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RESUMEN 

En Pachacamac, uno de los distritos de Lima en donde la pobreza y el bajo nivel de enseñanza 

es uno de los principales problemas para el adecuado crecimiento y desarrollo del niño en su 

primera etapa de vida. Si bien es cierto, la situación económica familiar influye en el nivel 

educativo de los menores, aunque este no es el único factor, sino también depende de falta de 

empleo, abandono familiar, lejanía de sus hogares, entre otros. El distrito carece de centros de 

atención temprana de los cuales tengan una buena infraestructura que garantice el buen 

crecimiento y la estimulación de los sentidos del infante. 

En este trabajo buscamos encontrar la solución en atención y calidad de crecimiento para esos 

niños de familias humildes, así creando un centro en donde puedan acudir y sentirse libres de 

relacionarse con su entorno, aprender de forma empírica, puedan estimular sus sentidos y de 

esa forma fomentar su creatividad.  

Para comenzar con este trabajo de investigación, optamos por el análisis de casos referentes, 

en donde rescatamos las características tanto en forma, función, estructura y entorno de cada 

uno, a su vez el análisis en base a las dimensiones de la variable y así concluir con nuestros 

lineamientos de diseño. Estos lineamientos nos sirvieron para entender al usuario, el tipo de 

materiales y colores a usar, el tipo de mobiliario para el manejo adecuado del usuario, y entre 

otros lineamientos que ayudan en la estimulación de todo sentido. Como consecuencia de esta 

investigación se busca que los espacios sean diseñados de manera óptima y funcional, con buen 

aprendizaje y desenvolvimiento de los niños a través de sus estímulos sensoriales, como lo 

visual, táctil, olfativo y auditiva. Puesto que en ese periodo de vida es en donde se definen las 

bases de su crecimiento. 

PALABRAS CLAVES: Arquitectura sensorial, cuna jardín, criterios, estimulación, 

desarrollo, sentidos, edad temprana 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La arquitectura sensorial es conocida por brindar espacios que generen sensaciones 

visuales, táctiles, auditivas y olfativas en las personas y que a su vez establezcan una relación 

con el medio que lo rodea. 

Sabemos que vivimos dentro de una comunidad en evolución, una sociedad activa que 

al pasar de los tiempos se adaptan a los nuevos cambios, sin embargo, en el ámbito educativo 

no evoluciona de la misma manera, estos centros de enseñanza aún se quedan en estructuras 

pasadas y no se adaptan a las nuevas tendencias con respecto al diseño de espacios enfocados 

a la educación. En esta investigación nos enfocaremos en el diseño de espacios que sean 

factibles para la educación, aprendizaje y estimulación temprana infantil, como bien sabemos, 

el centro encargado de estos procesos es llamado cuna jardín. Esta, es de gran importancia 

debido que es ahí donde se encargan del ser humano en su primera etapa de crecimiento, cabe 

resaltar que, en esa etapa, el desarrollo es vulnerable, el sistema nervioso cognitivo se encuentra 

en plena maduración por lo cual se debe poner énfasis en el diseño de estos espacios que 

contribuyan en el buen desarrollo y aprendizaje del niño. 

Estados unidos tiene más de dos billones de dólares destinados especialmente para la 

inversión en las instalaciones del ámbito educativo, los cuales sirven para ampliar o construir 

nuevos centros educativos, sin embargo, de haberse hecho una mejor inversión, se hubiera dado 

a cabo la remodelación de las aulas y centros para que puedan adaptarse mejor al aprendizaje 

del alumnado. 

Para Nair (2016), las escuelas tradicionales no cuentan con las condiciones suficientes 

y necesarias para que pueda darse a cabo una eficiente enseñanza para el estudiante. Se sabe 

muy bien que los edificios de escuelas que fueron construidos años atrás no fueron diseñados 

para facilitar los métodos de enseñanza que hoy en día se requiere.  
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Es importante saber que el espacio educativo es como un tercer maestro. La evidencia 

empírica indica que existe una relación directa entre infraestructura escolar y rendimiento 

educativo, ya que al invertir en la infraestructura educativa, esto hace que los espacios tiendan 

a poseer un mejor entorno rico en calidad, espacialidad y funcionalidad, esto de una u otra 

forma también se considera un gran aporte para la evolución económica de los países. 

(CAF,2016). Las personas que se dedican a la lectura o el estudio, pueden escoger cualquier 

lugar para poder realizar sus actividades, decir que no importa el espacio, o el entorno en donde 

se encuentren sino solo es cuestión de concentrarse en lo suyo. Esta idea no funciona a la 

realidad de los sistemas educativos, ya que depende de las aulas y espacios de tener un buen 

estado para obtener buenos resultados en base al desarrollo y educación de los niños. 

Para Delgado (2009, p.141): Mientras el entorno educativo evoluciona, las aulas se van 

descuidando. En los centros de Educación inicial, las aulas tienen una adecuada iluminación, 

ventilación e incluso con una buena distribución, sin embargo, al convertirse estas aulas en un 

mayor nivel académico, estas presentan un notorio desperfecto debido al constante uso y el 

abandono en el mantenimiento de estos espacios. En Perú no es la excepción de estos 

problemas, si bien es cierto estos centros de educación temprana infantil, en primer lugar, no 

están localizados en zonas aptas para la construcción de estas, su espacios o aulas con el tiempo 

se deterioran y no toman consideración para el mantenimiento o remodelación de ellas, muy 

aparte que el diseño que trasmite sus ambientes no son favorables y no influyen en el desarrollo 

de los niños debido que se ha mantenido el diseño tradicional de un espacio entre 4 paredes 

,con materiales pobres, sin ningún contacto a la naturaleza, y sin ningún atractivo que pueda 

generar de este espacio un ambiente acogedor, que impulse a los niños a la experimentación, 

exploración, e integración con su entorno inmediato.  
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Existe un programa denominado “Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial 

en el Perú (PMEI)” el cual este ha trabajado con los pueblos más humildes del Perú, donde se 

comprueba que el alumnado de inicial, no cuentan con espacios adaptados al aprendizaje, ni 

para el buen desarrollo, cognitivo, psicomotor, etc. Estos centros estaban construidos a base de 

material noble, adobe, paja, sin un buen manejo de servicios primarios, también la inexistencia 

herramientas o mobiliario ergonómicos, era lo que causaba una mala enseñanza en los alumnos 

de 3 a 5 años. 

Según los resultados de la INEI, en “ubicación del distrito por nivel de pobreza total, 

según distrito, 2018”, el distrito de Pachacamac se encuentra entre los 10 primeros distritos de 

lima con mayor pobreza monetaria. 

Tabla 1  

Ubicación del distrito por nivel de pobreza total, según distrito, 2018 

 

Ubigeo Sufijo 

distrito 

Provin

cia 

Distrito Poblaci

ón 

proyect

ada 

2020/1 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Grupos 

robustos 

Ubicaci

ón 

pobreza 

moneta

ria total 

Agrupa

dos 

Inferi

or 

Superio

r  

150124 000 Lima  Pucusana  16 615 15,9 31,6 1 1 

150125 000 Lima Puente 

Piedra 

395 819 17,4 28,0 1 2 

150139 000 Lima Santa Rosa 37 940 15,1 28,9 1 3 

150112 000 Lima Independenci

a 

222 850 15,2 26 1 4 

150142 000 Lima Villa el 

salvador 

423 887 16,6 23,7 1 5 

150123 000 Lima Pachacamac 142 133 13,3 26,7 2 6 

150102 000 Lima Ancón 82 677 13,0 25,5 2 7 

150126 000 Lima Punta 

hermosa 

22 230 13,3 25,0 2 8 
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150106 000 Lima Carabayllo 400 414 15,0 23,4 2 9 

150119 000 Lima Lurín 109 506 14,4 22,2 2 10 

 

Fuente: INEI - Elaboración propia 

Según las estadísticas de la INEI (2017), la población de niños de 0 a 5 años en el distrito de 

Pachacamac en el año 2017 es un total de 13 370 entre niños y niñas. 

Figura 1  

Estadísticas de población 0 a 5 años en Pachacamac 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2017- Elaboración propia 

 

Según el Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2016, en el distrito 

existen 21 centros educativos inicial o inicial-jardín, de los cuales existe un total aproximado 

de 412 niños por cada C.E.I, lo cual nos da una cantidad de 8652 niños que asisten a estos 

centros de educación inicial. Como consecuente, la población insatisfecha vendría ser un total 

de 4718 niños, un equivalente del 35% del total de niños existentes hasta el año 2017. 

Tabla 2  

Centros educativos nivel inicial- jardín (Público) en Pachacamac 
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N° Centro educativo Categoría Nivel- 

modalidad 

Centro poblado Dirección 

 

1 

 

I.E.i n° 525 Reyna 

del carmen 

Estatal Inicial ZONA IV- JOSÉ 

GALVEZ 

Jr. Ica s/n 2da 

cuadra 

2 

 

I.E. n° 652 Juan 

antonio pezet 

Estatal Inicial ZONA IV- JOSÉ 

GALVEZ 

 

3 I.E.I San Camilo N° 

671 

Estatal Inicial ZONA IV- JOSÉ 

GALVEZ 

Calle Mariano 

Melgar s/n 

4 Jardines de 

Manchay 

Estatal Inicial Zona V. 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Quebrada 

retamal- Av.L 

crisantemos 

5 

 

N° 653 Ángeles de 

Jesús 

Estatal Inicial  Zona V- Huertos 

de Manchay 

Calle 41- Sector 

C 

6 N° 656 Mi pequeño 

Mundo 

Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Portada de 

Manchay III 

7 N° 659 Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Av. Los 

cóndores, Mz F 

Lt.3 La unión 

8 N°666 Jesus de 

Nazareth 

Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Av. Miguel 

Grau Calle 103 

– Jardines de 

Manchay 
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Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacámac- Plan Local de Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Social 2016 - Elaboración propia 

9 N° 667 Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Calle 23 Sector 

F, Mz. F6 

10 N°668 Roxanita 

Castro Writting 

Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Av. Victor 

Malásquez s/n 

11 N°669 Santa Rosa 

de Manchay 

Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Av. Victor 

Malásquez Mz. 

V Lt. 6 Sta Rosa 

de Manchay 

12 N°670 Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Carretera a 

Cieneguilla 

Km. 11.5 Paul 

Poblet Lind 

13 

 

N° 672 Mi pequeño 

Mundo Mágico 

Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Mz. G7 -Lote 

01 Portada de 

Manchay III 

14 

 

N°675 Las 

Mercedes 

Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 

Mz. Z1- Lote 2- 

Portada de 

Manchay Las 

Mercedes 

15 Santa Rosa de la 

Meseta 

Estatal Inicial Zona V- 

HUERTOS DE 

MANCHAY 
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Por otro lado, muy aparte de considerar al distrito en mención como uno de los más 

pobres en lima y que muchos de sus centros iniciales o de atención temprana no tengan los 

recursos ni la ubicación para hacer de estos espacios, un entorno que se consideren un espacio 

especialmente dedicado al niño, generando en ellos, la seguridad y confianza que uno mismo 

puede tener con respecto al desenvolvimiento y creer en la capacidad propia de descubrir el 

mundo a su manera y a su debido tiempo. Tenemos también la ausencia de apoyo por parte de 

la familia, ya que estas familias vulnerables cuentan con trabajos de los cuales se ubican en 

zonas muy apartadas del centro urbano del distrito, eso implica a que estas cabezas de familia 

no puedan pasar momentos de calidad con los menores de edad, en donde estos no tengan 

conocimiento del tener un entorno que responda a las funciones del niño y pueda disfrutar de 

sus comodidades y adquirir conocimientos empíricamente. 

La baja demanda de los centros de educación inicial en Pachacamac, incluyendo el 

nivel de circunstancia en la que se encuentran estas infraestructuras antepasadas, son uno de 

los principales motivos por el cual la educación no sea el pertinente para el niño., (Cornejo, 

2020). Estas aulas al no ser tomadas en cuenta para su mejoría, estas se mantienen con la 

misma distribución, la misma esencia de la época a la que perteneció, de la cual por ser de 

una época pasada, no se están adaptando a las nuevas tendencias, refiriéndonos con respecto a 

la función, diseños de espacios y herramientas especializadas que hoy en día se requiere. 

En el año 2014, la gran mayoría de los distritos poseen más del 90% de locales 

escolares de educación básica con los tres servicios básicos (agua potable, desagüe y 

electricidad), a excepción de los distritos de Pachacámac y Santa Rosa, ya que cuentan con 

zonas alejadas del centro urbano e incluso ubicadas en zonas de peligro para su construcción. 

(Cornejo, 2020). 
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Pachacamac presenta un bajo número de centros de estimulación temprana que estén 

correctamente adaptados para un buen desarrollo y aprendizaje del niño. Los centros de cuna 

jardín, en su mayoría, se encuentran en mal estado, otros con falta de servicios básicos y 

ubicados en un entorno no apto para la construcción, a su vez estos no presentan el diseño de 

espacios sensoriales ni con los instrumentos requeridos para el buen desenvolvimiento del 

niño. Debido a este problema, el 20% del total de niños de la primera edad no están siendo 

atendidos por especialistas de atención temprana infantil, ya que es importante recalcar que 

una buena estimulación sensorial en los primeros episodios de vida de un ser humano va a 

establecer y fortalecer el cimiento de todo su desarrollo en el futuro. 

Una vez analizado lo importante que son los espacios arquitectónicos educativos para 

el desenvolvimiento del niño, podemos deducir que la falta de estímulos sensoriales en los 

espacios infantiles hará que los niños no se desenvuelven de la mejor manera, privándolos del 

aprendizaje por ellos mismos, a la exploración, a la relación con su entorno, y a una 

experiencia completamente fuera de lo que se obtiene en un salón tradicional pobre. 

Finalmente, el distrito de Pachacamac mayormente tiene zonas rurales de las cuales 

albergan gente humilde con bajos recursos y que el 20% de los niños de 0 a 6 años no son 

acogidos por centros especializados en estimulación temprana, para lo cual se requiere el 

diseño de una cuna jardín con la infraestructura requerida, y criterios de arquitectura sensorial 

con el fin de darles una mejor experiencia en el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

En el hecho de no haberse dado esta investigación y por ende este proyecto, muchos 

de los niños del distrito de Pachacamac perderían el privilegio y el derecho a crecer en un 

entorno enriquecedor para su apropiado crecimiento y desarrollo de uno, perderían la 

oportunidad de poder explorar el mundo a través de sus sentidos, al aprendizaje de manera 
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empírica y privandolos de la capacidad de interactuar con otros niños y de su entorno. Estos 

niños perderían el tener una buena base para su crecimiento, otros podrían tener algunos 

problemas de psicomotricidad, y además, los padres de familia no tendrían un lugar seguro y 

enriquecedor para dejar al niño durante el horario laboral. 

