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RESUMEN 

La inclusión de las personas con discapacidad es particularmente importante para 

conseguir una integración social en el país, en la que los centros educativos y de 

capacitación, juegan un papel importante, así como también las condiciones en las 

que se ofrece este servicio. 

  

El tema es elegido a partir de la identificación de un modelo de infraestructura que 

no se adecua a las necesidades de los distintos usuarios, haciendo que no todos 

logren las mismas oportunidades, más específico en la discapacidad visual, puesto 

que generalmente se habla de edificaciones inclusivas solo porque incorporación 

rampas y ascensores, o respetan la antropometría propuesta para el caso de 

servicios higiénicos en las edificaciones.    

 

Existen muchos factores para que la exclusión de esta población específica se lleve 

a cabo; el primero, es que la población mayor de 15 años, que pierde la vista hoy 

en día, no tiene a donde recurrir para seguir un proceso de rehabilitación, además 

de la poca preparación de los centros educativos, haciendo que una persona 

invidente se escolarice en un aula ordinaria o típica, en la cual, los apoyos son 

escasos; otro factor es que la infraestructura no incorpora criterios arquitectónicos 

precisos que permitan una educación integral haciendo que la incorporación de 

personas con discapacidad visual a un ambiente socio/laboral sea limitada.  

 

Para tratar de entender cómo funciona un ambiente diseñado para personas con 

discapacidad visual, se analizó, evaluó y comparó casos análogos de proyectos 

dirigidos a este tipo de usuario, de esta manera se determinó las características 

espaciales y sensoriales las cuales se ven reflejadas en el diseño de un Centro de 

Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual. 

 

Palabras Claves: 

 

Discapacidad, Inclusión, Rehabilitación, Ceguera 
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ABSTRACT 

The inclusion of people with disabilities is particularly important to achieve social 

integration in the country, in which educational and training centers play an 

important role, as well as the conditions in which this service is offered. 

  

The theme is chosen from the identification of an infrastructure model that does not 

suit the needs of the different users, causing not all to achieve the same 

opportunities, more specifically in the visual disability, since generally speaking of 

inclusive buildings only because they incorporate ramps and elevators, or respect 

the anthropometry proposed for the case of hygienic services in buildings. 

 

There are many factors for the exclusion of this specific population to take place; 

The first is that the population over 15 years of age, who loses their sight today, has 

nowhere to go to follow a rehabilitation process, in addition to the little preparation 

of educational centers, causing a blind person to go to school in an ordinary or 

typical classroom, in which the supports are scarce; Another factor is that the 

infrastructure does not incorporate precise architectural criteria that allow a 

comprehensive education, making the incorporation of people with visual disabilities 

into a social/work environment limited. 

 

To try to understand how an environment designed for people with visual disabilities 

works, analogous cases of projects aimed at this type of user were analyzed, 

evaluated and compared, in this way the spatial and sensory characteristics were 

determined, which are reflected in the design of a Rehabilitation Center for people 

with Visual Impairments. 

 

Keywords: 

 

Disability, Inclusion, Rehab, Blindness. 
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1. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

“CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO – LA LIBERTAD” 

1.2. OBJETO - TIPOLOGÍA FUNCIONAL 

El proyecto está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas que 

sufren discapacidad visual en la provincia de Trujillo. Se planteó una 

tipología multifuncional de tipo educativo y comunal debido a que existe una 

dualidad de actividades pedagógicas que siguen el proceso de 

rehabilitación y además se encuentra en permanente relación con la 

comunidad, de esta manera permite al usuario discapacidad visual 

desarrollarse integralmente como un individuo más de la sociedad y no 

como uno “especial”. 

1.3. AUTORES 

Bach. Arq. Castillo Rodriguez, Cynthia Katherine 

Bach. Arq. Orbe Bardales, Bruno Fabricio 

1.4. DOCENTE ASESOR 

Dr. Roberto Helí Saldaña Milla  

1.5. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se encuentra ubicado en la Urb. Covidunt, Manzana H. ubicado 

entre la Calle 12 y Calle Fernando de Montesinos, en el distrito de Trujillo, 

provincia de Trujillo - región La Libertad. 
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Imagen N°01: Ubicación geográfica a nivel de departamento, provincia y distrito del 

proyecto 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

1.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS 

1.6.1. ENTIDADES INVOLUCRADAS 

▪ CERCIL: Promotor principal que se encargará de la administración y 

gestión, puesto que viene trabajando más de 20 años brindando atención 

a personas con discapacidad visual mayores de 15 años, además 

presenta convenios con varias instituciones del Estado. 

 

▪ ONG MANOS UNIDAS: Se encargará del financiamiento absoluto del 

proyecto Centro de Rehabilitación para personas invidentes en la ciudad 

de Trujillo, puesto que ya tiene antecedentes en financiación en 

proyectos dirigidos a personas con este tipo de discapacidad. 

 

▪ BENEFICENCIA DE TRUJILLO: Tiene un rol importante ya que este se 

encargará de ceder el terreno para la ejecución del proyecto, cabe 

señalar que solo sería donado el 50% de terreno puesto que según la 

voluntad de los donantes solo la mitad del terreno puede ser enajenada 

a fin de construir un Albergue para niños en abandono en el 50 % 

restante del terreno. 

 

Teniendo en consideración la función de protección social que tiene la 

Beneficencia tanto para niños, adolescentes y personas con 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

provincia de Trujillo 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

provincia de Trujillo 

DISTRITO DE TRUJILLO 

provincia de Trujillo 
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discapacidad; siendo este último grupo de personas, nuestro principal 

usuario, se pone en práctica lo que establece la Ley 27050, Ley General 

de la Persona con Discapacidad la cual promueve el régimen legal de 

protección, atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, 

seguridad social y prevención promoviendo que la persona con 

discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y 

cultural. 

 

A través de un Convenio de Cesión en Uso se plantea firmar una alianza 

con C.E.R.C.I.L para poder ceder el 50% del terreno. 

▪ MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Encargado de velar por el derecho a la 

educación y además proporciona personal y recursos especializados 

para la atención de personas con discapacidad visual. 

