene servicio higiénico. Mientras, 

en los hogares con NBS el 36,6% elimina las excretas mediante red pública 

dentro de la vivienda, 31,6% por pozo ciego o negro / letrina y el 31,5% por 

pozo séptico. 

 

En cuanto Alumbrado Eléctrico, el 88,5% de los hogares tiene acceso al 

alumbrado por electricidad, el 9,2% usa vela. En la vivienda de los hogares 

que tienen NBI el 83,7% tiene alumbrado por electricidad, el 13,0% usa vela. 

Mientras en los hogares con NBS el 96,5% accede a electricidad y 2,9% usa 

vela para alumbrarse. 
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Figura 39: Tipología Educativa 

Fuente: Perfil sociodemográfico de Ventanilla 2005  Elaboración Propia 
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2.3.3. Estructura funcional de los servicios  

2.3.3.1. Zonificación 

 
Figura 40: Zonificación 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Ventanilla 2011  Elaboración Propia 
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2.3.3.2. Usos de suelo 

 
Tabla 4: Uso de Suelo 

 
Fuente: Equipo Técnico del PDU Callao 2011-2022 
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2.3.3.3. Matriz 

a) Terreno 1 

 Plano de ubicación 

 
Figura 41: Terreno 1 

Fuente: Google Earth  Elaboración Propia 
 

El terreno se encuentra más alejado de las vías principales y dentro del 

A.A.H.H  Pachacutec, también se encuentra cerca de un Colegio de la zona. 

Área :    8979 m2 

Zonificación :  Educación 

Usos :  Educación 

Altura permitida :  3 pisos 

Equipamiento Urbano : Agua/Luz/Alumbrado público/ Paraderos  

 Accesibilidad :    Acceso secundario desde la Av. Néstor Gambetta 

 

 Entorno 

 
Figura 42: Terreno 1 
Fuente: Google Earth 
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b) Terreno 2 

 Plano de ubicación 

Figura 43: Terreno 2 
Fuente: Google Earth  Elaboración Propia 

 

El terreno se encuentra a dos cuadras de la vía principal y sobre la Av. 

Neptuno, dentro del Sector Sur. Pero posee un desnivel de 10% en el 

terreno. 

Área :    11072.76 m2 

Zonificación :  Educación 

Usos :  Otros usos/educación/comercio local 

Altura permitida :  3 pisos 

Equipamiento Urbano:  Agua/Luz/Alumbrado público/ Paraderos  

Accesibilidad :    Acceso secundario desde la Av. Néstor Gambetta 

 

 Entorno 

 
Figura 44: Terreno 2 
Fuente: Google Earth 
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c) Terreno 3 

 Plano de ubicación  

 
Figura 45: Terreno 3 

Fuente: Google Earth  Elaboración Propia 
 

El terreno se encuentra paralelo a la vía principal y sobre la Av. Mercurio, 

dentro del Sector Sur. Posee un desnivel de 5% en el terreno. 

Área :  25539.00 m2 

Zonificación :   Educación 

Usos :   Educación  

Altura Permitida :   5 pisos 

Equipamiento Urbano:   Agua/Luz/Alumbrado público/ Paraderos  

ACCESIBILIDAD :    Acceso directo desde la Av. Néstor Gambetta 

 

 Entorno 

 
Figura 46: Terreno 3 
Fuente: Google Earth 
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2.3.3.4. Matriz de ponderación  

 
Tabla 4: Ponderación 

PONDERACIÓN Accesibilidad Movilidad Tipografía 
Usos de 

Suelo 
Tenencia 

Terreno 1 

(VENTANILLA) 
1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 

Terreno 2 

(VENTANILLA) 
2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

Terreno 3 

(VENTANILLA) 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 5: Resultado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Criterios según Ministerio de Educación 

 Buenas conexiones de transporte, acceso desde la ciudad 

(Fuente: MINEDU) 

 Proximidad a otras escuelas el colegio debe ser ubicado cerca de otros 

centros para que puedan colaborar y apoyar a los niños con 

necesidades educativas especiales y discapacidades. 