1.2. Justificación del objeto arquitectónico   

a) Justificación teórica 

El presente informe se justifica en base a la población insatisfecha de niños que no asisten 

a estos centros de atención temprana, además de ser uno de los 10 distritos con mayor 

pobreza y con centros existentes no adaptados o diseñados de la mejor manera, ya que 

carecen de espacios de estimulación sensorial, lo que se busca es disponer de un 

equipamiento en donde estos niños puedan tener una conexión con su entorno colindante, 

aprender, reconocer, experimentar a través de todos sus sentidos. 

b) Justificación social 

Como resultado de la investigación se deduce que en el 2018, Pachacamac es uno de los 6 

primeros distritos con alto índice de pobreza monetaria, y a la par existen 13 370 niños de 0 a 

5 años (INEI,2018) de los cuales solo el 80%, es decir, 10 696 niños son los que necesitaran  

ir a un centro de educación temprana, ya que a los padres se les dificulta por la demanda de 

trabajo que existe, por los viajes interprovinciales a sus trabajos y por falta de un familiar 

cercano para ver del cuidado del infante. En el distrito de Pachacamac, si existen centros de 

educación temprana, pero estos no están diseñados adecuadamente y están ubicados en zonas 

no aptas para este tipo de equipamiento, ya que cabe resaltar que “donde se desarrolla el 

estudio pues las condiciones sociales, ambientales, culturales también influyen” 

(Rodriguez,2015) en el desarrollo del niño. Asimismo, estos centros no llegan a satisfacer la 
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demanda de niños por lo que se concluye que se deberían implementar equipamientos de este 

tipo y de manera pública para el apoyo de las familias de bajos recursos. 

c) Justificación ambiental 

Mediante este proyecto arquitectónico, se busca crear un entorno verde aplicando la 

estrategia de árboles para poder generar un microclima en los espacios recreativos exteriores, 

como un anticontaminante ya que estos “agentes naturales” captan partículas como el polvo, 

humo, arena y variedad de olores tóxicos y contaminantes. (Departamento técnico 

administrativo de Bogotá) creando un ambiente puro y limpio para los infantes. El gran 

beneficio de estos campos verdes en el desarrollo cognitivo de los niños ha mostrado un 

significativo efecto positivo de los árboles en procesos cognitivos como la memoria, una 

buena atención y en la resolución de problemas. (CREAL, Barcelona, 2015). 

1.3. Objetivo de investigación 

1.3.1.  Objetivo general 

Determinar la influencia de criterios de arquitectura sensorial en el diseño de una cuna jardín 

para niños de 0 a 6 años en Pachacamac 2021. 

1.3.2.  Objetivo por dimensiones 

Estimulación visual. Aplicación de estímulos visuales en base al color, espacialidad e 

iluminación en espacios exteriores y interiores para un mejor desarrollo y aprendizaje del 

niño en una cuna jardín. 

Estimulación Auditiva. Aplicación de estímulos auditivos en base a la generación de 

sonidos naturales del entorno o de la materialidad implementadas en espacios exteriores y 

interiores para un mejor desarrollo y aprendizaje del niño en una cuna jardín. 
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Estimulación táctil. Aplicación de estímulos táctiles en base al uso de texturas en materiales, 

muebles o superficies empleados en espacios exteriores y interiores para un mejor desarrollo 

y aprendizaje del niño en una cuna jardín. 

Estimulación Olfativa. Aplicación de estímulos olfativos en base a la implementación de 

jardines aromáticos o árboles integrados al proyecto en zonas recreativas para un mejor 

desarrollo y aprendizaje del niño en una cuna jardín. 

1.4. Determinación de la población insatisfecha 

DEMANDA TOTAL 

Según la INEI (2017) Población de 0 a 5 años 

Figura 1  

Estadísticas de población 0 a 5 años en Pachacamac 

 

 

 

 

 

Una vez teniendo el resultado total de niños en el año 2017, debido a que no todos los 

niños asistirán al centro de cuna jardín, se tomará el 80% de niños quienes asistirán por causa 

de la demanda del trabajo por parte de los padres o por falta de soporte de algún familiar para 

el cuidado del niño. Entonces la demanda de niños= 13 370 x 80% = 10 696  

OFERTA 

Según el Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2016 -Municipalidad 

de Pachacamac  

 

 

= En el año 2017, total de 13 370 niños 
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Figura 2  

Estadísticas de número de centros de educación inicial 

 

 

 

 

 

 

Según las “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular nivel 

inicial” – MINEDU  

Tabla 3  

Total de alumnos según la tipología del local 

 

Tipología de locales de Educación Inicial Escolarizada para zonas urbanas y periurbanas 

Tipología 

de local 

N° de grupos por edades (*) Total 

N° 

grupos 

Inicial- 

Cuna: 

Ciclo I 

Total 

N° 

grupos 

Inicial- 

Jardín: 

Ciclo 

II 

Total N° 

de 

alumnos 

Ciclo I: Cuna Ciclo II: Jardín 

90 

días a 

1 año 

1 a 2 

años 

2 a 3 

años 
3 

años 

4 

años 
5 años 

C
u

n
a
 C- U1 1 1 1    3  56 

C-U2 2 2 2    6  112 

J
a
rd

ín
 

J-U1    1 1 1 0 3 75 

J-U2    2 2 2 0 6 150 

J-U3    3 3 3 0 9 225 

J-U4    4 4 4 0 12 300 

J-U5    5 5 5 0 15 375 

J-U6    6 6 6 0 18 450 
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Fuente: MINEDU - Elaboración propia 

 

 

 

POBLACIÓN INSATISFECHA 

 

 

 

1.5. Normatividad 

Se presenta el listado de normativas según el nivel de alcance, en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Cuadro de normativas internacionales, nacionales y locales 

 

 

 

 

 

 

 

C
u

n
a

-J
a
rd

ín
 

CJ- 

U1 

1 1 1 1 1 1 3 3 131 

CJ- 

U2 

1 1 1 1 2 2 3 6 206 

CJ-U3 1 1 1 1 3 3 4 9 301 

CJ-U4 2 1 1 2 4 4 6 12 412 

CJ-U5 2 2 2 2 5 5 7 15 507 

Cada uno con aprox. 

Total de 412 niños 

Entonces: 21 x 412 

= existen 21 centros inicial e 

inicial-jardín estatales Niños asistentes 8652 

DEMANDA 

10696 

POBLACION 
INSATISFECHA 

2044 

OFERTA 

8652 
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Fuente: Elaboración propia 
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1.5.1. Normas internacionales  

1.5.1.1.  UNESCO - Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera 

Infancia: Declaración de Tashkent y Compromisos de Acción para Transformar la 

Atención y Educación de la Primera Infancia, 16 de noviembre de 2022 

Sabemos que hasta los 8 años de edad, podemos conocerlo como la primera infancia, 

la AEPI reconoce la naturaleza compleja del desarrollo infantil, el cual incluye el desarrollo 

cognitivo y social temprano, y se necesita una educación básica que tengan en consideración 

el tipo de protección, cuidado, salud y en la recreación que se le está dando al niño. (Unesco, 

2022) 

Principios rectores y estrategias para una AEPI transformadora 

Los planes o bases de estudio de la AEPI deben centrarse en los conocimientos 

locales para desarrollar enfoques de aprendizaje dirigido en el niño, basados en el juego, 

totalmente inclusivos en lo ambiental, recreativo, y que consideren la educación multilingüe y 

la fomentación de la lengua materna como lengua de enseñanza primaria. 

Garantizar a la comunidad objetiva los servicios de AEPI de  buena calidad, donde 

prevalezca la igualdad e inclusión en la educación para todos los niños, dando prioridad a los 

más vulnerables de la zona: Los servicios que estarán destinados a los niños vulnerables y en 

abandono, a sus familias y a toda la comunidad para ayudarles a ser resilientes bajo cualquier 

circunstancia. 

Se pretende enfatizar la educación para la paz y desarrollo sustentable desde la primera 

etapa de vida: 

Los niños a sus primeros años de vida tienen una curiosidad innata por descubrir el mundo y 

tienden a formar parte de una búsqueda intuitiva de sí mismos y de su entorno. 

1.5.1.2. MÉTODO MONTESSORI  
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El ambiente preparado  

Se da referencia a un espacio o lugar que se ha organizado y analizado específicamente para el 

niño, con el fin de proporcionar conocimientos y aprenda desenvolverse por sí mismo. Este 

ambiente está conformado por dos factores: Entorno y Material. 

 

 

 

 

 

 

Entorno 

Los ambientes se encuentran divididos en tres niveles: 

-          Comunidad Infantil (de 1 a 3 años) 

-          Casa de los Niños (de 3 a 6 años) 

-          Taller (Primaria). 

Material 

En los ambientes, los materiales implementados en las diferentes superficies están 

distribuidos con el fin de que los niños puedan tener un acceso libre y directo con lo que le 

rodea y de esta manera se busca que a través de ellos mismo puedan decidir una actividad por 

hacer durante un tiempo determinado. 

Todos nuestros sentidos que poseemos (la vista, el sentido del oído, del olfato, del 

gusto y del tacto) cooperan para garantizar el adecuado desarrollo en el niño, un aprendizaje a 
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través de sus sentidos brinda a los niños una experiencia natural y especifica del recurso que 

utiliza, destacando el sentido del tacto, como uno de los sentidos más esenciales debido a que 

“es el sentido por el que el niño establece las primeras conexiones con el mundo; Tan solo 

considerar la relación entre el tacto, el placer bucal y la alimentación” (Soler, 1989: 141). 

1.5.1.3. ICONTEC - NORMA NTC 6199: PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE 

AMBIENTES PARA LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN 

INTEGRAL. (Colombia) 

Ambientes pedagógicos 

En esta normativa nos habla acerca de aquellos ambientes en donde se genera la 

atención a los niños en su primera etapa de vida, se le dan procesos pedagógicos en espacios 

educativos, recreativos, de alimentación, entre otros. 

Nos indica en la siguiente tabla la cantidad de niños por aula, según sus edades: 

Tabla 5 

Tamaño máximo de grupos por edades 
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1.5.2. Normas nacionales 

1.5.2.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE)  

Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

En esta normativa nos indica acerca de las medidas, el área, volumen de la edificación 

según las funciones que se realizarán. Las aulas deben tener espacios suficientes para la 

circulación de los usuarios, las medidas mínimas de altura de cada ambiente mencionan 

también las medidas mínimas y la pendiente para la circulación vertical, como escaleras y 

rampas y las características a tomar en cuenta por temas de seguridad. Por último, nos orientan 

sobre los servicios sanitarios, el tipo de acabado en piso, paredes, el recorrido para llegar a 

estos y acerca de los requisitos para una correcta ventilación y acondicionamiento del espacio, 

usando diferente mecanismo de ventilación y medidas mínimas de los vanos a implementar. 
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Norma A.040 Educación 

Esta normativa nos informa acerca de las características a tomar en cuenta en base a 

las medidas antropométricas para el diseño de los espacios educativos, la edificación debe 

responder a las características del terreno, a las actividades pedagógicas y el requerimiento  

de sus funciones, entre otros. Nos indica también que se debe usar materiales durables, de 

fácil mantenimiento, antideslizantes, y medidas mínima de puertas de 1m, el sentido de giro y 

de abertura de estas. Se toma en cuenta también la dotación de servicios, para el cálculo de 

cuántos aparatos sanitarios se necesitarán para cada ss.hh. 
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CONDICIONES GENERALES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Articulo 6.- Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico de las edificios con uso educativo debe respetar a lo siguiente: 

a) A las características y medidas antropométricas y sociales del niño. 

d) A las características geográficas del lugar, tales como latitud, altitud, clima y paisaje. 

e) Mantener las cualidades o características del entorno, como sus dimensiones, tamaño, 

tipo de tierra, uso de suelo. 

f) Características del entorno del terreno, como las edificaciones colindantes e ideas o 

proyecciones de desarrollo a un futuro. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES. 

Artículo 14.- Materiales y acabados  

Los sistemas constructivos o el tipo de sistema estructural, materiales y acabados deben 

estar adaptados a las condiciones climáticas de la zona, y cumplir con las siguientes 

condiciones:  

a) Uso de materiales y acabados que tengan durabilidad, de fácil mantenimiento y 

accesibles para las funciones de cada ambiente.  

b) Depende de actividades que se desarrollan en los ambientes, los pisos deben ser 

antideslizantes y resistentes al alto tránsito intenso.  

c) La pintura empleada debe ser al agua y no tóxica.  

e) Los vidrios presentan características para su seguridad del usuario: templado, con 

lamina de seguridad. De esta manera, los vidrios que se encuentren en zonas de peligroso 

deben seguir lo presentado en la Norma Técnica E.040 “Vidrio” del RNE. 

Artículo 16.- Puertas  
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Las puertas de las aulas,de otros ambientes pedagógicas o de servicios en las 

edificaciones de uso educativo, deben:  

a) Tener como mínimo de ancho de vano de 1.00 m.  

b) Abrirse en el sentido de la evacuación, con un giro de 180”. Abrir hacia el hall común 

para disminuir cualquier riesgo.  

d) Los marcos de las puertas deben respetar una medida como máximo el 10 % del ancho 

del vano. 

 

● DOTACIÓN DE SERVICIOS 

 Artículo 20.- Servicios higiénicos 

Para las edificaciones para la Educación Básica Regular (EBR), la dotación de aparatos 

sanitarios para estudiantes se establece según el cuadro siguiente:  

Tabla 6   

Dotación de Aparatos Sanitarios: Educación básica Regular (EBR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RNE A.040- Elaboración propia  
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Norma A.120 Accesibilidad Universal 

En esta normativa, consideramos todas las características, medidas, pendientes, para el 

acceso y circulación adecuada de los discapacitados a través de todo el centro. Se toma en 

cuenta también en las medidas y características de las puertas, mamparas, pasadizos, rampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

Porcentajes de pendientes para rampas según niveles 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la 

atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general. 

Artículo 5.- En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente:   

      a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes y tener una superficie con materiales 

antideslizantes.  

       b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras tendrán dimensiones uniformes. 

Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente:  

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En caso de 

existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una rampa. 

b) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla 

de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con longitudes menores debe 

existir un espacio de giro. 

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes:  

El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y deberá mantener 

los siguientes rangos de pendientes máximas:  

 

CONDICIONES GENERALES 

Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la 

atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general. 

Artículo 5.- En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente:   

      a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes y tener una superficie con materiales 

antideslizantes.  

       b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras tendrán dimensiones uniformes. 

Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente:  

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En caso de 

existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una rampa. 

b) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla 

de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con longitudes menores debe 

existir un espacio de giro. 