 

▪ MINISTERIO DE SALUD: Entidad responsable de proteger la dignidad 

personal, promoviendo la salud, se encarga de conceder personal y 

recursos especializados para la atención de personas con discapacidad 

visual. 

 

▪ CRUZ ROJA: Promover la inclusión de personas con discapacidad visual 

encargándose de brindar los cursos de masoterapia en convenio con 

CERCIL. 

1.6.2. BENEFICIARIOS 

El Centro de Rehabilitación para personas con discapacidad visual, 

atenderá a la población de la Provincia de Trujillo entre 15 a 65 años que 

con discapacidad visual (leve, severa y grave) 
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1.7. JUSTIFICACIÓN  

Según (Mon,1999) la principal causa de las barreras socioeconómicas 

entre las personas que sufren discapacidad se debe a la poca 

preocupación por la educación, el déficit de oportunidades laborales y 

escasez de recursos económicos, convirtiéndose en un círculo vicioso 

que paraliza su desarrollo. 

Por estas razones es evidente señalar que las personas con discapacidad 

necesitan asesoramiento profesional para encontrar trabajo, y ser 

reinsertados al mercado laboral, lo cual está íntimamente relacionado al 

déficit de acceso a la educación, y esto se debe a las barreras 

arquitectónicas las cuales no permite una integración con la sociedad, por 

el contrario, obstaculiza su participación, siendo la limitada oferta de 

servicios un problema.  

Por su parte, también se cuenta con barreras legales las cuales 

demuestran el reciente marco normativo que apoye a las personas con 

discapacidad; es por ello que la OMS hace hincapié en reconocer lo 

importante que son tanto las normativas como leyes, para así revertir la 

discriminación y contar con un punto de partida para promover la inclusión 

al mundo laboral, sin embargo, en el Perú, a pesar de contar con 

lineamientos que respaldan a la persona con discapacidad, es limitado el 

desarrollo en el país gracias a la fragilidad institucional en el sector 

público y en la sociedad civil. 

 

De esta manera se justifica la propuesta del Centro de Rehabilitación para 

personas con discapacidad visual, que busca ofrecer una respuesta 

coherente e inclusiva tomando como base las necesidades del usuario 

invidente y apoyándonos en la arquitectura como el medio para su 

rehabilitación e integración a la sociedad, brindándoles las herramientas 

para que pueda desarrollarse en los distintos ámbitos ya sea educativo o 

laboral para así lograr ser autosuficientes. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. BASES TEÓRICAS 

2.1.1. LA EXPERIENCIA SENSORIAL DE LA ARQUITECTURA 

Pallasmaa. (2006). Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. 

Barcelona: Gustavo Gili. 

La investigación realizada por Pallasmaa (2006) señala que la visión ha 

sido considerada como el sentido más resaltante e importante desde hace 

muchos años, sin embargo, también ha sido sobrevalorado puesto que la 

arquitectura actual es estrictamente visual y predomina el consumismo; 

dejando de lado los otros sentidos y esto se ve influenciado en nuestra 

forma de pensar y de hacer arquitectura. 

Al darle prioridad al sentido de la visión contribuye a la superficialidad del 

entorno, además de distancia y aislamiento entre las personas. Si bien este 

sentido permite que nos enfrentarnos al mundo, de igual manera los otros 

sentidos permite que nos involucremos con el, por lo tanto, no es 

imprescindible atribuir a la visión todo el protagonismo de la experiencia del 

usuario, sino por el contrario incluir a los demás. 

La arquitectura debe proporcionar toda una experiencia donde intervengan 

todos los sentidos, logrando de esta manera una mayor exploración de 

entorno tanto a nivel físico como espiritual; tal y como se hacía en las 

antiguas culturas, donde primero tocaban, luego olian y oían un espacio, y 

por último veían. Todo ello puede comprobarse con los materiales y 

métodos de construcción utilizados, donde predomina la honestidad de su 

composición, edad y origen. Contraponiéndose a la arquitectura actual 

donde los edificios se muestran obsoletos de experiencias sensoriales, 

puesto que existe mayor preocupación en impactar y persuadir al usuario.  
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La intención de Pallasmaa (2006) es mostrar que el ser humano se 

relaciona con el exterior a través del tacto y que el órgano más antiguo y 

con mayor sensibilidad es la piel, siendo nuestro primer medio de 

comunicación, puesto que este se encuentra en un intercambio constante 

de información con el resto de sentidos. También reconoce el papel que 

juegan los sentidos al contacto con la arquitectura, considerándola un culto 

al cuerpo y el cuerpo un culto a la arquitectura.  

2.1.2. ARQUITECTURA DE LOS SENTIDOS 

 “Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial; 

las cualidades del espacio, de la materia y de la escala se miden a 

partes iguales por el ojo, el oído, la nariz, la piel, la lengua, el 

esqueleto y el músculo.” (Pallasmaa, 2006, p. 43). 

Pallasmaa. (2006) explica a detalle sobre la “polifonía de los sentidos” y 

como estos al entenderlo de manera conjunta, contribuyen a forjar y 

construir un sentido de realidad, partiendo de la experiencia y un constante 

aprendizaje del cuerpo dentro de su entorno. Para Pallasmaa la disociación 

de los sentidos es una trampa en la que caemos, pues las infinitas 

terminaciones nerviosas que tenemos en la piel, no solo las que son 

receptoras de la materia, sino de las ondas de sonido y de luz, entre otras 

más, las cuales permiten contactar con el mundo. “Son el puente que se 

erige por medio de la piel.” 

El gusto “El sabor de la piedra” 

 El origen de la experiencia sensorial se desarrolló al interior de la boca y 

de igual manera, la procedencia más arcaica del espacio arquitectónico se 

encuentra en la cavidad bucal.  

Suele ser un sentido poco reconocido en la arquitectura, pero guarda 

relación con el tacto, para Pallasmaa. (2006). ciertos colores, olores o 

texturas evocan información al sentido del gusto, como superficies de 

madera o piedra. 
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El olfato “espacios de olfato” 

“Un olor particular nos puede hacer acordar de un espacio completamente 

olvidado por la memoria, la nariz hace que los ojos recuerden.” Pallasmaa. 