(Fuente: MINEDU) 

 El terreno tiene que tener una proporción no mayor a 1:3 

(Fuente: MINEDU) 

 La topografía del terreno tiene que ser menor a 15% 

(Fuente: MINEDU) 

 Área: Programa 5500 m2 aproximadamente 

(Fuente: MINEDU) 
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De acuerdo con la matriz de evaluación, se determina que la opción del 

Terreno 3 es la alternativa que cumple mejor con todos los aspectos 

anteriormente descritos. 

 

2.3.5. Terreno 

 
Figura 47: Localización del Terreno 

Fuente: EDZ Ventanilla 2011  Elaboración Propia 

 

El terreno se encuentra próximo a la Carretera Néstor Gambetta y cuenta 

con un Área de: 30174.74 m2. 

Y un Perímetro de: 705.37m2. 

Por la Av. Mercurio tiene un frente de 150.63 m. 

Por la Carr. Néstor Gambetta tiene un frente de 194.98 m. 

Por la Calle 10 tiene un frente de 158.63 m. 

Por el límite con el lote posterior tiene un frente de 201.07 m. 
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2.3.6. Zonificación del Entorno  

 
 

Figura 48: Zonificación del Entorno 
Fuente: Equipo Técnico del PDU Callao 2011-2022. Elaboración Propia 
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3.7 Características 
 

3.7.1 Usos de suelo 

Figura 49: Usos de Suelo 

Fuente: Equipo Técnico del PDU Callao 2011-2022.  

 

Figura 50: Usos de Suelo por tipología 

Fuente: Equipo Técnico del PDU Callao 2011-2022.  
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2.3.7. Características 

a) Topografía 

El terreno presenta un desnivel de 4m a lo largo del terreno y posee una 

pendiente de 5%. 
 

 

Figura 51: Corte del terreno 
Fuente: Google Earth 

 

b) Accesos 

 

Figura 52: VIAS 
Fuente: Equipo Técnico del PDU Callao 2011-2022.  

 

En cuanto a accesos tenemos: 

Vías Arteriales: Carretera Néstor Gambetta 

Vías Principales: Av. Mercurio 

Vías Secundarias: Av. Miguel Grau/Calle 10/Pasaje A6 

Siendo la Carr. Néstor Gambetta la que conecta el terreno no solo con todo 

el distrito sino también con la ciudad. 
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c) Parámetros Urbanísticos  

Según la información brindada por la Municipalidad de Ventanilla. 

• Zonificación :  educación 

• Área total del lote :  9744 m2 

• Frente mínimo :  72m 

• Retiro mínimo :  1.5m 

• Altura máxima :  4 pisos 

 

d) Entorno  

 Desde la Carretera Néstor Gambetta: 

 

 Desde la Av. Mercurio: 

 

 Desde la Calle 10: 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO PROGRAMÁTICO 

 

3.1. Estudio antropométrico.  

El público al cual se dirige es a menores de 0 - 12 años, los espacios están 

relacionados con las dimensiones de los usuarios que van a utilizarlos, es 

por esto que se realiza un estudio de las dimensiones antropométricas de los 

usuarios que se encontrarán en el proyecto.  

 

a) Personas con bastones 

 
Figura 53: Antropometría de persona con muletas. 

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 
con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 
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Figura 54: Antropometría de persona con bastones. 
Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 

con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 
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b) Persona con andador 

 

 

Figura 55 Antropometría de persona con andador. 
Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 

con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 
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c) Medidas básicas para una silla de ruedas 

 

 
Figura 56: Medidas Silla de ruedas. 

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 
con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 
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Figura 57: Persona en Silla de ruedas. 

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 
con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 
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Figura 58: Persona en Silla de ruedas acompañada. 

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 
con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 

 

En cuanto al ingreso a espacios en silla de ruedas:  

 
Figura 59: Persona en Silla de ruedas ingresos. 

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 
con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 
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Figura 60: Persona en Silla de ruedas rampas. 

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 
con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 

 

En cuanto a las habitaciones: 

 
Figura 61: Persona en Silla de ruedas dormitorio. 