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes:  

El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y deberá mantener 

los siguientes rangos de pendientes máximas:  
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1.5.2.2. NORMA TÉCNICA “CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOCALES 

EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL” -MINEDU 

Título II. El terreno 

Art. 7.-Análisis territorial 

En esta normativa nos habla acerca de ciertos criterios que debemos tomar en cuenta 

para determinar el terreno y su área de influencia, analizando por ejemplo la topografía del 

terreno, si cuenta con todos los servicios básicos, los límites, la accesibilidad a este 

equipamiento, entre otros. También nos hablan acerca de la delimitación para la definición del 

equipamiento, este nos indica que debemos tomar en cuenta el acuerdo anticipado con la 
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organización encargada de este terreno para asegurar su disponibilidad, hacer que el tiempo de 

recorrido a los espacios interiores no exceda de los 10 minutos, y cumplir entre otras 

condiciones de función, seguridad y habitabilidad que el RNE nos indica. 

Art. 8.-Selección del terreno 

Según esta normativa para la selección del terreno, nos indica que se recomienda el 

terreno con forma regular o similares, o en el caso que sea irregular, ésta debe cumplir con 

ciertas normas establecidas por MINEDU Y RNE.. Los terrenos al tener pendiente , podrán ser 

resueltos con espacios en distintos niveles, plataformas, etc. Nos indican también el área 

referencial de cada piso según la cantidad de niños y aulas según el ciclo , Cuna (ciclo II) y 

Jardín (Ciclo II). 

Tabla 8 

Tabla de aspectos físicos del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU – Elaboración propia 
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Título III. Criterios de diseño 

Art. 9.-Criterios de diseño para locales educativos de Inicial 

En esta normativa nos indica que debemos cumplir los criterios diseño que nos da el 

RNE, como diseño arquitectónico, estructural, sistemas constructivos, acabados y materiales. 

Se debe considerar también en el diseño de infraestructura, las características del entorno, 

paisaje, clima, vías peatonales, vehiculares, etc. Nos explica también sobre los ambientes que 

se requieren para cada ciclo y en qué nivel se debe encontrar, el porcentaje de área libre como 

mínimo del 30%, cantidad de estacionamientos, características de puertas, ventanas y de los 

cercos perimétricos. 

1.5.3. Normas locales 

1.5.3.1. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA- INSTITUTO 

METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN (IMP) 

Como nos muestra el IMP en el plano de zonificación, el distrito de Pachacamac cuenta con 

diversos tipos de suelo, entre los que más abundan son la zona Agrícola y Casa huerta, en el 

suelo de Casa Huerta es en donde se ubican también el uso de suelo para los centros de 

educación básica y superior.  
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Figura 3 

Plano de zonificación de Pachacamac- Área de tratamiento Normativo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Leyenda de plano de zonificación de Pachacamac 

LEYENDA 

 RDM  Centro poblado rural  Zona recreativa 

pública 

 Comercio vecinal  Agropecuaria  Protección y trat. 

Paisajística 

 Comercio Zonal  Agrícola  Protección y trat. 

Especial. 

 Casa Huerta 1                           Educación  Zona reglamento 

especial 

 Casa Huerta 2                           Casa Huerta 3                            

 

Fuente: IMP – Elaboración propia 
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1.5.3.2. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2018 - Municipalidad Distrital 

de Pachacámac  

Objetivo N°3 Promover una educación de calidad que se oriente al fortalecimiento de la 

identidad cultural y personal social, la práctica de valores, y a enfrentar los retos de la 

globalización.  

-Buscar una mejor calidad educativa, promoviendo los valores dentro de la escuela. 

-Promover los derechos de los niños, de esta manera poder darles la libertad de aprendizaje y 

el descubrimiento de su entorno 

-Mejorar la infraestructura educativa, para involucrarse en el correcto desarrollo del niño, 

dándole un mejor espacio en donde pueda formarse. 

1.6. Referentes 

1.6.1. Referentes Teóricos     

La arquitectura sensorial de Frida Escobedo.  

Suller, C. (2018). La arquitectura sensorial de Frida Escobedo. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10251/115637 

 

Este trabajo se enfoca en la nueva metodología de la arquitectura de la Arq. Frida 

Escobedo, que a partir de los análisis de los efectos característicos del movimiento moderno 

surge una inquietud por la arquitectura sensorial. Frida Escobedo y su equipo se caracterizan 

en crear espacios que generen una estimulación a los sentidos. Trabajan con proyectos que 

sean más sociales, interactivos, corporales, que sean capaces de crear una experiencia 

sensorial completa en los usuarios y no solo una atracción visual. Se habla de aquellos 

conceptos: proporción, escala y ritmo, luz y sombra, el color y el olor. 

Es pertinente integrar estos conceptos de arquitectura sensorial en cualquier espacio, 

de esta manera los usuarios recordarán a través de la experiencia emocional que han 

http://hdl.handle.net/10251/115637
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atravesado, gracias a estos resultados óptimos, servirán de modelo a otras generaciones para 

poder afrontar el diseño de cada espacio. 

 

Diseño interior de aulas multisensoriales interactivas para una educación inclusiva 

Muñoz,M.& Ortiz,D. (2019). Diseño interior de aula multisensoriales interactivas 

para una educación inclusiva. Universidad del Azuay, Ecuador.  Recuperado de: 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/9081/1/14725.pdf 

 

El presente trabajo aporta al campo educativo a través de un diseño interior 

enfocándose en la inclusión y adaptabilidad de los espacios con visión terapéutica para niños 

con parálisis cerebral. Para ello se propone crear espacios multisensoriales, los cuales generan 

estímulos sensoriales a los sentidos que favorezcan al desarrollo y al aprendizaje a base del 

descubrimiento por ellos mismos. 

Es importante no dejar de lado a las personas con discapacidades en el momento de 

diseñar espacios, más aún si estos son niños de la temprana edad, ya que es ahí donde se 

define el tipo de desarrollo y desenvolvimiento del niño, para lo cual debe ser de la mejor 

manera posible, con un adecuado entorno, en donde ellos mismos tengan la posibilidad de 

interactuar y aprender a través del descubrimiento. 

Centro educativo y de terapia de integración sensorial para niños con autismo en el 

distrito de san juan de Miraflores 

Martinez, W. (2019). Centro educativo y de terapia de integración sensorial para niños 

con autismo en el distrito de san juan de Miraflores. Universidad ricardo palma, Perú. 

Recuperado de: 

http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/2576/TESIS%20FINAL%20CENTRO%2

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/9081/1/14725.pdf
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/2576/TESIS%20FINAL%20CENTRO%20EDUCATIVO%20Y%20DE%20TERAPIA%20DE%20INTEGRACION%20INTEGRAL%20PARA%20NI%C3%91OS%20CON%20AUTISMO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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0EDUCATIVO%20Y%20DE%20TERAPIA%20DE%20INTEGRACION%20INTEGRAL%

20PARA%20NI%C3%91OS%20CON%20AUTISMO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

A razón de que la cifra de niños con autismo ha ido incrementando en el país, se vio 

de importancia proponer un Centro de Terapia de Integración Sensorial, en el distrito de san 

juan de Miraflores, cuyo distrito solo presenta 4 Instituciones de Educación Básica, de los 

cuales ninguno de ellos considera a infantes –jóvenes con autismo. Estos niños- jóvenes con 

TEA requieren tratamientos especializados, de los cuales promueven un mejor desarrollo y 

calidad de educación. 

Antes de comenzar a diseñar es importante conocer lo que realmente necesita la 

persona con TEA, ya que a partir de ello se propone un sinfín de ideas, para poder generar un 

buen entorno el cual ayude al desarrollo y desenvolvimiento de cada uno. 

 

Características de espacios multisensoriales para el diseño espacial de un Centro 

Cultural infantil en el distrito de Cajamarca al año 2016 

Torres,S. (2016). Características de espacios multisensoriales para el diseño espacial de 

un centro cultural infantil en el distrito de Cajamarca en el año 2016. Universidad privada del 

norte, Perú. Recuperado de: https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/11327 

 

Esta investigación determina características multisensoriales que puedan ser aplicados 

en el diseño de un centro cultural infantil, con ello creando condiciones óptimas no tan solo 

en la función, sino también que contribuyan con el aprendizaje, considerando las emociones 

que estos pueden causar a través de los espacios. Este proyecto pretende darle una nueva vida 

a un territorio urbano del distrito, que se encuentra en mal estado, en condiciones de 

abandono, en cuanto a la infraestructura como tal y en el círculo social. Esto ofrecerá un 

mejor estilo de vida y desarrollo a la ciudad. 

http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/2576/TESIS%20FINAL%20CENTRO%20EDUCATIVO%20Y%20DE%20TERAPIA%20DE%20INTEGRACION%20INTEGRAL%20PARA%20NI%C3%91OS%20CON%20AUTISMO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/2576/TESIS%20FINAL%20CENTRO%20EDUCATIVO%20Y%20DE%20TERAPIA%20DE%20INTEGRACION%20INTEGRAL%20PARA%20NI%C3%91OS%20CON%20AUTISMO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/11327
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Es valioso recrear un espacio en abandono en un centro donde sea especializado para 

el aprendizaje en niños, espacios con criterios multisensoriales representados en la 

proporción/ escala, grado de iluminación y ventilación natural, el uso de colores y el uso de 

diversos materiales que enriquecen al diseño espacial de un Centro Cultural Infantil, dando 

grandes oportunidades de evolución y crecimiento a través de la cultura y de esta manera 

también se le dará a la población una mejor estilo de vida. 

 

Diseño de un espacio sensorial para la estimulación temprana de niños con multidéficit 

Molina, T.; Banguero, L. (2008). Diseño de un espacio sensorial para la estimulación 

temprana de niños con multidéficit. Revista Ingeniería Biomédica, 2(3), 40-47. Recuperado 

de: http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v2n3/v2n3a07.pdf 

Un espacio infantil con carácter sensorial es un espacio físico especializada en la 

estimular los componentes del sistema nervioso de los niños a través de la utilización de 

materiales, el apoyo psicológico y la guía por parte de los pedagogos. “Específicamente, 

cuando el espacio está adaptado para generar estímulos en varios sentidos se conoce como 

“espacio multisensorial”, el cual se divide en varios aspectos, cada uno orientado a la 

estimulación de dicho sentido. De esta forma, se logra el conocimiento y aprendizaje a través 

de un aprendizaje normal, optimo y atractivo para garantizar en la mejora de las habilidades 

en el tema de la comunicación e interacción con el ámbito que lo rodea para de esta manera 

lograr una buena adaptación e integración a la sociedad y a su vez generar un estilo de vida 

independiente” (Banguero,2008) 

Al culminar con este diseño planteado, se puede visualizar con claridad la distribución 

espacial y a lo que esto responde, se ve también las diversas maneras en que los materiales 

pueden ser representados y como es que van a generar estímulos en los pacientes. En este 

espacio se pueden generar diversas actividades que generen estímulos en los sentidos, del 

http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v2n3/v2n3a07.pdf
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taco, vista, auditivo, olfativo. tomando en cuenta también que el espacio requiere ser 

dinámico o flexible para una buena estimulación temprana de niños con algún déficit. 

Referentes Arquitectónicos 

Escuela Montessori  

Estudio Transversal (2019). ESCUELA MONTESSORI DE ESTUDIO 

TRANSVERSAL.Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/922060/colegio-montessori-

plan-maestro-estudio-transversal 

Una escuela en donde la idea que surgió el diseño de esta, fue la flexibilidad en 

recorrer tanto los espacios de la escuela como su entorno natural. Se genera la capacidad de 

relacionarse entre los estudiantes en diferentes espacios de la escuela y darle múltiples 

funciones a su patio central, como espacios educativos, recreativos, entre otros. Al diseñar 

esta escuela usaron elementos no revocados, cálidos y respetaron su topografía y los 

elementos naturales que estaban a su alrededor, haciéndolo parte de su propósito en aplicar el 

método Montessori, promoviendo la interacción de los estudiantes con la naturaleza ya que 

esta funciona como un pilar pedagógico al aprender al aire libre.  

Colegio Ekiraya 

Uribe, A. (2015). Escuela La Calera. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/889360/colegio-ekiraya-alejandro-uribe-cala 

Este colegio fue construido en un entorno campestre, el cual se aprovechó en 

mantener las características propias de la zona, usando elementos naturales como la madera y 

piedra, se generó también un jardín en el patio central para mantener el contacto de la 

naturaleza con los niños y se cree un entorno amigable. Este centro también aplica el método 

Montessori, ya que crea espacios para la convivencia con otros alumnos, aprender a 

relacionarse entre sí, y explorar a través de sus sentidos su entorno natural. 

 

https://www.archdaily.pe/pe/922060/colegio-montessori-plan-maestro-estudio-transversal
https://www.archdaily.pe/pe/922060/colegio-montessori-plan-maestro-estudio-transversal
https://www.archdaily.pe/pe/889360/colegio-ekiraya-alejandro-uribe-cala
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

 

Casos (1,2,3,4) = 

Neuroarquitectura 

(global) 

Arquitectura sensorial 

(variable) 

 

Esta investigación será de carácter descriptivo-cualitativo, no experimental, el resultado 

de esta investigación dará como consecuencia el equipamiento de una cuna jardín. 

Caso 1: Escuela Ekya 

Caso 2: Fuji Kindergarten 

Caso 3: escuela infantil de china 

Caso 4: jardín infantil los grillos 

Primera fase, revisión documental 

Para la recolección de datos se procedió hacer una revisión documental, basada en 

investigaciones no pasadas de los 5 años de haberse realizado, relacionadas a la arquitectura 

sensorial, espacios multisensoriales, percepciones espaciales, método Montessori, desarrollo 

y aprendizaje del niño, y la importancia de la interacción con la naturaleza.  

Segunda fase, análisis de casos 

En la presente tesis se analizará 4 casos de estudio en los cuales se resaltará las partes 

más importantes de cada complejo arquitectónico con la finalidad de recolectar información 

para lograr una base en cuanto a mis lineamientos de diseño. 

Tercera fase, ejecución del diseño arquitectónico 

Una vez analizado los casos arquitectónicos en los cuadros correspondientes según el 

análisis de función, forma, estructura y entorno, se obtuvo los lineamientos técnicos los 

cuales serán estudiados junto a los lineamientos teóricos como resultado de análisis de las 

dimensiones de la variable, haciendo un descartamiento o una mezcla de los lineamientos, 

para la obtención de lineamientos finales, los cuales estos se aplicaran al diseño del 
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equipamiento, generando espacios estimulantes, que impulsen al infante a descubrir y 

aprender, y explorar mediante sus sentidos. 

 

2.2 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Con ayuda de fuentes de investigaciones confiables tanto en español como en otros 

idiomas, como artículos científicos, tesis de titulación, licenciatura y postgrado. 

Para el análisis de casos arquitectónicos se emplea el siguiente cuadro en el que nos brinde 

las generalidades y análisis según la función, forma, sistema estructural y el entorno. 

Técnicas de recolección  

Análisis de casos 

En los análisis de los 4 casos análogos se logró identificar las estrategias para la 

aplicación de arquitectura sensorial, mediante el uso de colores, integración de áreas verdes al 

objeto arquitectónico, variedad de texturas en superficies. En algunos casos se toma de 

referencia la idea de organización de espacios entorno al espacio central, como punto de 

partida. 