(2006)  

La ciudad también presenta su propia gama de sabores y olores 

característicos. Es por ello que este sentido tiene relevancia en la 

arquitectura puesto permite identificar la ubicación de un espacio. 

 

La vista “El significado de la sombra” 

“El ojo inspecciona, controla e investiga” Pallasmaa. (2006)  

Es común cerrar los ojos al evocar experiencias emocionales; cerramos los 

ojos cuando abrazamos a un ser querido o cuando escuchamos música. 

La sombra juega un rol importante ya que a través de un juego de luz y 

sombra se puede generar diferentes sensaciones en las personas. 

 

Oído “intimidad acústica” 

En la arquitectura todos los espacios generan sonidos, ecos, o vacíos, 

permitiendo que el espacio sea más comprensible, permita reconocer la 

cercanía de los objetos. Para intensificar esta experiencia en la arquitectura 

es necesario aislar el bullicio externo y enfocarse en la calma del espacio, 

de esta manera logrando una mayor concentración y serenidad. 

 

Tacto “la forma del tacto” 

La piel permite la lectura de un sin fin de texturas, densidades, juego de 

formas e incluso la temperatura del ambiente, el sentido del tacto nos 

conecta con el tiempo y la tradición, a través de las impresiones del tacto 

damos la mano a innumerables generaciones. Existe una fuerte identidad 

del tacto con la evocación a la cercanía, intimidad y afecto. 
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Orientación “identificación corporal” 

Para lograr autenticidad en una experiencia arquitectónica es esencial 

construir para los sentidos. Uno de los primeros acercamientos que 

tenemos con la arquitectura es percibir su escala, lo cual lo relacionamos 

de manera inconsciente con la envergadura de este. Y esto se debe a que, 

tocamos, y medimos el mundo a través de nuestra existencia corporal y el 

mundo experiencial se organiza y articula alrededor del centro del cuerpo. 

2.1.3. DISEÑO SENSORIAL 

Muncharaz (2007) y Tovar (2018) proponen lineamientos de diseño que 

contribuye a la accesibilidad de personas invidentes:  

 

Tacto: 

A primera impresión el tacto siempre se describe como tocar, pero también 

involucra otras cosas, el sentido del tacto es aquel que permite percibir 

cualidades de los objetos. De esta manera el sentido del tacto en el diseño 

se puede representar y utilizar de las siguientes formas:  

• Utilizar guías táctiles en el recorrido o espacio de circulación.  

• Emplear diversas texturas para diferenciar los espacios y también en 

pavimentos para señalar el recorrido y alertar cuando hay desniveles en el 

piso.  

• Usar señalizaciones tales como placas y carteles en Braille. 

• Emplear colores y texturas contrastantes en el piso y mobiliario. 

 

Oído:  

Es el sentido que desarrollamos antes de nacer. (Tovar,2018) nos dice que 

oír la arquitectura se ha convertido en una tarea difícil, más en edificios 

donde se pretende callar el material, el eco y la reverberación. Por lo tanto, 

el sentido auditivo en el diseño se puede representar de las siguientes 

formas: 
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• Sonidos emitidos por elementos como caminos de agua, fuentes y 

cascadas, permiten al usuario determinar una guía sonora mental al 

momento de desplazarse. 

• La forma del espacio permite la configuración del sonido, creando el 

movimiento y la reverberación correcta. 

 

Olfativos:  

Para (Tovar, 2018), el olfato tiene una conexión directa con la memoria, se 

puede recordar muchos aromas y solo hay algunos olores que representan 

espacios, si de arquitectura se trata como son los espacios comerciales 

como panaderías y médicos como clínicas. El sentido del olfato en el diseño 

se puede representar de las siguientes maneras: 

• Los elementos naturales y materiales permiten que en que en los espacios 

sean activados los aromas, otorgando una imagen mental de cada espacio. 

 

Visión:  

Tovar (2018), dice que somos seres completamente visuales y este sentido 

siempre va a estar presente, Ver y observar requiere detenimiento y eso es 

lo que hace la arquitectura. La visión en términos de diseño arquitectónico 

se puede representar: 

• La implementación de colores, sombras y luces permiten al usuario 

determinar recorridos que se generan a lo largo del proyecto. 

 

2.1.4. EL ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTO DE INCLUSIÓN 

SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Olivera, P. (2006) Discapacidad, accesibilidad y espacio excluyente. Una 

perspectiva desde la Geografía Social Urbana. En Revista Treballs de la 

Sociedad Catalana de Geografía, 61-62 pp. 326-343. 

El espacio público es un elemento que permite crear cambios y además 

puede propiciar el desarrollo de inclusión social entre los habitantes de una 

ciudad, mediante sistemas de relaciones e interacción entre las personas, 
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para lograrlo es preciso tomar en cuenta las circulaciones, pavimentos, 

mobiliario y sobre todo las accesibilidades para personas con discapacidad, 

garantizando la seguridad en los recorridos del espacio público. (Olivera, 

2006) 

 

Las actividades realizadas en las calles y en los espacios recreativos está 

condicionada por la accesibilidad, puesto que al contar con un espacio 

conflictivo produce sensaciones no tan agradables que genera 

incomodidad al usuario, es por ello que el espacio público debe ser 

entendido como un lugar diseñado por y para los habitantes, donde puedan 

realizar diversas actividades de encuentro o sociabilidad, de ahí se 

desprende la importancia de la inclusión de las personas que conforman y 

comparten la ciudad. 

 

(Olivera, 2006) promueve la cultura ciudadana, entendiendo el espacio 

público como un lugar multifuncional donde los ciudadanos con 

discapacidad puedan disfrutar sin ser limitados física o socialmente por la 

arquitectura urbana. 