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 
con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 
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En cuanto a los Servicios Higiénicos:  

 
Figura 62: Persona en Silla de ruedas s.h. 

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 

con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 

 

 

Figura 63: Persona en Silla de ruedas ducha. 
Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible, diseño urbano y arquitectónico para personas 

con discapacidad. Lima 2007, Huerta Peralta, Jaime 
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Niños de 6-8 años  

 
Figura 63: niños de 6-8. 

Fuente: “Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, Chaurand” 

 

 

 
Figura 64: niños de 9-11. 

Fuente: “Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, Chaurand” 
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3.2.  Programación arquitectónica 

 

3.2.1. Programa de necesidades 

 

 Tabla 6: Programa SAANEE 

 

Fuente: Propia 

 

 Tabla 7: Programa Prite 

 

Fuente: Propia 
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 Tabla 8: Programa Terapia Ocupacional 

 

Fuente: Propia 

   

 Tabla 9: Programa CEBE 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 10: Programa Área de Alojamiento Temporal 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 11: Programa Centro Médico Especializado 

       4.3.2  Determinantes de diseño 

                  4.3.2.1 La normatividad urbana y edificatoria  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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3.2.2 Resumen de áreas del proyecto 

 

Tabla 12: Resumen del Programa   

 

Fuente: Propia 

 

3.2.3. Programación arquitectónica 

 

3.3.1 Aforo 

 
 

Figura 65: Aforo   

Fuente: Elaboración Propia 

CENTRO MEDICO 
DE APOYO 

Área: 1764 m2 

TERAPIA  DE FUNCIONES MENTALES  
DE EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

PATOLOGIA DEL LENGUAJE 

PROBLEMAS DE APRENDISAJE 

DEFICIENCIAS INTELECTUALES 

SAANEE 

Área: 407 m2 

AREA DE 
INTERNAMIENTO  
ÁREA: 1500 M2 

HABITACIONES 

RECIBO 

LAVANDERIA COMPARTIDA 

COMEDOR COCINA 

P R I T E  

A r e a : 7 9 7  m 2  

I CUNA  
II JARDIN 
ESTIMULACION TEMPRANA 
SALA DE USOS MULTIPLES 

AREA RECREATIVA 

AREAS DE 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

PISCINA OLIMPICA 

PATIO-CANCHAS POLIDEPORTIVAS 

C E N T R O  D E  
E D U C A C I Ó N  
B Á S I C A  
E S P E C I A L  

Á r e a : 4 9 1 1  m 2  

TALLERES OCUPACIONALES 

SALA MULTUSOS 

AULAS PRIMARIA 

AULAS EXTERIORES 

SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

SALA DE ESTIMULACION  MULTISENSORIAL 
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TOTAL: 7 5 personas en  turnos del CEBE  
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3.2.4. Esquema de funcionamiento  

 

 

 

Figura 66: Esquema de Funcionamiento 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 La atención primero sería a través del SAANEE en donde se diagnostica y 

orienta a los padres de los niños, que luego serán recibidos por el PRITE en 

el caso de los menores de 6 años y CEBE 4 en el caso de los niños en etapa 

escolar. A su vez los niños recibirán tratamientos médicos, terapias de 

rehabilitación y apoyo psicológico. 

 

3.2.5 Condicionantes del diseño  

Como condicionantes del diseño tenemos la normativa del Ministerio de 

Educación que nos indica: 

PASO 1 

Filtro de 
acuerdo a la 
capacidad de 
atención de el 

centro  

 

PASO 2  

Prevención, 
detección y 
atención a 

niños de 0 a 5 
años 

PASO 3 

Atención 
escolarizada a 

estudiantes 
desde los 6 

años. 

PASO 4  

Procedimientos 
terapéuticos 

complementari
os a nivel físico, 

psicológico y 
social  

SAANEE 

PRITE -> CEBE4 
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Figura 67: Aulas 

Fuente: Normas Técnicas de Diseño para Educación Básica Especial. MINEDU 2006 
 

a) Aula exterior  

El objetivo de este espacio es el darle al aula común, una expansión hacia el 

exterior, permitiendo que el aprestamiento y aprendizaje pueda realizarse en 

espacios techados y abiertos, así mismo que pueda el  niño manipula  y 

experimentar libremente con el ambiente y  elementos  que lo rodean.  