Instrumentos de recolección 

Fichas de casos 

Las fichas de casos análogos son el instrumento mediante el cual procedemos a recoger 

información para analizar las diversas propuestas referidas a las dimensiones de la variable y 

con respecto a función, forma, estructura y entorno. Se muestra la tabla de casos a utilizar. 

(Ver ejemplo de Tabla N°43 en Anexos) 

2.3 Tratamiento de datos y cálculos urbano-arquitectónicos 

Para proceder con el calculo de usuario que ingresaran al objeto arquitectónico, 

tendremos como determinante principal al MINEDU, con “las Normas Técnicas para el 
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Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial”, y “Criterios de Diseño para 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica”.  

En base a estas normas técnicas del MINEDU se obtiene información para el cálculo de la 

cantidad máxima de niños que debe haber por aula, por ejemplo, haciendo el siguiente 

cálculo: 

Tabla 10 

Ejemplo de cálculo cantidad de niños 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU - Elaboración propia 

 

De esta manera hacemos con todas las aulas existentes, sumando el total de aulas, 

para tener como resultado la cantidad de niños que entraran al equipamiento planteado. 

Como consecuente se hallará la cantidad de docentes o auxiliares por aula, teniendo 

como referencia los datos que nos brinda “Las normas técnicas para el diseño de locales 

escolares de educación básica regular nivel inicial”, mencionando que la cantidad de docentes 

es 1 y auxiliar es 1, por aulas de niños de 3 a 6 año; y 1 docente y 2 auxiliares en aulas de 

niños de 3 meses hasta los 3 años. Para este caso sacaremos un promedio, y tomaremos 1 

docente y 1 auxiliar para todas las aulas, entonces: 

Tabla 11  

Ejemplo de cálculo cantidad de docentes 

Aula (de 3 a 4 años) Cantidad de aula N° Total de niños 

25 alumnos 2 50 
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Fuente: MINEDU - Elaboración propia 

 

Ahora para el cálculo del personal de administración y de servicio, se hallará con 

ayuda del I.O correspondiente para cada ambiente y el área planteado de cada uno, para 

posteriormente dividirlos y tener como resultado la capacidad de usuario. Como el siguiente 

ejemplo mostrado: 

Tabla 12 

Ejemplo de cálculo cantidad de personal administrativo 

 

Ambiente 

Área de 

ambiente 

I.O (MINEDU) 

Capacidad de 

usuario 

Dirección 25 m2 / 9.50 = 3 

 

Fuente: MINEDU - Elaboración propia 

 

 

 

 

Encargados Cantidad de aulas Capacidad de usuario 

1 docente 

1 auxiliar 

x 12 aulas = 24 docentes y encargados 
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS 

3.1. Estudio de casos arquitectónicos   

A continuación, se presenta los casos elegidos entre internacionales y nacionales, 

estos fueron seleccionados por su materialidad diversa, espacios flexibles y el propósito de 

los espacios generados para promover las relaciones entre el usuario y con su entorno 

inmediato. Se procede con el análisis arquitectónico y teórico de cada caso, y concluir 

finalmente con los lineamientos de diseño que se aplicarán en el objeto arquitectónico.  

Para la elección del caso nacional, al no hallar un centro de atención temprana con un 

buen nivel de espacialidad, espacios funcionales, con buenos criterios de diseño y un entorno 

natural, se eligió un proyecto de Tesis nacional, el cual presenta espacios adaptables al 

usuario. 

Tabla 13 

Presentación caso n°1 
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Tabla 14 

Presentación caso n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

Presentación caso n°3 
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Tabla 16  

Presentación caso n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17  

Presentación caso n°5 
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Tabla 18  

Presentación caso n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez presentado los 6 casos, para poder evaluarlas y elegir el caso ganador, 

procedemos a presentar y a definir nuestros criterios de selección de casos. 

Tabla 19 

Criterios de selección de casos 

Criterios de selección de 

casos 
Descripción 

Entorno e integración 

natural 

Aprovechamiento del entorno natural, que forma parte del 

proyecto. 

Arquitectura sensorial 
Espacios que estimulen, promuevan el sentido de sus 

habilidades emocionales. Sociales, sensoriales, psicológicas. 

Accesibilidad peatonal Fácil circulación de peatones, ingreso accesible. 
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Pendiente mínima Terreno relativamente llano. 

Clima Clima templado para un buen acondicionamiento ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez presentado los criterios de selección, a continuación, se hace el análisis con 

cada uno de los 6 casos presentados dándole un puntaje según cuanto de concordancia tenga 

con cada criterio. 

 

Tabla 20 

Tabla de ponderación de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, después de darle puntuación según criterios y sumarlos, se eligió el caso 

1, 3, 4 y 5 para su respectivo análisis y de ello concluir con los lineamientos de diseño que 

usaremos en nuestro proyecto. 

Una vez presentado a los 4 casos, elegidos se procede a analizar estos casos 

arquitectónicos según los criterios de función, forma, sistema estructural y entorno. 

 

Análisis funcional 
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En este punto se analiza los accesos peatonales y vehiculares, zonificación y la 

geometría en planta, la ubicación de las circulaciones horizontales y verticales, y como los 

espacios son iluminados y ventilados. 

Análisis formal 

Se observa y analiza los principios y elementos compositivos de la forma que 

caracteriza cada equipamiento. 

Análisis estructural 

En este punto se identifica que tipo de sistema estructural empleado en cada 

equipamiento, se analiza que área es de tipo convencional o no convencional. 

Análisis de entorno 

En esta ficha se analiza el tipo de relación que tienen con su entorno inmediato, cual 

vendría ser la estrategia o el objetivo de ello. 
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Tabla 21  

Tabla de valoración según criterios de análisis arquitectónico 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha de análisis arquitectónico – según función  

Tabla 22 

Análisis funcional- criterio: zonificación  
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Ficha de análisis arquitectónico – según función  

Tabla 23  

Análisis funcional - criterio: ventilación e iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha de análisis arquitectónico – según forma 

Tabla 24 

Análisis formal - criterio: Forma 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha de análisis arquitectónico – según forma 

Tabla 25 

Análisis formal - criterio: proporción y escala 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha de análisis arquitectónico – según estructura 

Tabla 26 

Análisis estructural - criterio: tipo sistema estructural 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha de análisis arquitectónico – según entorno 

Tabla 27 

Análisis de entorno - criterio: estrategias de posicionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de haber analizado los casos arquitectónicos según los criterios de función, 

forma, sistema estructural y entorno, se llega a un cuadro resumen con el puntaje obtenido 

según la ponderación de cada criterio, de esta manera el Caso Nro. 2 obtuvo el mayor 

puntaje, seguido de los casos nro 1,4 y 3, finalmente se concluyó con un listado de 

lineamientos técnicos rescatados del caso ganador sin dejar de considerar los otros 3 casos. 

Tabla 28 

Tabla conclusión lineamientos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez tenido el resultado de los lineamientos técnicos, a continuación, se procede 

a analizar los casos arquitectónicos según las dimensiones, para poder tener también los 

resultados de los lineamientos teóricos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 

Tabla casos comparación según estimulación visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30 
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Tabla casos comparación según estimulación auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 

Tabla casos comparación según estimulación táctil 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32  

Tabla casos comparación según estimulación olfativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro de comparación de casos arquitectónicos 

Se procede a realizar el cuadro comparativo con los análisis concluidos de todos los casos 

arquitectónicos, con fin de obtener que criterios de aplicación de la variable se repite en 

cada caso. 

Tabla 33 

Tabla resultado de casos según las dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

CRITERIOS DE 

APLICACIÓN DE LA 

VARIABLE 

 

CASO 1 

 

CASO 2 

 

CASO 3 

 

CASO 4 

 

 

RESULTADO ESCUELA 

EKYA 

FUJI 

KINDERGARTEN 

ESCUELA 

INFANTIL 

DE CHINA 

JARDÍN 

INFANTIL 

LOS 

GRILLOS 

 

 

 

ESTIMULACIÓN 

VISUAL 

-Aplicación de colores 

fríos y neutrales 
X X X X Caso 1, 2, 3, 4 

-Aplicación de muros 

translúcidos, patios, 

ductos o ventanas 

X X X X Caso 1, 2, 3, 4 

-Utilización de parasoles 

o techos sol y sombras 

de colores 

X    Caso 1 

 

 

 

ESTIMULACIÓN 

AUDITIVA 

-Generación de sonido 

natural de las hojas 
X X X X Caso 1, 2, 3,4 

-Generación del sonido 

de diferentes materiales 
X X X  Caso 1, 2, 3 

-Aplicación de unidades 

de fregaderos  
 X   Caso 2  

 

 

 

 

ESTIMULACIÓN 

TACTIL 

 

-Utilización de 

materiales naturales, 

lisos y rugosos 

X X X X Caso 1, 2, 3,4 

-Utilización de pisos 

antideslizantes y fáciles 

de limpiar  

X X X X Caso 1, 2, 3, 4 

-Implementación de 

areneros en zonas de 

juego  

X    Caso 1 

-Implementación de 

muebles flexibles  
X X X X Caso 1, 2, 3, 4 

 

ESTIMULACIÓN 

OLFATIVA 

-Aplicación de jardines 

aromáticos 
X X X X Caso 1, 2, 3,4 

-Generación de árboles 

integrados a la forma del 

edificio 

 X  X Caso 2, 4 
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3.2. Lineamientos de diseño arquitectónico 

3.2.1. Lineamientos técnicos  

● Según función  

 

-Implementación de patios comunes como zonas articuladoras entre las aulas de los infantes 

-Aplicación de ambientes flexibles para la adaptación de diversos usos en un mismo espacio. 

-Organización de ambientes educativos entorno al espacio central recreativo para una 

transición leve entre el exterior e interior. 

 

● Según forma   

-Implementación de espacios al aire libre para poder generar la integración del objeto 

arquitectónico con el entorno natural. 

-Uso de quiebra soles o celosías coloridos para proteger del exceso de los rayos solares y 

además para crear efectos visuales al interior a causa de las sombras que genera estos 

elementos. 

-Utilización de volúmenes circulares aditivos o interceptados para poder generar una 

jerarquía y espacios internos al aire libre.  

 

● Según estructura 
 

-Uso del concreto armado para la facilidad de adaptarse a diversas formas y para un buen 

aislamiento térmico. 

- Uso de pisos naturales y antideslizantes para dar prioridad a la seguridad de los niños y 

evitar accidentes. 

 

● Según entorno 

-Integración de vegetación en el proyecto para lograr un microclima dentro de la misma. 

-Implementación de árboles para contrarrestar la temperatura del aire y controlar la radiación 

solar. 

-Generación de luz natural en los espacios interiores para crear ambientes acogedores e 

incentiven al aprendizaje. 
 

3.2.2. Lineamientos teóricos 

-Aplicación de colores pasteles y neutros en zonas de estimulación para generar 

concentración y relajamiento. 

-Uso de muros translúcidos en los espacios para el ingreso de una luz natural tenue y evitar 

el deslumbramiento en los infantes. 
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-Uso de parasoles, techos sol y sombra de colores para crear efectos visuales en las 

superficies y estimular la percepción visual. 

- Aplicación de unidades de fregaderos adaptables a los niños para que el sonido del agua y 

su temperatura lo ayude a orientarse en el espacio. 

-Utilización de piso de concreto liso en áreas exteriores para reforzar la seguridad e impedir 

los accidentes de los infantes. 

-Implementación de areneros en zonas de juego para estimular el sentido del tacto y potenciar 

la capacidad de imaginación de los infantes. 

-Implementación de mobiliarios con superficie lisa y bordes curvados, para el fácil manejo 

y seguridad de los infantes. 

-Se aplicarán jardines aromáticos para estimular la percepción olfativa del infante y poder 

guiarlos de su entorno. 

-Implementación de árboles integrados en los espacios interiores y exteriores para generar 

una conexión con la naturaleza y saber la importancia de ella. 

Proceso de elección de lineamientos finales 

Para poder llegar a la conclusión de los lineamientos finales. procedemos a elaborar 

un cuadro en donde se reflejará que lineamiento, ya sea técnico o teórico, se eliminará o 

serán unidos por la similitud que estas tienen, para poder llegar al resultado de los 

lineamientos de diseño. A continuación, se muestra el cuadro de síntesis: 
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Figura  

Ficha de síntesis para lineamientos finales 
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3.2.3. Lineamientos finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 LINEAMIENTOS SE OBSERVAN 

EN 

01 

 

-Aplicación de colores pasteles y neutrales en acabados interiores 

o en muebles, para no causar una sobreestimulación o confusión 

en los niños y de esa manera poder incentivar la relajación. 

Vistas 3D, plano 

detalles 

02 -Aplicación de muros translúcidos, ductos o ventanas al interior y 

exterior del equipamiento para el aprovechamiento de la luz 

natural y alcanzar un confort lumínico.  

Vistas 3D 

03 -Utilización de parasoles o techos sol y sombras de colores en los 

patios exteriores para crear efectos visuales en el suelo en días 

soleados y de esta manera crear zonas agradables.  

Vistas 3D y plano 

detalles 

04 -Generación de sonido natural de las hojas en los patios 

exteriores para ayudar a identificar o reconocer su entorno 

inmediato. 

Vistas 3D 

05 -Generación del sonido de diferentes materiales en los espacios 

interiores y exteriores para poder diferenciar las características 

particulares de cada material y poder reconocerlos fácilmente. 

Vistas 3D  

06 -Aplicación de unidades de fregaderos adaptables a los niños en 

el patio exterior para que el sonido del agua y su temperatura lo 

ayude a orientarse en el espacio. 

Vistas 3D y 

planos 

07 -Utilización de materiales naturales, lisos y rugosos para generar 

el reconocimiento de las diversas texturas. 

Material, Vistas 

3D y plano detalle 

08 -Utilización de pisos antideslizantes y fáciles de limpiar en los 

espacios interiores y exteriores para evitar caídas o accidentes en 

los niños. 

Vistas 3D y 

planos 

09 -Implementación de areneros en zonas de juego para potenciar la 

creatividad y la capacidad de imaginación de los niños. 

Vistas 3D y 

planos 

10 -Implementación de muebles flexibles en los espacios de aulas 

para dejar que los niños manipulen los objetos por sí mismos. 

Vistas 3D y plano 

detalle 

11 -Aplicación de jardines aromáticos para la estimulación del 

sentido olfativo y pueda reconocer y guiarlos en su entorno. 

Vistas 3D y 

planos 

12 

 

-Generación de árboles integrados a la forma del edificio para 

generar una conexión con la naturaleza y saber la importancia de 

ella. 

Vistas 3D y 

planos 
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3.3. Dimensionamiento y envergadura 

Este presente trabajo, tiene como determinante principal “las Normas Técnicas para 

el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial” elaborado por el 

MINEDU. Este documento nos presenta la cantidad de alumnos por aula, según la tipología, 

los ambientes y área requerida. 