Para ello es necesario aplicar criterios de diseño universal y los manuales 

de accesibilidad, los cuales le dan un mayor enfoque a las personas que 

sufren discapacidad y que muchas veces no se le prioriza al diseñar 

espacios públicos.  (FSA, 2012) 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Discapacidad Visual 

Esta discapacidad visual se refiere a la falta, alteración ocular, disminución 

visual que se materializa con la pérdida en proceso o total del sentido de la 

vista: “esto puede ser ocasionado por infortunios en los ojos o en parte del 

nervio que se encarga del proceso de la información visual, también por 

posibles enfermedades o defectos congénitos” (Farías, 2010, p.8). 
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Por lo general, son innatas las causas de discapacidad visual; no obstante, 

entre las causas principales destacan problemas de miopía, hipermetropía, 

astigmatismo, cataratas y glaucoma. (Alemañy, 2003). 

Además, según la (Organización Mundial de Salud, 2017), se divide en 

cuatro rangos la función del sistema visual: ceguera, discapacidad visual 

grave, discapacidad visual moderada y visión normal. Dentro de la baja 

visión entran la discapacidad visual moderada y la grave, pero la mayoría 

de casos de discapacidad visual son aquellos que entran dentro de la 

categoría de ceguera. 

2.2.2. Ceguera 

Según (Yépez, 2011), se habla de personas con ceguera cuando se hace 

referencia a aquellas que no logran visualizar nada en absoluto o solo 

tienen una ligera percepción de luz, este último quiere decir que pueden ser 

capaces de distinguir ciertas manchas de oscuras, pero no la forma exacta 

de los objetos que intentan percibir. Por lo tanto, la ceguera se entiende 

como la pérdida absoluta de la vista; donde existe falta de la percepción de 

cualquier tipo de luz. Con la ceguera se supone incapacidad de leer algún 

texto. 

2.2.3. Rehabilitación 

La Organización Mundial de la Salud (2017), lo define como “el conjunto de 

intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la 

discapacidad en individuos con condiciones de salud, entendiéndose como 

enfermedades (agudas o crónicas), tales como trastornos, traumatismo o 

lesiones” 

 

Por otro lado, el Manual de rehabilitación de la persona con ceguera o baja 

visión (2011) define la Rehabilitación como el logro de la independencia y 

autonomía de personas con discapacidad. Es por ello que no se limita al 
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conjunto de procedimientos o técnicas que brinda un equipo de 

especialistas, sino que es todo el proceso que desarrolla la personas en 

busca de su propia independencia y autonomía personal, apoyándose en 

sus recursos físicos, intelectuales, medio físico, entre otros y en conjunto 

con las herramientas que le brindan tanto los profesionales, como 

instituciones. 

2.2.4. Rehabilitación visual 

Esta rehabilitación, permite que la persona con discapacidad visual pueda 

retomar sus actividades cotidianas, laborales, educativas, etc., de manera 

autónoma, según el Manual de rehabilitación de la persona con ceguera o 

baja visión (2011) clasifica la rehabilitación visual en Básica funcional, la 

cual está conformado por cinco áreas indispensables que conforman este 

proceso y se desarrollan de manera paralela. De esta manera las personas 

con discapacidad adquieren diferentes destrezas, experiencias y así 

encaminarse a todo un mundo de nuevas posibilidades. 

2.2.5. Integración laboral de las personas con discapacidad 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2010, p. 1)., el 

acceso al empleo para personas con discapacidad es más complicado, esto 

se debe a prejuicios y marginación que existe por parte de la sociedad, así 

como también la falta de educación. 

En el contexto peruano, el autor Maldonado (2006) menciona que: 

El contexto laboral para las personas con discapacidad es crítico, debido 

a que se encuentra en contacto con áreas que no siempre trabajan de la 

mano, siendo estas: salud y educación. Con un limitado apoyo de, 

material educativo, formación y capacitación para el trabajo, generando 

que la persona no se encuentra preparada para insertarse laboralmente 

en igualdad de oportunidades. (p. 12) 
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De la misma forma, las personas con discapacidad presentan una tasa de 

empleabilidad a nivel mundial menor. En Perú, según la Organización 

Mundial de la Salud (2017), la tasa de ocupación es de 23,8%.  Además, la 

Organización Mundial de la Salud en su informe mundial (2017), menciona 

que: 

En países en vías de desarrollo las tasas de desempleo de las PCD en 

edad de trabajar cuentan son muy altas comparadas a personas que no 

presentan discapacidad, lo cual trae consigo una limitada participación 

laboral, siendo una de las principales razones por las cuales la 

discapacidad conlleva a escasez de recursos económicos. (p. 256) 

2.3. MARCO REFERENCIAL 

2.3.1. Marco Histórico 

A lo largo del tiempo, el concepto de discapacidad ha ido evolucionando 

drásticamente, puesto se le ha ido atribuyendo distintos orígenes y la 

sociedad también ha sido participe, tomando dos posturas antagónicas 

frente a esta problemática, una dirigida a la eliminación o segregación de 

personas que presentan discapacidad y la otra a brindarles asistencia y 

rehabilitación.   

Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy en día se vela por la igualdad 

de derechos y el rechazo rotundo hacia cualquier tipo de discriminación, de 

esta manera las personas con discapacidad puedan gozar de una vida 

plena en la sociedad y lograr rehabilitarse social y laboralmente. 

A continuación, se desarrolló un cuadro resumen con un breve recorrido 

histórico de la discapacidad, tomando en consideración enfoque y 

tratamiento. 
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A comienzos de los años 90, la Unión Mundial de Ciegos (UMC) comenzó 

una preocupación por la rehabilitación de personas ciegas, tanto a nivel 

cuantitativo como cualitativo, lo cual trajo consigo que se llevara a cabo el 

Primer Foro Global de Rehabilitación de Personas Ciegas, lo cual permitió 

analizar a mayor profundidad la causas por la cual se generaba dicha crisis 

y de esta manera adoptar medidas que ayuden a superar tales dificultades. 

En dicho Foro se concluyó, que gran parte de los servicios de rehabilitación 

que se ofrecía, no poseían un soporte técnico adecuado, puesto que su 

oferta se limitaba a solamente acciones de rehabilitación, mas no a brindar 

un proceso completo. También existen pocos programas donde se capacite 

o especialice tanto a adultos como jóvenes invidentes en países de América 

Latina. 

Tabla N°01: Evolución Histórica de la Discapacidad.   