 
Figura 68:  Aula Exterior 

Fuente: Normas Técnicas de Diseño para Educación Básica Especial. MINEDU 2006 
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Figura 69: Talleres Ocupacionales 
Fuente: Normas Técnicas de Diseño para Educación Básica Especial. MINEDU 2006 

 

 

b) Talleres 

Está dirigido estudiante que han realizado los aprendizajes básicos y 

primaria en el CEBE. En la etapa primaria, mediante, talleres múltiples, 

donde se determinará la afinidad del mismo. Esto servirá más adelante para 

que se pueda incorporar a un taller ocupacional específico y adquiera el 

conocimiento y destreza para su futuro  ocupación productiva.  

 

3.3. Organigrama de Funcionamiento:  

Se plantea Los distintos espacios se organizan en zonas y se realiza  un 

diagrama funcional de la relación que existe entre estos diferentes espacios. 

En el proyecto existen dos tipos de circulaciones muy  marcadas, la 

semipública y la privada, ya que en la propuesta van a residir menores se 

debe mantener privada todas las zonas que los involucren donde nadie del 

público debe tener un acceso a estas áreas sin permiso, para esto se 

dispone de puntos de control. 
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Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

ANTEPROYECTO 

 

4.1. Toma de Partido  

Accesibilidad: Se propone tener acceso vehicular desde la avenida Mercurio, 

que es la que presenta mayor sección de vía y por su importancia es la que 

estaría mejor preparada para este fin. El acceso peatonal está orientado en 

dirección al flujo de gente que llega de los paraderos de bus y la estación del 

tren eléctrico.  

 

Integración urbana: Se plantea un espacio público importante como enlace 

para población con el proyecto y como comunidad, ya que se brinda el 

espacio a la ciudad como medio integrador. 

 

Diseño Inclusivo: Permitir la posibilidad de recorrer todo el edificio sin tener 

el impedimento de una discapacidad, empleando las rampas como parte del 

diseño y de los recorridos internos.  

 

Se reconocen las distintas potencialidades y se plantean estrategias:  

a) Se plantean dos anillos como volúmenes que separan las funciones que 

no deben tener relación directa, pero conectándolos a través de la forma, 

generando una volumetría unificada.  

b) Se plantea el área de servicios complementarios cerca al ingreso 

vehicular.  

c) Se propone un área médica que potencie el desarrollo de los niños y 

ofrezca un espacio no solo educativo a nivel cognitivo sino también de 

rehabilitación y terapias físicas como psicológicas. 

d) La zona de residencia se plantea en el área más alejada de los ingresos, 

pero con una conexión a las aulas. 

e) Se plantean filtros visuales y auditivos naturales como árboles que dentro 

del proyecto que sirven también como envolvente, generado la sensación 

de la naturaleza como fin integrador del proyecto hacia el exterior y 

otorgar distintas sensaciones en el recorrido.  
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4.2. Zonificación 

El siguiente esquema muestra la zonificación del primer nivel del proyecto, 

teniendo las áreas de Centro Médico, SAANEE, Área de Alojamiento 

Temporal, PRITE (Cuna – Jardín) con los patios de las Aulas de Inicial, 

Talleres Ocupacionales, Comedor del Colegio, Aulas de Primaria y 

Polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

  

 

 Polideportivo Polideportivo 

Patio de Aulas Inicial 

PRITE 

Aulas Primarias 

Área de Alojamiento 

Temporal 

Comedor del Colegio 

Talleres Ocupacionales  

SAANEE 

Centro Medico 
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En cuanto a los ingresos se tiene:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

  

Ingreso Principal al Colegio y al Edificio de Funciones 

Complementarias 

Conexión entre ambos edificios y ingreso al Colegio de los 

niños del Área de Alojamiento Temporal 

Ingreso desde el Estacionamiento  
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a) Espacios públicos  

En el proyecto, los espacios públicos son diferenciados por las actividades 

que se van a desarrollar en ellos, esto le da el carácter a cada uno de ellos. 