Aulas 

El punto número 1.7 Cuantificación de ambientes educativos para locales 

escolarizados, menciona que la cantidad máxima de alumnos para aulas de 0 a 2 años son 

20, mientras que la cantidad máxima de alumnos para niños de 3 a 5 años son 25. 

Tabla 34 

Tabla de cantidad de alumnos por aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU 
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En el proyecto se está proponiendo 12 aulas, 2 aulas dedicadas a los bebes de 3 meses 

a 12 meses, 2 aulas para niños de 1 a 2 años, 2 aulas para niños de 2 a 3 años, 2 aulas para 

niños de 3 a 4 años, 2 aulas para niños de 4 a 5 años y 2 ultimas aulas para niños de 5 a 6 

años. 

Para las aulas de niños de 3 meses a 3 años, habrá 20 niños, y en las aulas de 3 a 6 

niños, habrá 25 niños, entonces: 

Tabla 35 

Tabla de cálculo de cantidad de niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU - Elaboración propia 

 

Sumando la cantidad de niños por aula, tenemos un total de 270 niños. Mientras que 

los docentes encargados, sacando el promedio entre el total de docentes y auxiliares según 

los cuadros mostrados, serán 2 por aula (1 docente y 1 auxiliar), en total son 12 aulas, 

entonces serán 24 entre docentes y auxiliares. 
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Tabla 36 

Tabla de cantidad de docente-auxiliar en Cuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU - Elaboración propia 

Tabla 37 

Número de alumnos por grupo – Aula poli docente completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU - Elaboración propia 
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Administración 

Tabla 38 

Tabla de cálculo de cantidad de personal administrativo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU- Elaboración propia  

 

Para calcular el personal de la zona de administración, tomamos los valores del índice 

de ocupación que nos brinda el informe técnico de MINEDU. Tomaremos de referencia el 

área de ambiente asignado en el proyecto para dividirlo con el I.O y de esta manera tener 

como resultado la capacidad de usuario para cada ambiente. 

Teniendo la capacidad de usuario de cada ambiente mostrado, sumamos los datos y 

como resultado nos da 11, entonces serán 11 personal administrativo. 

Servicios 

En la zona de servicios solo tomaremos la caseta de seguridad, ya que los ambientes 

de cuarto de bombas, electrógeno y cuarto de limpieza no tienen I.O especifico, varía ya que 

el personal de servicios no permanecerá mucho tiempo en esos ambientes. Entonces teniendo 

el área de la caseta de seguridad y el I.O correspondiente, procedemos a dividirlos, para 

finalmente obtener que solo 1 persona permanecerá dentro de la caseta. 
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Tabla 39 

Tabla de cálculo de cantidad de personal de servicio   

 

 

Fuente: MINEDU- Elaboración propia 

 

Entonces sumando lo siguiente 270 niños, 24 entre docentes y auxiliares, 11 personal 

administrativo, y 1 de servicios, tenemos en total 306 personas que entrarán al equipamiento. 

Por lo tanto, del total de la población insatisfecha (2 044 niños) solo 270 niños 

entrarán al equipamiento planteado, siendo el 13% de la población insatisfecha.  

Con el fin de satisfacer las necesidades de los 1774 niños restantes (2044-270), como 

primer punto, el proyecto de cuna jardín está siendo considerado para atender a 270 niños 

por turno, lo cual serán 2 turnos, el primer turno en la mañana y el segundo turno en la tarde, 

es decir, la cuna jardín abastecerá en total a 540 niños. Finalmente, para cubrir las 

necesidades de los 1504 niños, se propone crear otros centros de educación temprana como 

parte de la propuesta del master plan.  

Tabla 40 

Tasa de crecimiento por años 
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Fuente: INEI- Elaboración propia 

 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS EN PACHACAMAC  

Proyección aritmética de población 

Tabla 41 

Proyección aritmética de población     

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Programación arquitectónica 

3.4.1. Análisis programación de casos 

Para la elaboración del programa arquitectónico del equipamiento planteado, se 

optó por analizar la programación de cada caso para así tener una noción más clara de las 

necesidades de los espacios, tanto en función como en área.   

Caso 1 – Escuela Ekya 

Figura 3  

Escuela ekya - planos  

 

 

 

 

 

 

Programación arquitectónica 

X= PF + r (T- TF) 

X=13370 + 809 (2030-2017) 

X=23 887 
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Se deduce que la zona que más predomina es la de educación la cual es conformada 

por 13 aulas y 1 aula de arte, mientras la menos predominante es la zona de servicios 

generales, la cual corresponde a los ss.hh y almacenes. 

Tabla 42  

Programación caso 1- Escuela Ekya     

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

 

 

 

Caso 2 – Fuji Kindergarten 

Figura 4  

Escuela Fuji Kindergarten - plano  

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de áreas 

Fuente: Elaboración propia 
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Programación arquitectónica 

Se deduce que la zona que más predomina es la de educación, conformada por las 

aulas abiertas y la de idiomas, mientras que la menos predominante es la de servicios 

generales, solamente conformada por los 4 ss.hh. 

Tabla 43 

Programación caso 2- Fuji Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caso 3 – Escuela infantil de china 

 

 

Programación arquitectónica 

Porcentaje de áreas 

Figura N°5 Escuela Infantil de China - plano  
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Se deduce que la zona que más predomina es la de educación, conformada por 15 aulas, 

mientras que la menos predominante es la de servicios generales, solamente conformada por 

los 2 ss.hh. y una sala de servicios. 

Tabla 44  

Programación caso 3- Escuela infantil de China 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caso 4 – Jardín infantil los grillos 

Figura 6  

Porcentaje de áreas 
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Jardín infantil los grillos - planos 

 

 

 

 

 

 

Programación arquitectónica 

Se deduce que la zona que más predomina es la de servicios complementarios, la cual está 

conformada por los patios comunes, talleres, sum, etc.; mientras la menos predominante es 

la zona de servicios generales, conformado por los ss.hh y almacén. 

Tabla 45  

Programación caso 4- Jardín infantil los grillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje de áreas 
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Una vez analizado la programación de cada caso análogo, tuvimos como resultado 

5 zonas que se repitieron en cada caso de las cuales fueron las siguientes: administración, 

educativa, complementaria, servicios generales y circulación. En la zona de administración 

tenemos las áreas administrativas, oficinas, salas de reuniones, entre otras. En la zona 

educativa, encontramos las aulas educativas, aulas pedagógicas, aquellos espacios en 

donde los niños recibirán apoyo para su crecimiento y desarrollo con ayuda de las criterios 

sensoriales. En la zona complementaria, encontramos las aulas de recreación, aulas de 

talleres de cocina, música, arte, área comunes de juego. En servicios generales, se 

encuentran las áreas de servicios, cuarto de bombas, cuarto eléctrico y cuarto de limpieza. 

En circulación, consideramos la circulaciones horizontales y verticales.  

A continuación, se muestra la programación final del proyecto de una cuna jardín, 

con el respaldo de la investigación de los análisis de casos y la información recibida por las 

normativas nacionales e internacionales. 
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Tabla 46  

Programación arquitectónica, zona social, administrativa y educativa 

ZONA SUBZONA ESPACIO CANTIDAD NORMATIVA FMF UNIDAD AFORO AFORO
S.T. AFORO 

ZONA

S.T. AFORO 

PÚBLICO

S.T. AFORO 

TRABAJADORES

ÁREA 

PARCIAL

SUB TOTAL 

ZONA
PORCENTAJE

Hall ingreso 1 CASOS ANÁLOGOS - 1 - 90

hall primer piso 1 CASOS ANÁLOGOS - 1 330

hall segundo piso 1 CASOS ANÁLOGOS - 1 - 263

Dirección 1 MINEDU 9.5 m2 1 2 25

Hall admi 1 MINEDU 1 - 79

ss.hh (dirección) 1 MINEDU / RNE 1L,1I,1u 1 1 3

Zona inscripción 1 MINEDU 1 8 22

secretaría 1 MINEDU 9.5m2 1 2 9

Sala descanso 1 MINEDU 1m2 1 8 20

sala de profesores 1 MINEDU 1m2 1 10 30

cafetería (techado) 1 MINEDU 1 - 140

sala reuniones 1 MINEDU 1m2 1 6 45

ss.hh (mixto) 1 MINEDU / RNE 2L,2I,2u 1 - 8

psicología 1 MINEDU 7.5 m2 1 2 7

tópico 1 MINEDU 7.5 m2 1 2 9

ss.hh 1 MINEDU / RNE 1L,1I,1u 1 - 14

almacén 1 MINEDU - 1 1 10

aulas niños (3meses a 12 meses) 2 MINEDU / ICONTEC 2.5 m2 1 54 108

aulas niños (1  a 2 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 109

aulas niños (2 a 3 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 112

aulas niños (3 a 4 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 128

aulas niños (4 a 5 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 217

aulas niños (5 a 6 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 112

Taller de música 1 CASOS ANÁLOGOS 3 m2 1 16 52

Taller de arte 1 CASOS ANÁLOGOS 3 m2 1 16 52

taller de cocina 1 CASOS ANÁLOGOS 3 m2 1 16 46

Anfiteatro 1 CASOS ANÁLOGOS 2.8 m2 1 52 251

Sala estimulación temprana 1 CASOS ANÁLOGOS 5.3 m2 1 15 106

sala de psicomotricidad 1 CASOS ANÁLOGOS 2 m2 1 15 57

TA
LL

ER
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A
U
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S

A
D

M
IN
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A
C

IÓ
N

 
ED

U
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A
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M
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IS
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A
TI

V
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N

A
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C

IA
L

H
A
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328

683 24%

11%

45%

421

1350404 375 29
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Tabla  

Programación arquitectónica, complementaria y servicios generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ZONA SUBZONA ESPACIO CANTIDAD NORMATIVA FMF UNIDAD AFORO AFORO
S.T. AFORO 

ZONA

S.T. AFORO 

PÚBLICO

S.T. AFORO 

TRABAJADORES

ÁREA 

PARCIAL

SUB TOTAL 

ZONA
PORCENTAJE

DESC. sala de descanso 6 MINEDU 2 m2 1 54 76

A
LI

M
EN

T.

cocina independiente y 6 MINEDU - 1 3 60

A
LM

A
C

ÉN

almacèn  de aulas 6 MINEDU 1 3

62

cocina 1
MINEDU/CASOS 

ANÁLOGOS
10 m2 1 3

20

Comedor 1
MINEDU/CASOS 

ANÁLOGOS
1.5 m2 1 50

88

ss.hh niños 1 MINEDU / RNE 5L, 5u, 5I 1 - 20

ss.hh niñas 1 MINEDU / RNE 5L,5I 1 - 20

patio común 2 CASOS ANÁLOGOS 2 m2 1 70 142

área de juegos múltiples 1 CASOS ANÁLOGOS 2 m2 1 19 55

ss.hh personal limpieza 1 MINEDU / RNE 1 3

cuarto limpieza y manteniiento 1 MINEDU / RNE - 1 16

Cuarto de bombas 1 MINEDU / RNE - 1 24

cuarto electrógeno 1 MINEDU / RNE - 1 20

3060

613

3673

1867ÁREA OCUPADA (AMBIENTES TECHADOS DEL 1ER NIVEL)

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL

CIRCULACIÓN Y MUROS (20%)

ÁREA CONSTRUIDA 
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19%

2%

543

63

50152202
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Tabla 48 

Programación arquitectónica, área libre y área total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA SUBZONA ESPACIO CANTIDAD NORMATIVA FMF UNIDAD AFORO AFORO
S.T. AFORO 

ZONA

S.T. AFORO 

PÚBLICO

S.T. AFORO 

TRABAJADORES

ÁREA 

PARCIAL

SUB TOTAL 

ZONA

ADMINISTRACIÓN cafetería (libre) 1 145 145

EDUCATIVA TALLERES PATIO ÀREA LIBRE 1 1 m2 173 173

PATIO PRIMARIO 1 1643

PATIO SECUNDARIO 1 840

HUERTO 1 1 m2 117

SEGURD. CASETA 1 - 4

PATIO 

INGRESO
PATIO 1 - 55

 ESTAC. DISCAPACITADO 1 MINEDU / RNE 2 19

ÁREA LIBRE 1 - - 252

ÁREA LIBRE 3451

2512

5963

3673

5963

ÁREA LIBRE 1ER NIVEL 5474

7341

2 y  1 sotano
ÁREA 

TERRENO 7341

PÙBLICO TRABAJ.

535 111 646

AFORO TOTAL

Á
R

EA
 L

IB
R

E

203

ESTAC. ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y 

DOCENTE

30 MINEDU
 

ÁREA PAISAJISTICA 

ÁREA LIBRE TOTAL

2600RECREA.
COMPLEMEN

TARIO

SERVICIOS 

GENERALES
533

NÚMERO DE PISOS

ÀREA TOTAL REQUERIDA (ÀREA TECHADA 1ER NIVEL + AREA LIBRE 1ER NIVEL )  = 1867 + 5474 =

ÀREA LIBRE TOTAL

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL

ESTACIONA

MIENTO

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49 

Resumen de programación arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

UNIDAD ZONA SUBZONA ESPACIO CANTIDAD NORMATIVA FMF UNIDAD AFORO AFORO
S.T. AFORO 

ZONA

S.T. AFORO 

PÚBLICO

S.T. AFORO 

TRABAJADO

RES

ÁREA 

PARCIAL

SUB TOTAL 

ZONA

PORCENTAJ

E

Hall ingreso 1 CASOS ANÁLOGOS - 1 - 90

hall primer piso 1 CASOS ANÁLOGOS - 1 330

hall segundo piso 1 CASOS ANÁLOGOS - 1 - 263

Dirección 1 MINEDU 9.5 m2 1 2 25

Hall admi 1 MINEDU 1 - 79

ss.hh (dirección) 1 MINEDU / RNE 1L,1I,1u 1 1 3

Zona inscripción 1 MINEDU 1 8 22

secretaría 1 MINEDU 9.5m2 1 2 9

Sala descanso 1 MINEDU 1m2 1 8 20

sala de profesores 1 MINEDU 1m2 1 10 30

cafetería (techado) 1 MINEDU 1 - 140

sala reuniones 1 MINEDU 1m2 1 6 45

ss.hh (mixto) 1 MINEDU / RNE 2L,2I,2u 1 - 8

psicología 1 MINEDU 7.5 m2 1 2 7

tópico 1 MINEDU 7.5 m2 1 2 9

ss.hh 1 MINEDU / RNE 1L,1I,1u 1 - 14

almacén 1 MINEDU - 1 1 10

aulas niños (3meses a 12 meses) 2 MINEDU / ICONTEC 2.5 m2 1 54 108

aulas niños (1  a 2 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 109

aulas niños (2 a 3 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 112

aulas niños (3 a 4 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 128

aulas niños (4 a 5 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 217

aulas niños (5 a 6 años) 2 MINEDU / ICONTEC 2 m2 1 44 112

Taller de música 1 CASOS ANÁLOGOS 3 m2 1 16 52

Taller de arte 1 CASOS ANÁLOGOS 3 m2 1 16 52

taller de cocina 1 CASOS ANÁLOGOS 3 m2 1 16 46

Anfiteatro 1 CASOS ANÁLOGOS 2.8 m2 1 52 251

Sala estimulación temprana 1 CASOS ANÁLOGOS 5.3 m2 1 15 106

sala de psicomotricidad 1 CASOS ANÁLOGOS 2 m2 1 15 57

DESC. sala de descanso 6 MINEDU 2 m2 1 54 76

A
LI

M
EN

T.