Fuente: Tratamiento de la Discapacidad: Enfoques desde el Constitucionalismo 

Cubano y los Instrumentos de Protección Internacional, Elaboración propia. 
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Por otro lado, existe una gran centralización de los servicios de 

rehabilitación disponibles para las personas invidentes, esto quiere decir 

que se encuentran solo en las ciudades principales del país, dejando al 

resto de población sin beneficio a este servicio. Frente a todo lo expuesto 

la ULAC realiza un modelo indispensable de Rehabilitación Básica 

Funcional, donde la persona con discapacidad visual debe pasar por cinco 

diferentes áreas para poder ser considerado rehabilitado, el cual se 

muestra a continuación. 

Gráfico N°01: Áreas de Rehabilitación Básica Funcional 

Fuente: ULAC 

Con el tiempo fueron surgiendo organismos públicos, los cuales respaldan 

a las personas con discapacidad y en nuestro país contamos con los 

siguientes:  

 
Gráfico N°02: Organismos públicos que respaldan la discapacidad 

Fuente: MIMP - Conadis, Elaboración propia 

 

Si bien es cierto el concepto de discapacidad ha ido evolucionando 

drásticamente, es imprescindible señalar que, dentro de la sociedad actual, 

aún existen muchas mentalidades antiguas. 
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2.3.2. Análisis de estudios de casos     

Centro de Invidentes y débiles visuales - Ciudad de México, México.  

Su concepción se da gracias a un programa social por parte del gobierno 

mexicano. El Centro presenta 14,000 m2 que satisface las necesidades 

educativas y recreativas, y a su vez brinda servicios al público en general 

en un esfuerzo por mejorar la integración de los invidentes a la vida urbana.  

El proyecto se emplazó en pleno corazón de la ciudad y conservando su 

topografía original, cuenta con un muro ciego que rodea el perímetro del 

complejo, sirviendo a su vez como muro talud y barrera acústica, lo cual 

permite generar patios con distintas escalas y características espaciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Los edificios son rectangulares, a base de marcos de concreto y techos 

planos; cada grupo de edificios explora diferentes relaciones espaciales y 

estructurales; haciendo cada espacio claramente identificable para el 

usuario, variando en tamaño y proporciones, intensidades de luz, y peso de 

los materiales. 

Presenta un eje principal desde el ingreso al Centro de Invidentes el cual 

se ramifica y reparte a tres rutas de circulación secundaria, estas se 

encuentran perpendicular al eje, de esta manera permite repartir a través 

de circulaciones menores a todos los bloques del Centro 

Imagen N°02: Vista aérea de proyecto en 
construcción   

Fuente: Página web ArchDaily Perú 

   Imagen N°03: Patio interior.       

Fuente: Página web ArchDaily Perú  
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La organización del Centro de invidentes se da partir de filtros los cuales 

están relacionados con la privacidad de los ambientes, siendo el primer 

filtro un sector donde se realizan actividades públicas, continuo a este, se 

encuentra el segundo filtro, con un cambio de nivel para diferenciar las 

actividades semipúblicas y de socialización; en el tercer filtro se encuentran 

las aulas es por ello que es un área privada donde se realizan actividades 

indispensables para la rehabilitación del usuario.  El recorrido por los filtros 

va acompañado de diversos elementos como plantas, canal de agua, 

texturas, permitiendo al usuario estimular sus sentidos. 

 

Escuela Hazelwood – Glasgow, Escocia  

 

La escuela está rodeada de vegetación y de una zona residencial, se 

encuentra emplazado en la parte central del terreno, con la intención de 

generar una barrera acústica del exterior. Su volumetría curva presenta 

destajos en la fachada principal, permitiendo que el equipamiento se 

relaciona con la naturaleza a través de terrazas, revestidos de madera y 

presentando cierto juego de altura en sus techos planos.  

 

 

 

 

Imagen N°04: Perspectiva Eje principal   

Fuente: Página web ArchDaily Perú  

Imagen N°05: Espacio de doble altura en biblioteca  

Fuente: Página web ArchDaily Perú  
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La circulación principal busca maximizar el ingreso natural de luz por las 

ventanas laterales, además el recorrido va acompañado con guías táctiles 

y sonoras para facilitar la orientación del usuario. Dicha circulación se 

ramifica en pequeños espacios de distribución, como antesala al ingreso a 

los diferentes ambientes  

 

                    

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°08: Guías táctiles en 
circulación. 

Fuente: Página web Archkids 

Fuente: Página web Archkids 

Imagen N°07: Perspectiva Eje principal      Imagen N°06: Perspectiva Eje principal   
 
 
 
 

Fuente: Página web Archkids 

Fuente: Página web Archkids  

Imagen N°09: Aprovechamiento de 
luz natural 
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Centro de Rehabilitación de ciegos de Lima – Lima, Perú 

El edificio está organizado en 2 sectores, uno insertado dentro del otro, 

separados por un corredor que los rodea. No existen grandes espacios de 

área libre y de recreación. 

 

Fuente: Google Imágenes. 

La circulación principal se desarrolla en torno a los patios interiores, 

generando un pasillo alrededor de este, si bien es cierto la forma de 

circulación ayuda al invidente a crear una imagen mental del espacio y 

poder transitar con facilidad, sin embargo, no presenta circulaciones 

exteriores que se relacionen directamente con las aulas y permitan al 

usuario realizar actividades recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°12: Interiores de CERCIL. 

   Imagen N°10: Vista aérea de CERCIL   
.       

Imagen N°11: Fachada de CERCIL. 

Los muros interiores del centro 

presentan como acabo ladrillo 

expuesto, el cual aporta textura y 

ayuda a orientar al usuario, 

adicionalmente el piso presenta 

contraste en cuanto a color, más no 

en textura, los cual puede dificultar 

la movilidad de los alumnos. Fuente: Google Imágenes. 
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 Cuadro resumen de casos análogos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°02: Aspectos generales de casos análogos 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°03: Aspectos espaciales de casos análogos 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°04: Aspectos funcionales de casos análogos 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°05: Aspectos funcionales de casos análogos 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°06: Aspectos inclusivos de casos análogos 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°07: Aspectos tecnológico de casos análogos 
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2.3.3. Marco Normativo 

En nuestro país se cuenta con normativas, decretos legales e incluso 

convenios internacionales encargados de velar por las personas con 

discapacidad e impulsa al desarrollo de su autonomía. A continuación, se 

ordenó de manera cronológicas los lineamientos y convenios con los que 

se cuenta. 