El primer espacio público que se percibe cuando alguien ingresa al Edificio 

de Funciones Complementarias ( 1) es un área de recreación pasiva, sirve 

como un espacio de relación de y conexión de los programas 

complementarios al Colegio. 

 

El segundo espacio se encuentra en el área de Primaria ( 2) y funciona como 

patio principal del Colegio, en donde se alberga las áreas de juegos de los 

niños y recorridos que conectan las aulas en un espacio central de 

recreación activa. 

 

El tercer espacio se encuentra también en el Área de Primaria (3) y es el 

Huerto el que funciona como remate de las aulas, en donde los niños 

interactúan con las plantas y su proceso de crecimiento, es un espacio de 

recreación pasiva. 

El cuarto espacio es el que se encuentra al entrar al proyecto (4) que sirve 

como un espacio de conexión para los pobladores de la zona, ya que te 

permite a travesarlo y conectar con el otro lado de la manzana, ofreciendo 

área de descanso y permanencia y recorridos. A su vez su arborización 

actúa como filtro visual y auditivo para el Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 1 

 2 

 3 

 4 

Reja 

Perimetral 
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b) Segundo Nivel 

En el segundo nivel, del edificio del colegio se plantea el Área Administrativa 

del PRITE y en el Segundo nivel del Edificio de Funciones Complementarias 

se plantea el Área Administrativa del SAANEE y Centro Médico 

Especializado. 

 

c) Fachada 

Se utilizó una celosía que recoge todo el proyecto brindando: 

 Protección solar: 

Las celosías ayudan a controlar la entrada de los rayos solares en los 

edificios, en aquellos lugares donde la incidencia del sol es más directa. 

Asimismo, imposibilitan la entrada del agua de lluvia pero facilitan el 

paso natural del aire para conseguir una buena ventilación y permiten el 

paso de la luz adecuada.  

 Optimización del consumo de energía : 

La reducción de la entrada de radiación solar repercute directamente en 

el consumo de energía, disminuyendo considerablemente el uso del aire 

acondicionado en verano. 

 

El material de los listones es Woodplastik (WPC) es un material verde muy 

prometedor y sostenible que se produce por su capacidad para ser duradera 

sin contener productos químicos tóxicos. Las propiedades físicas y 

mecánicas de WPC dependen en gran medida de la interacción de las fibras 

de plantas y de polímero dentro del material. Los compuestos de madera-

plástico fabricados con materia prima de alta duración para asegurar la 

longevidad del producto. Además, son la prueba de termitas y la prueba del 

agua y tienen una vida más larga. Los productos que se fabrican usando 

estos materiales compuestos del reciclaje y proceso de tapas plásticas de 

botellas. 

 

Los productos de WPC se clasifican en cinco categorías: paneles de 

paredes, cornisas pequeñas y grandes de tamaño, pasamanos, perfiles de 

WPVC rígido de apoyo para el apoyo y la hoja de ventanas de WPVC rígido. 
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CAPÍTULO V 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

 

Vista general del proyecto 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



88 

 

Vista desde el espacio público conector 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

  



89 

 

Vista desde el patio de primaria 

 

Fuente: Propia 
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Vista desde la plaza del edificio de funciones complementarias 

 

Fuente: Propia 
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Vista desde el polideportivo  

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

  



92 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera El proyecto es un centro educativo que está enfocado en la 

educación básica especial, con programas de intervención 

temprana y asesoramiento a las necesidades educativas 

especiales. Siendo un colegio que atiende la Excepcionalidad 

de retardo mental y problemas de lenguaje. 

 

Segunda  Se fortaleció el programa proponiendo una potencialización de 

las áreas médicas exigidas por la normativa del MINEDU, 

ofreciendo un servicio de rehabilitación general, tanto física 

como psicológica, para un mejor beneficio de los alumnos 

 

Tercera Se plantearon áreas de alojamiento temporal para los alumnos 

con escasos recursos y problemas de movilidad, la admisión a 

esta área la determinaría el SAANEE. 