cocina independiente 6 MINEDU - 1 3 60

A
LM

A
C

ÉN

almacèn  de aulas 6 MINEDU 1 3

62

cocina 1

MINEDU/CA

SOS 

ANÁLOGOS

10 m2 1 3
20

Comedor 1
MINEDU/CA

SOS 
1.5 m2 1 50

88

ss.hh niños 1
MINEDU / 

RNE
5L, 5u, 5I 1 - 20

ss.hh niñas 1 MINEDU / 5L,5I 1 - 20

patio común 2
CASOS 

ANÁLOGOS
2 m2 1 70 142

área de juegos múltiples 1
CASOS 

ANÁLOGOS
2 m2 1 19 55

ss.hh personal limpieza 1 MINEDU / RNE 1 3

cuarto limpieza y manteniiento 1 MINEDU / RNE - 1 16

Cuarto de bombas 1 MINEDU / RNE - 1 24

cuarto electrógeno 1 MINEDU / RNE - 1 20

3060

613

3673

1867

ZONA SUBZONA ESPACIO CANTIDAD NORMATIVA FMF UNIDAD AFORO AFORO
S.T. AFORO 

ZONA

S.T. AFORO 

PÚBLICO

S.T. AFORO 

TRABAJADO

RES

ÁREA 

PARCIAL

SUB TOTAL 

ZONA

ADMINISTRACIÓN cafetería (libre) 1 145 145

EDUCATIVA TALLERES PATIO ÀREA LIBRE 1 1 m2 173 173

PATIO PRIMARIO 1 1643

PATIO SECUNDARIO 1 840

HUERTO 1 1 m2 117

SEGURD. CASETA 1 - 4

PATIO INGRESO PATIO 1 - 55

 ESTAC. DISCAPACITADO 1 MINEDU / RNE 2 19  

ÁREA LIBRE 1 - - 252

ÁREA LIBRE 3451

2512

5963

3673

5963

ÁREA LIBRE 1ER NIVEL 5474

7341

2 y  1 sotano
ÁREA 

TERRENO 7341

PÙBLICO TRABAJ.

535 111

NÚMERO DE PISOS

AFORO TOTAL

646

ÁREA PAISAJISTICA 

ÁREA LIBRE TOTAL

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL

ÀREA LIBRE TOTAL

ÀREA TOTAL REQUERIDA (ÀREA TECHADA 1ER NIVEL + AREA LIBRE 1ER NIVEL )  = 1867 + 5474 =

2600

SERVICIOS GENERALES  533

ESTACIONAMIENTO

ESTAC. ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y 

DOCENTE

30 MINEDU 203

Á
R

EA
 L

IB
R

E

COMPLEMENTARIO RECREA.

63 2%

ÁREA CONSTRUIDA 

CIRCULACIÓN Y MUROS (20%)

29 1350 45%

TA
LL

ER
ES

 C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IO

202 152 50 543 19%

C
O

M
ED

O
R

.
SS

.H
H

R
EC

R
EA

.

683 24%

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

40 8 32 421 11%

O
B

JE
TO

 A
R

Q
U

IT
EC

TÓ
N

IC
O

ZO
N

A
 

SO
C

IA
L

H
A

LL

ED
U

C
A

TI
V

A

A
U

LA
S

404 375

SE
R

V
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S

SE
R

V
IC

IO
S

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL

ÁREA OCUPADA (AMBIENTES TECHADOS DEL 1ER NIVEL)
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Tabla 50 

Resumen de áreas y porcentajes por zona 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la programación mostrada, la zona con mayor porcentaje es la educación, 

conformadas por las aulas de niños de 0 a 6 años, talleres de música, arte, cocina, las salas 

de estimulación temprana y de psicomotricidad. Mientras que la zona con mejor porcentaje 

es la de servicios generales, conformada por los cuartos de bombas, electrógenos y cuarto 

de limpieza. 

Figura 7 

Porcentaje de zonas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ZONA SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

COMPLEMENTARIO 

SERVICIOS GENERALES 

ZONA SOCIAL ÁREA PORCENTAJE

ZONA SOCIAL 683 24%

ADMINISTRACIÓN 421 11%

EDUCATIVA 1350 44%

COMPLEMENTARIA 543 19%

SERVICIOS 

GENERALES 63 2%

TOTAL ÁREA 

CONSTRUIDA 3060 100%

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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3.5. Determinación del terreno 

      3.5.1. Metodología para determinar el terreno 

Para la determinación del terreno se procederá a evaluar los terrenos posibles en base 

a la ponderación de los criterios designados de la matriz de elección, obteniendo 

finalmente el terreno más adecuado según los puntajes obtenidos. 

       3.5.2. Criterios técnicos de elección del terreno 

 

● Criterios endógenos:  

Área requerida: Se requiere un terreno con área mínima de 3000 m2. 

 

 

Ancho mínimo: Se requiere un terreno de ancho mínimo de 60m 

 

Forma: Se requiere que el terreno elegido tenga forma regular. Entonces se califica de la 

siguiente manera: 

 

Topografía: El terreno deberá tener pendiente mínima, menor del 5%. Por ello se califica 

de esta manera: 

 

 

Tenencia del terreno: El terreno preferiblemente deberá ser propiedad del estado para poder 

tener una rápida intervención. Entonces se califica de la siguiente manera: 
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● Criterios exógenos: 

Zonificación: El terreno deberá ser de zonificación educativa o aledañas a esta.  

. Entonces se califica de la siguiente manera: 

 

 

Servicios básicos del lugar: El terreno deberá contar con las conexiones de los servicios 

básicos para poder abastecerse. Por ello se califica de esta manera: 

 

 

Estado de conservación: Presenta vías, mobiliario y señalizaciones en buen estado. 

Entonces se califica de la siguiente manera: 

 

 

Accesibilidad: El terreno deberá ubicarse en una zona de fácil acceso para los usuarios. 

Entonces se califica de la siguiente manera: 

 

 

Peligro físico: Se requiere estar lejos de ríos, basurales, fábricas, centrales eléctricas, etc. 

Entonces se califica de la siguiente manera: 

 

 

 

3.5.3. Diseño de matriz de elección de terreno           
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Se muestra el formato de tabla de matriz de elección del terreno para concluir con el 

terreno con el mayor puntaje obtenido. (Ver tabla N°42 en anexos). 

3.5.4. Presentación de terrenos 

Características endógenas 

 

Tabla 51 

Tabla análisis de terreno- características endógenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7466 m2 

Fuente: Elaboración propia 
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Características exógenas 

 

Tabla 52 

Tabla análisis de terreno- características exógenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.5. Matriz final de elección de terreno 
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Después de haber analizado los 3 terrenos propuestos según las características endógenas y 

exógenas, se procede a evaluar según la ponderación asignada y nos da el resultado que el 

terreno con mayor puntaje es el terreno número 3. 

 

Tabla 53  

Tabla análisis de terreno- características exógenas y endógenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por conclusión, resultó ganador el terreno N°3, por haber cumplido con la mayoría de los 

criterios establecidos de la matriz de ponderación para la elección del terreno. 
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3.5.6. Formato de localización y ubicación de terreno seleccionado  
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3.5.7. Plano perimétrico de terreno seleccionado 
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3.5.8. Plano topográfico de terreno seleccionado  
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CAPÍTULO 4         PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Máster plan 

4.1 Idea rectora 

En base a la idea rectora, el río Lurín que destaca en el sitio de Pachacamac, fue la inspiración 

para el diseño del máster plan y el objeto arquitectónico. Lo que rescatamos de esta idea fue 

la forma en la que se traslada el río, la continuidad, las curvaturas. Tomando en cuenta los 

meandros que son las curvas que describen un río. 

Se tomó también el caudal o la curva de calibración, es por ello que aparte de la forma curva 

se empleó desniveles a los largo de todo el máster y en el objeto. Estos caminos o senderos 

del máster plan, ayuda en que el recorrido sea continuo y permite al usuario pasar por todos 

los espacios lo cuales están conformados por diversa materialidad, olores, sensaciones y por 

ende que generen experiencias sensoriales. 

Figura 8  

Imagen conceptual de río 

 

 

 

Figura 9 

Imagen conceptual del calibre del río 

 

 

 

 

 

Los caminos peatonales y ciclovías tomaron la forma curva a lo largo de todo el recorrido de la 

propuesta, se genera también desniveles en algunas plazas, y entre las vías peatonales y ciclovías 

diferenciándose en 2.50m. Se desarrolló los sectores del máster plan haciendo referencia a la variable 

de “arquitectura sensorial”, es decir, cada espacio de este máster plan se basará en la estimulación de 

los sentidos: vista, tacto, oído y el olfato. 
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Figura 10  

Imagen máster plan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO ARQUITECTÓNICO 

De la idea rectora basada en el río, se concluye en:  CONTINUIDAD Y DESNIVELES 

Para el cual utilizaremos específicamente para el diseño del objeto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

Figura 11  

Imagen objetivo del objeto arquitectónico 

 

 

 

 

ESTIMULACIÓN AUDITIVA 
ESPEJOS DE AGUA, FACHADAS O SUPERFICIES 

DE COLORES 

 

 

FUENTES DE AGUA, ZONA DE MÚSICA 

ESTIMULACIÓN VISUAL 

 

ESTIMULACIÓN TÁCTIL 
PARQUE AROMÁTICO 

 

ESTIMULACIÓN OLFATIVA 

ARENEROS, SUPERFICIES DE MADERA, TEXTURAS 

Curvatura en forma División en dos partes Intersección y cambios 

de niveles entre ellas 

IDEA OBJETIVO 



 
   

 

 
 

Galvan Olivari Yennifer Solange Pág. 99 

 

 

4.1.1 Análisis del lugar 

SECCIONES DE TOPOGRAFÍA 

Una vez realizado los cortes de la topografía, nos dio como resultado que este terreno tanto 

del máster plan como de mi objeto arquitectónico, no tiene una pendiente mayor a 5% por 

lo tanto se considera el terreno como relativamente plano. 

 

 

  

 

 

 

Figura 11 

Imagen análisis topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 3-3 Sección 1-1 

Sección 4-4 Sección 2-2 

Fuente: Elaboración propia 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 
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SECCIONES VIALES 

 

Se analizó que el terreno posee diferentes tipos de relaciones con respecto a las áreas 

colindantes, la mayoría de ellas son separadas a través de accesos peatonales, vehiculares y 

también existen cambios de niveles a -1.50m para el acceso de un equipamiento existente de 

la zona. 

Corte A-A Av. Los rosales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  

Secciones viales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte B-B. Colegio Euroamericano  

con terreno 

Corte D-D, Vía pública 
Corte C-C. Instituto mundo libre  

con terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 

A 

A 

B 

C 

D 

B 

C 

D 
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ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 

Con respecto al asoleamiento y vientos, se analizó la incidencia solar del terreno para cada 

estación, tiempos del día y la dirección de los vientos predominantes que van del suroeste al 

noreste. Estos datos nos ayudarán para aplicar estrategias de control solar y sacarle provecho 

según sea conveniente. 

 

Figura 13  

Asoleamiento y vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mayor incidencia solar 

en invierno 

Mayor incidencia solar 

en la tarde 

Mayor incidencia solar 

en la mañana 

Mayor incidencia solar 

en verano 

LEYENDA 
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USO DE SUELOS  

 

Con respecto al uso de suelo del terreno elegido, esta se encuentra en el tipo “Casa Huerta 

3”, en el cual se han intervenido sectores con este mismo uso para la construcción de 

viviendas, centros educativos, entre otros. Conocemos también que el terreno elegido se 

encuentra en un entorno en donde hallamos otros centros educativos. 

Figura 14  

Uso de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

RM Residencial de Densidad Media 

CV Comercio vecinal 

CH-1 Casa Huerta 1 

CH-2 Casa Huerta 2 

CH-3 Casa Huerta 3 

CPR Centro Poblado Rural 

A Agrícola 

Educación 
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ESTADO DE VÍAS  

Una vez analizado el estado de vías colindantes al terreno, verificamos que el estado actual 

de estas vías o accesos peatonales o vehiculares, se encuentran en mal estado, estos no tienen 

un diseño especifico, están llenos de tierra, no están señalizados las vías peatonales por 

completo, y en algunos lados se encuentran como trochas.  

 

Figura 15  

Estado de vías 

 

 

 

Avenida principal, pista 

pavimentada, asfaltada 

            Av. Los rosales 

 

 

Pista y vereda pavimentada 

            Calle La alameda 

 

   

 

Pista y vereda sin pavimentar 

              Calle sin nombre 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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EQUIPAMIENTO URBANO 

Una vez analizado los equipamientos próximos que rodean al terreno elegido, nos da una 

mayor cantidad de centro educativos ya sea a nivel inicial, colegio o técnico, sumando 5 

centros de educación y 1 de tipo recreacional. 

Figura 16  

Equipamiento urbano 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Fuente: Elaboración propia 

1 

2 

3 

5 

6 

4
7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Colegio Trener Pachacamac Colegio Euroamericano 

Instituto Mundo Libre 

Colegio Uyway Wasi Colegio Euroamericano 

Campo Restaurante Villa Illary 
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Matriz FODA 

 

 

Se hizo el análisis de la Matriz FODA para identificar los factores a tomar en cuenta y por 

mejorar durante la propuesta del máster plan y del objeto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

-Senderos peatonales y vehiculares no 

tienen el mantenimiento suficiente. 

-No hay aprovechamiento del entorno 

urbano. 

-El entorno paisajístico se encuentra sin 

cuidado y sin mantenimiento.  

-No existe áreas comunes para la 

interrelación de los habitantes de la 

zona. 

 

-Alto cambio de nivel de suelo, el 

cual provocaría accidentes. 

- “Áreas verdes” en mal estado en 

zonas contaminadas. 

- Entorno inseguro al no contar con la 

adecuada iluminación al finalizar el 

día.  

- Vías de larga distancia de las cuales 

no cuentan con muchas salidas a 

calles aledañas. 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

-Terreno ubicado en uso de suelo de 

casa huerta la cual también es apta para 

espacios educativos y viviendas. 

-Cercanía a otros centros educativos. 

-Adyacente a una vía principal. Buena 

accesibilidad. 

-El terreno presenta poca pendiente  

-Acceso a los servicios básicos. 

 

-Implementación de áreas públicas 

para generar interacción de los 

habitantes. 