 

Gráfico N°03: Organismos públicos que respaldan la discapacidad 

 

 

Lineamientos que fundamentan la propuesta 

        FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

El diseño de investigación es de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, ya 

que se encarga de describir la situación de manera específica, permitiendo 

analizar y observar la configuración de fenómenos que conllevan a una 

problemática; todo lo antes mencionado se logró a través de la recolección de 

información.  

La tipología funcional y localización del equipamiento, se consideró como punto 

de inicio, posteriormente se desprende tres elementos importantes, tales como: 

el objeto de estudio, usuarios beneficiarios y entidades involucradas.  

3.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se definió y preparó los materiales, instrumentos, métodos y técnicas que más 

se acoplaban a la metodología, con el fin de obtener datos que garanticen 

veracidad en el proceso de investigación, sirviendo de apoyo para obtener los 

requerimientos, del proyecto Centro de Rehabilitación para personas Invidentes.  

 

Durante la recolección de información se desarrollaron dos fases. Como parte 

de la primera fase se indagó información bibliográfica, que contribuyeron a dar 

una respuesta al problema; así como también, documentos oficiales, que 

ayudaron a conocer los parámetros y normas nacionales e internacionales; 

sumado a esto se logró obtener las bases teóricas y conceptuales sobre el objeto 

de estudio y tipología, siendo este un equipamiento que engloba educación y 

servicios comunales; y es que, a través de la combinación de ambas, se buscará 

complementar las capacidades técnicas de los usuarios invidentes. 

 

En cuanto a los métodos y técnicas, se realizó la entrevista a personas 

responsables de organizaciones y usuarios invidentes, el cual nos brindó un 

panorama más real, precisando la necesidad de la implementación de este tipo 

de equipamiento, que cumpla con la demanda poblacional, y también los 

requerimientos del usuario. Adicionalmente se usó fuentes, relacionados a la 



33 

salud de personas con deficiencia visual; análisis de casos, gráficos, datos 

estadísticos y planos.  

 

La información recopilada se tomó de los siguientes documentos:  

▪ Manual de rehabilitación de la persona con ceguera o baja visión ULAC (2010) 

Mon, F. (1999) Discapacidad visual, rehabilitación y trabajo. 

▪ Constitucion Política del Perú (1993), art.7 

▪ Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ONU 

(2006) 

▪ Ley N°29973: Ley General de la persona con discapacidad (2012) 

▪ Teorías y conceptos de autores especializados en discapacidad y salud visual, 

que involucren el desarrollo y reinserción del usuario, así como también el 

diseño que puede emplearse en la arquitectura, los espacios que respondan 

a las necesidades y requerimientos. A su vez, casos análogos relacionados 

con la tipología del proyecto. 

 

Como segunda parte de la investigación, se realizó un diagnóstico del estado 

actual de locales o centros que atienden personas invidentes en Trujillo, además 

se determinaron también las características del entorno donde se emplaza el 

proyecto, a través de visitas a campo; observaciones, anotaciones y registro 

fotográfico todo ello contribuyó al análisis del sector de estudio, para determinar 

las condiciones ambientales de la parcela a intervenir, como también la ubicación 

de los principales puntos de las redes públicas de servicios básicos. 

La información recopilada se tomó de los siguientes documentos:  

▪ RNE. Norma A.010 Condiciones generales de diseño. 

▪ RNE. Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad. 

▪ RNE. Norma A.130 Requisitos de seguridad 

▪ Normas para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (Instituto 

Mexicano Del Seguro Social, 2014) 

▪ Manual de rehabilitación de la persona con ceguera o baja visión (ULAC, 

2010) 
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▪ Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 

▪ Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Trujillo 2012-2022. 

▪ Registro fotográfico del entorno del predio. 

▪ Información de la cobertura, oferta y demanda de locales donde atienden a 

personas invidentes en la localidad de Trujillo. 

▪ INEI (2017). Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad.  

▪ Información de la cobertura, oferta y demanda de locales donde atienden a 

personas invidentes en la localidad de Trujillo. 

▪ INEI (2017). Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad.  

3.2. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Se organiza y entrelaza la información obtenida de la búsqueda bibliográfica y 

del trabajo de campo, con el fin de sintetizar datos y obtener conclusiones que 

guíen el desarrollo de la investigación del proyecto, para ello se realizaron las 

siguientes fases:  

- Tabulación de datos, Se organizó los datos por categorías y según la tipología 

funcional del equipamientos y servicios involucrados en la investigación, 

producto de los casos análogos sobre Centros de Rehabilitación para 

personas invidentes, lo cual permitió la elaboración de fichas 

antropométricas, (ANEXO 1), y la caracterización del terreno con el fin de 

establecer criterios y magnitudes a través de tablas, gráficos o esquemas 

- Síntesis de datos, los resultados obtenidos, se reflejan de manera gráfica de 

esta manera facilita establecer parámetros y criterios específicos para ser 

aplicados en el proyecto.  
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3.3.  ESQUEMA METODOLÓGICO 

Gráfico N°04: Esquema metodológico 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. CRONOGRAMA 

Tabla N° 08: Cronograma del plan de tesis 

ETAPA I: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TESIS  

ACTIVIDAD 
NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO                         
2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN                         

2.1. Recopilación de información relacionada a 
explicar la tipología funcional del proyecto. 

                        

2.2. Definición del proyecto de estudio, entidades 
que participan en el proyecto y usuarios 
beneficiarios. 

            
  

 
         

2.3. Recolección de la información específica del 
entorno donde se desarrollará el proyecto, 
teniendo en cuenta la normatividad Estatal e 
internacional, además de la oferta y demanda 
del equipamiento. 

            

  

 

         

3. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                         
3.1. Procesamiento, interpretación y análisis de los 

resultados e información obtenida durante el 
trabajo de campo expresado en un diagnóstico 
situacional. 