 

Cuarta Debido a la necesidad de espacios comunitarios en el lugar, el 

centro está previsto de espacios comunes que pueden ser 

usados por el alumnado como las personas de la zona. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Las autoridades competentes como el Ministerio de Educación 

deberían promover la implementación de infraestructura 

diseñada para personas con discapacidades, ya que las 

adecuaciones de edificios a estas necesidades no siempre 

ofrecen la calidad de espacios requeridos. 

 

Segunda Las Asociaciones idóneas deben generar campañas de 

detección y orientación para que las familias de escasos 

recursos puedan brindarle una atención temprana a los niños y 

un mejor chance de progreso y avance dentro de sus 

excepcionalidades. 

 

Tercera Se debe tener en cuenta las especificaciones de cada usuario 

para esta tipología de proyecto arquitectónico, ya que lo 

indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones suele ser 

de información de carácter general y poco preciso. 

 

Cuarta Se debe integrar a la normativa del MINEDU la importancia de 

la naturaleza en la educación de los niños y su vinculación con 

el entorno. 
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ANEXO 1 

PLANOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
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ANEXO 2 

ACTIVIDADES Y AMBIENTES DEL PRITE 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARA NIÑOS CON 
HABILIDADES ESPECIALES EN VENTANILLA 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO 

 

 

PRESENTADO POR 

 

MONTENEGRO RIVERA, PAOLA TERESA 

 

 

LIMA-PERU 

 

2016 



146 

 

 

1. DESCRIPCION GENERAL 

Se ubica en el distrito de Ventanilla en el cruce de la Av. Mercurio con la 

Carretera Nestor Gambetta, dentro de una zona clasificada como 

Residencial Media Baja y con una Zonificación de Educación, teniendo 

como lote posterior un Colegio de la Fuerza Aérea. 

Con un área de  26674m2 y una altura permisible de hasta 4 pisos. 

La ubicación del lote es muy importante para la futura conectividad y 

relación del proyecto con el resto de la ciudad. 

A su vez cuenta con conexión a la red pública, al alcantarillado, la 

energía y comunicaciones.                        

2. Del Proyecto 

El proyecto al ubicarse en un terreno con una pendiente de 5% se 

desarrolló una edificación  que aprovechando los desniveles, genero 2 

plataformas que contiene  2 anillos de funciones. 

El anillo que conforma al edificio del colegio cuenta con 3 niveles , el 

primero es el nivel de acceso  principal, ubicado en el nivel -1.00 m. 

En donde se encuentra el Ingreso la recepción, además la circulación 

vertical. Tambien en este nivel están los talleres ocupacionales y el 

ingreso al SUM y al Comedor para los alumnos  como las aulas de inicial. 

En el nivel – 4.00 m al cual se ingresa mediante rampas, se encuentran 

las Aulas de primaria , las aulas multisensoriales, el ingreso al 

polideportivo y el huerto como remate de la plaza Central de  Primaria. 

En el nivel +3.00 m encontramos las kitchenette para los profesores , su 

sala de estar y el área administrativa. 

En anillo que conforma el edificio de Funciones Complementarias  cuenta 

con 2 niveles, en el primer nivel -1.00 m cuenta con una amplia plaza y 

áreas verdes que lo rodean. En este nivel están las recepciones del 

Centro Medico y SAANEE , además del acceso al Area de Alojamiento 

Temporal. 
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De la misma manera en el segundo nivel de este anillo se ubican las 

áreas administrativas y el espacio para confort medico. 

 

 

3. Fachada 

En cuanto a la fachada a lo largo del proyecto encontramos un celosía 

que actua como control de luz pero también unifica el proyecto, siendo de 

material WOOD PLASTIK , que se realiza a base del reciclaje de chapas 

de botella, resultando en un material ligero y de colores llamativos que le 

otorgarían al proyecto dinamismo. 
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ANEXO 3 

ACTIVIDADES Y AMBIENTES DEL PRITE 
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1. AMBIENTES ACADEMICOS DEL CEBE 
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2. PROTORIPO DE LOCALES DEL CEBE 
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3. CUANTIFICACION DEL TERRENO 

 

 

 

 