-Áreas verdes a mantener para crear 

un entorno agradable y sano para la 

zona. 

-Aprovechamiento de los centros 

educativos en la zona para crear 

espacios de uso comercial. 

-Creación de espacios sensoriales 

ubicados durante el recorrido  
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RIESGOS 

Mapa de riesgos de Pachacamac: 

El sector donde está ubicado el terreno elegido se encuentra fuera de peligro, ya que según 

el mapa está en una zona de muy bajo riesgo. 

Figura 18  

Mapa de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Propuesta urbana 

Descripción de propuestas 

Plaza de estimulación visual. Se crea esta plaza de estimulación visual, implementando 

techos curvos de colores hecho en su cobertura acrílico y estructurado en metal, la cual, en 

la luz del día, estos darán su reflejo con el color que cada techo representa, generando un 

pasadizo dinámico y creativo, al igual que en las noches en donde estas se prenden unas 

luces con colores que corresponden al de su cobertura. Se implementa también pisos 

coloridos alrededor de árboles para generar una conexión con estas, se generó también 

unos espejos de agua la cual posee puentes que dirigen de un lado a otro. 
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Figura 18 

Vista 3D, Plaza de estimulación visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de estimulación táctil. Se crea esta plaza de estimulación táctil, el cual posee 

diferentes tipos de pisos, como cemento porcelanatos, césped y hasta zona circulares de 

areneros, en donde los infantes jugarían y tendrían contacto directo con las superficies, ahí 

podrán diferenciar textura, tamaño, peso de los materiales o superficies colindantes. 

Figura 19 

Vista 3D, Plaza de estimulación Táctil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de estimulación auditiva. Se crea esta plaza de estimulación auditiva, en donde se 

implementaron unas piletas, un entorno natural cercano a los caminos peatonales para 
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escuchar los sonidos que las mismas hojas provocan o también el sonido de los pisos de 

madera en el momento que se suele correr a través de ella. 

Figura 20 

Vista 3D, Plaza de estimulación auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de estimulación olfativa. Se crea esta plaza de estimulación olfativa, en donde se 

implementaron arboles aromáticos para generar el reconocimiento de estos olores, y también 

se implementó un huerto en la zona central, para que el usuario tenga contacto directo con 

la naturaleza y por ende de olores particulares que la misma emite. 

Figura 21 

Vista 3D, Plaza de estimulación olfativa 
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4.1.3Premisas de diseño arquitectónico 

Propuesta de accesos peatonales y vehiculares 

                  Acceso peatonal (discapacitados) 

                  Acceso peatonal (general) 

                  Acceso vehicular 

Figura 22 

Volumen objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación en plantas  

Figura 23  

Planta 1, zonificación  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24  

Planta 2 zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación en 3D 

 

Figura 25  

Vista 1- zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 

Vista 2- zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27  

Vista 3- zonificación  
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4.2 Proyecto arquitectónico 

Plano de ubicación 
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ARQUITECTURA 

Figura 28 

Plot plan  
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Planta general primer nivel 

Figura 29 

Plano planta general 1er 
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Planta general segundo nivel 

Figura 30 

Plano planta general 2do 
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Planta general techos 

Figura 31 

Plano planta techo 
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Cortes generales 

Figura 32 

Cortes generales 
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Elevaciones generales 

Figura 33 

Elevaciones generales 
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Planta sector primer nivel  

Figura 34 

Plano planta sector 1er nivel
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Planta sector segundo nivel 

Figura 35 

Plano planta sector 2do nivel
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Planta sector techo 

Figura 36 

Plano techo sector nivel 
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Cuadro de acabados 
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Cortes sector 
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Elevaciones sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVACION 1 

ESC 1/250 

ELEVACION 2 

ESC 1/250 
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ELEVACION 3 

ESC 1/250 
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Vistas exteriores e interiores 

Figura 37 

Render exterior 
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Figura 38 

Render exterior nocturno 
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Figura 39 

Render exterior ingreso 
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Figura 40 

Render exterior nocturno plaza 1 
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Figura 41 

Render exterior nocturno plaza 2 
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Figura 42 

Render exterior nocturno plaza 3 
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Figura 43 

Render exterior nocturno plaza 4 
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Figura 44 

Render exterior nocturno patio secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 
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Render exterior patio principal 
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Figura 46 

Render exterior terraza 
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Figura 47 

Render exterior nocturno estacionamiento bicicletas 
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Figura 48 

Render interior aulas 
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Figura 49 

Render interior aulas 
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Figura 50 

Render interior aulas 
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Lamina de detalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE SOL Y SOMBRA DETALLE SOL Y SOMBRA 

DETALLE MUEBLE SENSORIAL DETALLE MUEBLE 2 SENSORIAL 
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ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 

Plano de cimentación 
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Plano aligerado primer techo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

Galvan Olivari Yennifer Solange Pág. 147 

 

 

Plano aligerado segundo techo 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

Plano tableros general 
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Plano alumbrado sector 
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Plano tomacorriente sector 
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ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

Plano general red de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

Galvan Olivari Yennifer Solange Pág. 152 

 

Plano red de desagüe sector 
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4.3 Memoria descriptiva 

4.3.1 Memoria descriptiva de arquitectura 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

 

1.- NOMBRE DEL PROYECTO 

 Proyecto C.E.I Cuna Jardín (atención para niños de 0 a 6 años). 

2.- CAPACIDAD 

La capacidad considerada en el proyecto de Cuna jardín es de 270 niños, considerando 

20 a 25 niños por aula; 36 entre profesores y otros encargados, sumando un total de 

306 personas. 

3.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Dirección           : La Alameda, Pachacamac 15823 

Localidad                  : Cuatro bocas 

 Distrito           : Pachacamac  

       Departamento           : Lima 

 Provincia           : Lima 

 

4.- UBICACIÓN ESPECIFICA 

 

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO 

El terreno es de propiedad de la Municipalidad de Pachacamac, de forma regular; según el 

levantamiento topográfico indica un área de 7341 m². 

Teniendo el terreno los siguientes linderos: 

Por el Norte, con la Av. Los rosales con 70 m. 

Por el Sur, con la Av. Alameda con 115 m. 

Por el Oeste, con la calle paralela a la Av. Los rosales con 80 m. 

CLIMA 

El C.E.I actual se encuentra en la región natural de la costa, al centro del distrito de 

Pachacamac, el nuevo terreno está ubicado en la parte sur del rio Lurín. 

La temperatura máxima se da entre el mes de febrero y marzo, aproximadamente llega a los 

27 grados. 

La temperatura mínima se da entre los meses de julio a septiembre, aproximadamente llega 

a los 19 grados 

El período de lluvias es entre los meses de Diciembre y Enero, en forma moderada. 

El distrito de Pachacamac está a 75m sobre el nivel del mar. 
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ACCESOS 

La zona donde se ubica el terreno es una zona de expansión, en la actualidad no hay 

construcciones cercanas. A 1 km aproximadamente del terreno, el entorno urbano presenta 

un perfil homogéneo, con construcciones con techos aligerados, muros de ladrillo y altura 

máxima de 3 pisos. Desde la Ciudad de Pachacamac el terreno se encuentra en el Km 2 de 

la carretera. Esta carretera se encuentra pavimentada y en buen estado de conservación. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto contempla el diseño de dos plantas de distribución, cortes y elevaciones 

arquitectónicos para la edificación de un C.E.I Cuna Jardín perteneciente a  

Se accede desde el ingreso principal del primer nivel (+0.90), donde nos dirige al hall 

principal, al lado de derecho la zona de administración, al frente la salida hacia un patio al 

aire libre y al lado izquierdo a la zona educativa. El segundo ingreso que estará para el lado 

del patio al aire libre será principalmente para visitantes o personal que dejen sus autos en el 

estacionamiento. Cuenta con 2 pisos, el piso superior está conformado por aulas educativas, 

de estimulación, y con 2 zonas de café. 

 

Zona social 

Esta zona está conformada por el hall de ingreso y el hall principal el cual nos lleva hacia la 

zona de aulas, talleres, comedor, a los patios principal, secundario, y que nos permite acceder 

al siguiente nivel a través de la escalera principal como circulación vertical. Esta área 

presenta un piso estructurado de madera, mamparas de aluminio con vidrio templado y una 

escalera con estructura metálica y madera de pino tratada, en la escalera principal nos 

encontramos con un árbol al centro, el cual llega hasta pasar el segundo nivel del 

equipamiento. 

 

Zona administrativa 

En esta zona encontraremos la zona de oficinas administrativas, en el primer nivel 

conformada por el hall de esta área, secretaría, inscripción, sala de reuniones /profesores, 

sala de descanso, dirección, una zona de psicólogo, tópico y ss.hh. Esta zona también cuenta 

con accesos directo al hall de ingreso y al patio secundario. Esta zona cuenta con un piso 

porcelanato tipo terrazo, mamparas de aluminio con vidrio templado y superficies blancas 

las cuales dan más iluminación al espacio. 

 

Zona educativa 

Esta zona está conformada por 2 niveles, el primer nivel se encuentran las aulas de bebes y 

niños de 3 meses a 3 años. Estos cuentan con un piso estructurado de madera, paredes 

pintadas con colores pasteles. Las aulas cuentan con muebles flexibles, con diversidad de 

colores, texturas, olores, para despertar la curiosidad del niño. En este primer nivel también 

podemos encontrar un patio común conformado por piso estructurado de madera, muebles 

flexibles, zona de pizarra y luminarias colgantes, aquí también cuenta con una escalera 

secundaria para el acceso al segundo nivel.  

En el segundo nivel encontramos las aulas de niños de 4 a 6 años que cuenta también con un 

piso estructurado de madera Aquí también encontramos un patio común en donde tenemos 
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2 ss. hh para niños y niñas, estos cuentan con piso porcelanato blanco y revestimiento de 

paredes con cerámico de colores. 

 

Zona complementaria 

Esta zona abarca al área de cocina, almacén, higiene y los ss.hh que cada aula contiene. Estos 

ambientes cuentan con un piso porcelanato mate blanco, con paredes pintadas en colores 

claros y con acabado impermeabilizante. 

 

Zona servicios generales 

Esta zona contiene los cuartos de bomba, electrógeno, de limpieza y un ss.hh. estos cuentan 

con un piso de cemento pulido impermeabilizante. Esta zona está al nivel de -1.80 m, se 

accede a esta a través del pasadizo del patio secundario. 

 

El área de terreno es de 7341m2 y el área construida propuesto es de 3673 m2 techados, con 

5474 m2 de área libre, considerando 63 m2 de área construida para el sótano, 1946m2 para 

el primer nivel y 1650 m2 para el segundo nivel. 

El área total construida por piso y total se indica a continuación: 

 

Sótano:                      63 m2 

Primer piso:           1946.16 m2 

Segundo piso:        1650.35m2 

Área total Const.: 3673m2 

 

La idea rectora en la que se basa el equipamiento es en el rio Lurín, especialmente en los 

conceptos extraídos “continuidad y desniveles” los cuales serán reflejados en el volumen y 

función del equipamiento. La variable de Arquitectura sensorial será representada a través 

de los lineamientos planteados en todo el proyecto. 

En el primer nivel se plantea 2 ingresos, el ingreso principal, que da para el hall de ingreso, 

dirigiéndote hacia el lado derecho a la zona administrativa, conformada por el hall de 

administración donde podemos encontrar una secretaría, una zona de inscripción, ss.hh 

mixto, un tópico, y un psicólogo, también encontramos hacia una zona más privada, la sala 

de reuniones, sala de profesores, ss.hh, almacén, una sala de descanso, la dirección y su 

ss.hh. El segundo ingreso se da por el lado exterior del patio secundario en el nivel +0.90, 

dirigiéndose hacia el hall principal. Este patio secundario bajando al nivel -0.60 está 

conformado por un camino cubierto de un techo sol y sombra de colores y al centro una gran 

área de jardín con un pequeño huerto alrededor del árbol del centro. 

Al lado izquierdo de hall principal nos lleva al otro hall de la zona educativa donde está 

conformada por dos escaleras (escalera principal en el hall y escalera secundaria en el patio 

común), aulas, talleres de arte, música y cocina, un área de juegos múltiples y un comedor 

para los niños en compañía con sus encargados. Existe un pasadizo el cual te distribuye a 

todas las aulas y a su vez, al lado derecho con una fachada de celosías que permite la 

ventilación natural del interior, te llevará hacia el patio principal, conformado por dos 

niveles, el nivel +0.75 está conformado por una zona de jardín con espacios de arenero para 

poder representar a los lineamientos referidos a la estimulación táctil, y el nivel -0.12, un 

espacio al aire libre, con una zona de anfiteatro. Este patio principal, será cubierto por una 
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estructura de madera de sol y sombras de colores el cual también es uno de los lineamientos 

planteados, cubriendo principalmente al anfiteatro y a una parte de la zona de jardín. 

En el segundo piso está conformado por aulas, sala de estimulación, de psicomotricidad, y 

zonas de cafetería, el pasadizo q distribuye a las aulas será abierto, tendrá una barandas y 

celosías, por el cual tendrá vista hacia el patio principal  

 

5.- ACABADOS GENERALES 

Elementos estructurales y revestimientos de muros serán tarrajeado y pintados. 

Mamparas fijas con marco de mampara  

Pisos de madera en hall y aulas 

Puertas y ventanas de marco de madera 

Estructura de techos sol y sombra de madera pintados de colores. 

 

6.- USO DE LA VARIABLE 

La variable de arquitectura sensorial se refleja en nuestro objeto arquitectónico a través de 

la diversidad de los materiales utilizados en pisos, muebles, en acabados en toda superficie, 

celosías y en la vegetación integrada en los patios exteriores. De esta manera logramos hacer 

que el desarrollo del niño sea aún mas enriquecedor ya que empezará a descubrir y a 

reconocer su entorno por ellos mismos. 

 

Estimulación visual: 

Se emplea en las aulas interiores, el uso de colores en las paredes o muebles, las celosías en 

los patios exteriores para generar un recorrido agradable y a su vez estos generen con la luz 

del sol, algunos efectos visuales gracias a las estructura que tiene.  

 

Estimulación auditiva:  

Se genera sonidos a través del sonido natural de las hojas de los árboles integrados al 

proyecto, en las unidades de fregaderos implementados en el patio exterior para el sonido 

del agua y el reconocimiento de esta, y en el sonido generado de los materiales, como el de 

los diferentes tipos de pisos al correr en ellos. 

 

Estimulación táctil: 

Se implementan muebles flexibles en las aulas con diversos materiales, texturas, sensaciones 

térmicas y a la vez olores particulares de ellos, esto, para permitir al niño interactuar día a 

día diferente tipo de superficies. Se implementa también zonas de areneros en el patio 

exterior, para que puedan reconocer su entorno a través del tacto de la arena y conozcan 

como tal esa materia y la temperatura de esta. 