            

  

 

         

3.2. Caracterización del usuario e identificación de 
las características físicas del entorno y criterios 
normativos. 

            
  

 
         

3.3. Análisis de datos de oferta y demanda                          

4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO                         

4.1. Elaboración de la programación arquitectónica, 
teniendo en cuenta aspectos formales, 
funcionales, sensoriales, tecnológico y espacial 
de la tipología a desarrollar.  

            

  

 

         

5. CONCEPTUALIZACIÓN                         

6. PROYECTO ARQUITÉCTONICO                         

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO IV: INVESTIGACIÓN PROGRAMÁTICA 

4.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

4.1.1. Situación problemática de la Discapacidad Visual 

En el Perú la discapacidad ha ido en aumento en los últimos años, 

representando el 10,4% del total de los peruanos, según la Encuesta 

Nacional Especializada sobre Discapacidad del INEI (2017) de acuerdo al 

tipo de discapacidad, el 48,3% presenta dificultad para ver, siendo la que 

más predomina; esta cifra será un punto importante como parte del estudio 

para justificar el proyecto. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Libertad es una de las regiones con mayor número de personas con 

discapacidad visual puesto que ocupa el puesto número 3 con un total de 

75 802 invidentes según el (INEI 2017) y esta cifra ha ido en aumento desde 

la primera encuesta, lo cual está estrechamente relacionado con el déficit 

de centros de educación básica y laboral especializados en el Perú; siendo 

en su gran mayoría locales adaptados, los cuales no fueron diseñados para 

tal propósito. 

Gráfico N°05: Tipos de discapacidad en el Perú, 2017 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda - INEI 
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El siguiente gráfico demuestra que la Provincia de Trujillo presenta mayor 

porcentaje de personas con dicha discapacidad, con un total de 46 239 

personas lo cual representa el 61% de la región de La Libertad. 

Gráfico N°07: % de discapacidad visual en La Región La Libertad, 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda - INEI 

Otro indicador importante es analizar la distribución de la población con 

discapacidad según intervalos de edades, la cual revela que entre los 

afectados por la discapacidad alcanza un mayor porcentaje entre las 

edades de 45 a 59 años, como se aprecia en el gráfico, esto hace referencia 

que la limitación visual va en aumento a medida que se incrementa la edad. 
 

Gráfico N°06: Departamentos donde residen los Invidentes, 2017 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda - INEI 
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Gráfico N°08: Rango de edades de personas con discapacidad visual en la Provincia de 

Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda 

 

Nivel de educación  

Se analizó el nivel de educación de las personas con discapacidad, según 

el siguiente gráfico de barras se observa que hay un mayor porcentaje que 

si logra estudiar en el nivel primario, sin embargo, no todos alcanzan un 

nivel superior, debido a las pocas oportunidades que le brinda la sociedad 

a este grupo de personas, el déficit de infraestructura y la falta de 

integración. 

Gráfico N°09: Nivel de Educación de personas con Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda 



41 

Posteriormente se analizó la ocupación que desempeñan las personas con 

discapacidad visual, en la cual predomina con un 32% trabajadores no 

calificados de los servicios personales, los cuales no son tan complejos y 

esto se debe al grado de instrucción que tienen, puesto que un gran 

porcentaje solo estudia hasta el nivel primario. 

Tabla N°09: Ocupación que desempeñan población con discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situación problemática de los establecimientos que tratan problemas 

de Discapacidad Visual. 

Como ya se mencionó, en la Provincia de Trujillo, se encuentra más del 

50% de personas con discapacidad visual, que en su gran mayoría no 

cuenta con un servicio integral para desarrollar sus capacidades, por lo cual 

muchos de ellos asisten y se capacitan en centros que no cuentan con 

personal capacitado y la infraestructura que presenta no responde a sus 

necesidades; tal es el caso del CEBE Tulio Herrera y el instituto San Luis; 

según entrevistas a personas invidentes en la ciudad de Trujillo.  

OCUPACIÓN 
POBLACION CON DISCAPACIDAD 

TOTAL 
A. 

URBANA 
A. RURAL 

Trabajadores calificados de servicios 
personales 

4.0 5.9 0.5 

Trabajadores no calificados de 
servicios personales 

31.5 27.7 38.7 

Comerciantes y vendedores 11.5 15.4 4.0 

Trabajos agropecuarios calificados 25.9 12.4 51.2 

    

Obreros de manufactura y minas 7.4 10.5 1.6 

Obreros de construcción y choferes 5.9 7.8 2.4 

Vendedores ambulantes 5.5 7.9 0.9 

Otros 8.3 12.4 0.7 

                       

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda 
Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda - INEI, 
elaboración propia. 
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4.1.2. Planteamiento del problema 

En relación al diagnóstico situacional sobre la condición de los servicios 

educativos que se encargan de capacitar a las personas que padecen 

discapacidad visual, en la ciudad de Trujillo, se determinó que el principal 

problema gira entorno a: “DÉFICIT DE UN CENTRO DE 

REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD”. 

Gráfico N°10: Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Objetivos 

• Objetivo General 

Diseñar un Centro de Rehabilitación, que satisfaga las necesidades del 

usuario invidente y cumpla con los requisitos necesarios para la correcta 

formación pre laboral, rehabilitación y reinserción de personas invidentes. 
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Objetivos Específicos 

 

→ Establecer un programa arquitectónico en base al análisis funcional, 

espacial, sensorial y tecnológico de referentes arquitectónicos 

existentes.  

→ Emplazar el proyecto del Centro de Rehabilitación para personas con 

discapacidad visual en un terreno que se relaciona con el espacio 

público y tomando en consideración las necesidades de accesibilidad. 

→ Diseñar espacios al interior y exterior del Centro, que proporcionen un 

ambiente de interrelación entre los propios invidentes, así como 

integración con la comunidad. Los cuales actúen como un medio que 

invite al cambio de percepción que se tiene sobre las personas con 

discapacidad. 