 

Estimulación olfativa: 

Se implementa en el proyecto, árboles o arbustos aromáticos en los patios exteriores y al 

interior del equipamiento, con el fin de dar a conocer y diferenciar los distintos aromas que 

estos producen, y a la vez ayudar en el reconocimiento de cada espacio.  
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4.3.2 Memoria de estructuras  

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

 

OBRA: PROYECTO CUNA JARDÍN  

PROYECTISTA: YENNIFER SOLANGE GALVAN OLIVARI 

DESCRIPICION GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Pachacamac, el cual está conformado por 

2 bloques donde presenta los siguientes ambientes:  

 

• 12 salones 

• 3 ambientes de descanso 

• 3 salas de higienización 

• 6 servicios higiénicos para profesores  

• 6 cocinas y despensas  

• 6 depósitos de basura 

• 2 patios comunes  

• 2 servicios higiénicos para niños 

• 2 servicios higiénicos para personal adm. y público 

• 3 talleres, 2 salas de estimulación 

• 1 área juegos múltiples 

• 1 comedor 

• 1 cafetería, 2 terrazas  

• 1 zona administrativa   

 

Para el análisis a detalle de las estructuras se tomó el sector de educación y patio 

principal el cual comprende: 

 

• 12 salones  

• 3 ambientes de descanso 

• 6 cocinas y despensas  

• 3 salas de higienización 

• 6 servicios higiénicos para profesores  

• 2 servicios higiénicos para niños 

• 6 depósitos de basura 

• 1 almacén 

• 2 patios comunes  

• 1 área de jardín 

• 3 areneros 

• 1 anfiteatro 

 

Para el análisis se tomó en cuenta la capacidad portante del terreno que es de 

1.50kg/cm2 en esta zona de Pachacamac la edificación será en su mayor parte de 

concreto armado. 
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GENERALIDADES 

La presente memoria se basa en el proyecto de construcción de cimentación, primer piso y 

del segundo piso. El proyecto de estructuras está debidamente conciliado con el proyecto 

arquitectónico y con las especialidades de instalaciones sanitarias y de instalaciones 

eléctricas. 

 

 

ANALISIS DE CARGAS  

Para el análisis por carga vertical se ha considerado el peso propio de la estructura y una 

sobrecarga de 150 kg/m2 y para el análisis sísmico se tomó la carga que le corresponde de 

acuerdo con el metraje realizado. 

 

ANALISIS SISMICO 

La zona estudiada se encuentra en la Zona 3 donde el suelo está conformado por suelo 

arcilloso y arenoso esto nos dice la zonificación sísmica del Perú. 

 

 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

 

• CIMENTACION  

 

En el plano de cimentación respectivo, se muestra el detalle de cada tipo de 

cimentación, refiriéndose a las dimensiones y el detalle de cada zapata, muros. Las 

condiciones de cimentación. 

La cimentación está constituida por un sistema de zapatas conectadas con vigas de 

cimentación, el tipo de concreto armado a utilizar es f’c= 210 kg/cm2 y fy= 4200 

kg/cm2, utilizando cemento portland tipo I. 

 

• COLUMNAS Y VIGAS  

 

En el plano se muestra el cuadro de detalle de columnas y vigas, donde se especifica 

el diámetro y la frecuencia del acero a utilizar. 

El concreto a utilizar es de 210 kg/cm2 y cemento portland tipo I, el refuerzo tendrá 

una resistencia de fluencia de 4200 kg/cm2. 

 

• TECHOS  

 

Está constituido por losas aligeradas de 25cm de espesor con un f’c=210kg/cm2 

siendo la sobrecarga para los pisos de 350kg/cm2, la albañilería utilizada se 

especifica en el plano de estructuras que forma parte de este proyecto 

 

  

Todos los cálculos y diseños se ajustan a las siguientes normas: 
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- Reglamento Nacional de Construcciones 

- Normas de cargas (E. 020) 

- Norma de Diseño Sismorresistente (E. 030) 

- Norma de Albañilería (E. 070) 

- Norma de Construcciones en Concreto Estructural ACI 318-99 

- Norma E. 050 

 

Albañilería Confinada 

Para los elementos de albañilería confinada se realizó el diseño por compresión axial, por 

corte y por flexo compresión estipulados en la norma de albañilería. 

 

 

Especificaciones técnicas 

 

-Resistencia del concreto: 

 

Usar Cemento Tipo MS (Resistencia moderada a los Sulfatos) 

Usar Agua Potable 

Columnas, Vigas                                       : f'c = 210 Kg/cm2. 

Confinamiento, Losa Aligerada                 : f'c = 210 Kg/cm2.   

Cisterna                                                     : f'c = 210 Kg/cm2.   

Cimiento                                                    : C:H   1 : 10. 

Sobrecimiento                                           : f'c = 175 Kg/cm2. 

 

-Límite de fluencia del acero: 

 

f'y = 4200 kg/cm2 

 

-Sobrecargas: 

 

1°, 2° piso                                               150kg/cm2 

 

-Recubrimientos: 

  

Columnas, Vigas (pórtico)                      : 4.00 cm. 

Columnas, Vigas (Confinamiento)         : 3.00 cm. 

Aligerado                                                  : 2.5 cm. 
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4.3.3 Memoria de instalaciones sanitarias 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

 

OBRA: PROYECTO CUNA JARDÍN  

PROYECTISTA: YENNIFER SOLANGE GALVAN OLIVARI 

 

DESCRIPICION GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Pachacamac, el cual está conformado por 

2 bloques donde presenta los siguientes ambientes:  

 

• 12 salones 

• 3 ambientes de descanso 

• 3 salas de higienización 

• 6 servicios higiénicos para profesores  

• 6 cocinas y despensas  

• 6 depósitos de basura 

• 2 patios comunes  

• 2 servicios higiénicos para niños 

• 2 servicios higiénicos para personal adm. y público 

• 3 talleres, 2 salas de estimulación 

• 1 área juegos múltiples 

• 1 comedor 

• 1 cafetería, 2 terrazas  

• 1 zona administrativa   

 

Para el análisis a detalle de las estructuras se tomó el sector de educación y patio 

principal el cual comprende: 

 

• 12 salones  

• 3 ambientes de descanso 

• 6 cocinas y despensas  

• 3 salas de higienización 

• 6 servicios higiénicos para profesores  

• 2 servicios higiénicos para niños 

• 6 depósitos de basura 

• 1 almacén 

• 2 patios comunes  

• 1 área de jardín 

• 3 areneros 

• 1 anfiteatro 
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REDES INSTALACIONES DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA FRÍA 

 

Como bien se mencionó anteriormente el sistema de abastecimiento es indirecto, para la cual 

las tuberías del medidor hasta la cisterna serán diámetro de 1”, las tuberías de la bomba hasta 

el tanque elevado serán de diámetro de 3/4". 

La montante que baja del tanque elevado, bajará en el sector de aulas, distribuyéndose por 

los dos niveles, mediante tuberías de diámetro de 3/4" hacia las válvulas de compuerta para 

cada zona complementaria. Con tuberías de 1/2" de diámetro se abastece a los lavaderos de 

la zona de cocina, sala de higienización, ss.hh de profesores a través de una válvula 

compuerta para tubería horizontal y vertical  y hacia la conexión de la termina eléctrica. 

 

AGUA CALIENTE 

Una vez llegada la tubería de agua fría a la terma eléctrica, sale la tubería de agua caliente 

de 1/2" de diámetro, que abastece a los lavaderos de la cocina, sala de higienización y ss.hh 

de profesores a través de una válvula compuerta para tubería vertical para cada salida. 

 



 
   

 

 
 

Galvan Olivari Yennifer Solange Pág. 162 

 

REDES INSTALACIONES DE DESAGUE 

 

REDES DE EVACUCACIÓN 

 

Los diámetros de las tuberías de las redes de desagüe y ventilación se han determinado de 

acuerdo con el número de unidades de descarga de los aparatos sanitarios.  

La tubería principal que viene de la caja de registro exterior N°4 tiene un diámetro de 4”, 

conectando a las siguientes cajas de registros N° 1, N°2 Y N°3 desde donde saldrán todas 

las tuberías de evacuación del sector elegido. Las tuberías de agua que saldrán de cada caja 

de registro serán de 4 “de diámetro con una pendiente del 1%, posterior a ello las tuberías 

hacia las salidas de evacuación de cada aparato sanitario serán de 2” de diámetro, con un 

sumidero para cada ambiente y tubería para ventilación de 2“de diámetro. 

 

CAJAS DE REGISTRO 

 

El sector elegido posee 4 cajas de registro de 30x60, las cajas de registro internas son las 

N°1, N°2 Y N°3, con C.T= +0.90 y C.F=-0.40, C.T=+0.90 y C.F=-0.50 y C.T=+0.90 Y C.F= 

-0.70, respectivamente. Las tuberías entre ellas son de 4” de diámetro con una pendiente del 

1%. 

 

DOTACIÓN 

Tomamos en cuenta el reglamento nacional de edificaciones I.S.010 (INSTALACIONES 

SANITARIAS PARA EDIFICACIONES), en el artículo 6° no dice los siguiente: 
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Tomamos el dato de dotación para educación primaria, ya que es lo más cercano a nuestro 

proyecto que es para educación inicial, y el de oficinas para el abastecimiento del personal 

administrativo y educadores. Entonces: 

 

*Cantidad de litros= 20 lts/alum/día   

*Total de niños= 250 niños 

 

- 250 niños x 20 L = 5000 L 

 

*Cantidad de litros= 20 lts/hab/día   

*Total de personal adm. y educadores= 41 personas 

 

- 41 personas x 20L= 820 L 

 

 

Sumamos= 5000 L+ 820 L = 5820 L 

 

 

Capacidad de cisterna y tanque elevado 

 

Cisterna: 

- 3/4 x 5820L = 4365L         A m3 = 4365/1000= 4.37 m3 

 

Tanque elevado: 

- 1/4 x 5820L= 1455L          A m3 = 1455/1000=1.46m3 
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4.3.4 Memoria de instalaciones eléctricas 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

OBRA: PROYECTO CUNA JARDÍN  

PROYECTISTA: YENNIFER SOLANGE GALVAN OLIVARI 

DESCRIPICION GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Pachacamac, el cual está conformado por 

2 bloques donde presenta los siguientes ambientes:  

 

• 12 salones 

• 3 ambientes de descanso 

• 3 salas de higienización 

• 6 servicios higiénicos para profesores  

• 6 cocinas y despensas  

• 6 depósitos de basura 

• 2 patios comunes  

• 2 servicios higiénicos para niños 

• 2 servicios higiénicos para personal adm. y público 

• 3 talleres, 2 salas de estimulación 

• 1 área juegos múltiples 

• 1 comedor 

• 1 cafetería, 2 terrazas  

• 1 zona administrativa   

 

Para el análisis a detalle de las estructuras se tomó el sector de educación y patio 

principal el cual comprende: 

 

• 12 salones  

• 3 ambientes de descanso 

• 6 cocinas y despensas  

• 3 salas de higienización 

• 6 servicios higiénicos para profesores  

• 2 servicios higiénicos para niños 

• 6 depósitos de basura 

• 1 almacén 

• 2 patios comunes  

• 1 área de jardín 

• 3 areneros 

• 1 anfiteatro 

 

 

 



 
   

 

 
 

Galvan Olivari Yennifer Solange Pág. 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

Galvan Olivari Yennifer Solange Pág. 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

Galvan Olivari Yennifer Solange Pág. 167 

 

CAPITULO 5   CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN 

PROFESIONAL 

5.1 Discusión 

Uno de los lineamientos de diseño más importante en este proyecto fue la utilización de los 

techos sol y sombra de colores para crear efectos visuales en el suelo en días soleados y de 

esta manera crear zonas agradables. Si bien este lineamiento hace referencia a la 

estimulación visual, es cierto es que los colores no tienen valor térmico tangible por el tacto, 

este puede generar estímulos visuales que dan sensaciones de temperatura a través de ellos. 

Estos techos de colores ocasionarán efectos en los espacios y la percepción del mismo. 

El segundo lineamiento mas importante es la utilización de materiales naturales lisos y 

rugosos para generar el reconocimiento de las diversas texturas. Para llevar a cabo este 

lineamiento diseño se implementó en el proyecto elementos naturales como la madera y la 

piedra, se emplearon precisamente en pisos, en cercos, y en enchapes de asientos, en todo 

aquel lugar en donde el Infante a través de todo su recorrido, pueda tener un contacto directo 

con aquellos materiales y poder reconocerlos por sus texturas y por sus temperaturas. 

El tercer lineamiento más importante en realidad es la combinación de 2 lineamientos, es 

acerca de la generación de los jardines aromáticos y el sonido natural que es provocado por 

las hojas. Para llevar a cabo estos lineamientos se integró en el diseño, árboles y vegetación 

ya que el olor particular de estos les dará la sensación de estar en un campo y esto les va a 

generar sensaciones de relajo, concentración y ayudará a reconocer el entorno del niño en 

espacio y tiempo. 
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5.2 Conclusiones 

Se logró determinar la influencia de criterios de arquitectura sensorial en el diseño una cuna 

jardín. Añadiendo en todos los espacios interiores y exteriores, elementos con diferentes 

texturas, temperaturas, colores; todo mediante pisos de adoquines de piedra, jardines, pisos 

y asientos enchapados en madera y superficies en cemento pulido. Empleando también 

colores naturales propios de los elementos, y una paleta de colores entre cálida y fría en los 

techos sol y sombra. 

La aplicación de los techos sol y sombra de colores genera una estimulación visual en los 

infantes ya que puede generar sensaciones térmicas, estados de ánimo cómo mejorar la 

concentración disminuir la agresividad e influir también en la conducta y desarrollo de los 

niños. 

La aplicación de elementos naturales de diferentes texturas y temperaturas genera una 

estimulación táctil ya que los infantes podrán conocer e indagar por su propia cuenta todo 

aquello que será percibido a través de sus manos, lo cual percibirán el tamaño, la textura, y 

la temperatura de todos los elementos. 

La implementación de los árboles y vegetación en el proyecto planteado genera una 

estimulación olfativa y auditiva gracias a los aromas particulares que transmite las plantas y 

el sonido natural de las hojas. Este lineamiento toma un valor importante para el desarrollo 

de los niños, ayudará en el reconocimiento y en la constante conexión con la naturaleza. 

El niño desde su primera etapa de vida tiene el derecho de ser atendidos por un centro de 

educación temprana para recibir una buena formación en base al crecimiento, desarrollo y 

nutrición del infante. Por ello se crea este centro de cuna jardín para darle una mejor calidad 

de vida al niño, en función a lo cognitivo, en desarrollo, nutricional y afectivo, finalmente, 

de esta manera ayudarle al niño en construir las bases de su desarrollo a lo largo de su vida. 
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ANEXOS 

Tabla 42  

Matriz de ponderación para elección del terreno -formato 
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Tabla 43 

Ficha análisis de casos análogos  
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Tabla 44 

Matriz de consistencia 
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