→ Crear espacios y ambientes que respondan a la condición y necesidad 

del usuario invidente, para lograr mejorar su percepción espacial a 

través de la estimulación de los sentidos, utilizando diversos elementos 

sensoriales en la arquitectura, que permita agilizar su proceso de 

rehabilitación y puedan ser reinsertadas social y laboralmente. 

→ Determinar y brindar criterios de diseño enfocados en la arquitectura 

sensorial tales como espacios texturizados, vegetación aromática, 

espacios lúdicos y elementos auditivos como el sonido del agua. 
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4.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.2.1. Caracterización del usuario 

La propuesta está dirigida a la población con discapacidad visual, a 

partir de la edad de 15 años que se encuentran dentro de la Provincia 

de Trujillo, los cuales buscan ser atendidos, rehabilitados y reinsertados 

a la sociedad. En total la capacidad de atención es de 160 personas, la 

cual es la capacidad que atiende al año nuestro promotor CERCIL. 

Asimismo, de acuerdo al estado visual del usuario objetivo, se tiene la 

siguiente caracterización: 

Tabla N°10: Caracterización del usuario objetivo 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2017) 

 

Población Demandada 

Tomamos en cuenta la población con discapacidad en el Perú que 

representa el 10.4% de la población total, según el último Censo 2017, 

INEI. 

Tabla N°11: Población con Discapacidad en el Perú 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de 

Vivienda - INEI, elaboración propia. 

 

 

 

POBLACIÓN TOTAL EN EL PERU 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL 

PERU 

31 990 000 3 051 612 

100% 10.4% 
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A continuación, nos enfocamos específicamente en la discapacidad 

visual, la cual representa el 48,3% de las personas con discapacidad 

en el Perú. 

 

Tabla N°12: Población con Discapacidad Visual en el Perú 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de 

Vivienda - INEI, elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el dato anterior se tomará el 5.14% para hallar la 

población con discapacidad visual en la Región La libertad. 

 

Tabla N°13: Población con Discapacidad Visual en la región La Libertad. 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de 

Vivienda - INEI, elaboración propia. 

 

 

Seguidamente la Provincia de Trujillo alberga al 61% del total de 

personas con discapacidad visual en La Libertad. 

 
Tabla N°14: Población con Discapacidad Visual en la provincia de Trujillo. 

 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de 

Vivienda - INEI, elaboración propia. 

 

 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL 
PERU 

POBLACIÓN CON DISC. VISUAL EN EL PERU 

3 051 612 1,473,928 

100% 48.3% 

POBLACIÓN CON DISC. VISUAL   EN EL 
PERU 

POBLACIÓN CON DISC. VISUAL EN LA 
LIBERTAD 

1,473,928 75,760 

100% 5.14% 

POBLACIÓN CON DISC. VISUAL   EN LA 
LIBERTAD 

POBLACIÓN CON DISC. VISUAL EN LA 
PROVINCIA DE TRUJILLO 

75,760 46 214 

100% 61% 
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Con lo expuesto anteriormente, existe una alta demanda de personas 

invidentes en la Provincia de Trujillo es por ello que se tomara entre el 

rango de personas jóvenes y adultas de la edad de 15 años para 

adelante, puesto que también es el rango de edad con el que trabaja 

nuestro promotor CERCIL, de esta manera se busca una integración 

laboral, para que estas personas puedan ser capacitadas para realizar 

trabajos remunerado mejorando las oportunidades de empleos ya que 

mucha de ellas tiene familias que mantener y otras para que logren ser 

autosuficientes. 

Tabla N°15: Población con Discapacidad Visual en la provincia de Trujillo de 15 

años a más. 

 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de 

Vivienda - INEI, elaboración propia. 

 

Se toma el porcentaje de personas que fueron promovidos al empleo 

a través del programa “Soy Capaz” el cual representa 0.9% 

Tabla N°16: Población con Discapacidad Visual trabajando. 

 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de 

Vivienda - INEI, elaboración propia. 

 

En conclusión, se cuenta con una población demandante de 40 760 

personas que sufren discapacidad visual y que no son atendidas en la 

ciudad de Trujillo. 

POBLACIÓN CON DISC. VISUAL    EN LA 
PROVINCIA DE TRUJILLO 

POBLACIÓN CON DISC. VISUAL EN LA 
PROVINCIA DE TRUJILLO DE 15 AÑOS A + 

46 214 41 130 

100% 89% 

POBLACIÓN CON DISC. VISUAL EN LA 
PROVINCIA DE TRUJILLO DE 15 

AÑOS A + 

POBLACIÓN CON DISC. VISUAL 
PROMOVIDOS AL EMPLEO 

41 130 40 760 

89% 0.9% 
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Evaluación de la Oferta  

En la actualidad, existan 2 centros especializados en rehabilitación 

para personas invidentes en el Perú, ubicados en Arequipa (CERCIA) 

y Lima (CERCIL), ambas con gestiones y administraciones distintas, 

pero lo que tienen en común es que su oferta depende de factores 

económicos; además que hay una estrecha relación entre la 

capacidad de atención y los recursos financieros y humanos que 

disponen. 

Gráfico N°11: Centro de Personas Invidentes en Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ciudad de Trujillo, no se cuenta con Centros de Rehabilitación 

para personas invidentes, solo se dispone de un CEBE, el Centro 

Educativo Especial de Ceguera y Visión Subnormal Tulio Herrera 

León, el cual desde finales del año 2015 únicamente permite la 

inscripción a niños del nivel primario, además que, ahora busca la 

atención a personas con una condición de discapacidad grave, y no 
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precisamente de discapacidad visual, por indicación del Ministerio de 

Educación. 

 

La siguiente tabla refleja la capacidad de atención del Centro 

Educativo Especial de Ceguera y Visión Subnormal Tulio Herrera 

León el cual atiende a personas con diversas discapacidades y solo 

cuenta con 2 que sufren baja visión, representando una cantidad 

insignificante de acuerdo a la población que sufre discapacidad visual 

y esto se debe porque acepta a jóvenes en edad escolar, no mayores 

de 17 años. 

Tabla N°17: Matrícula por discapacidad y sexo, 2019 

 

 

 

Fuente: ESCALE- MINEDU 

 

Como resultado, la enseñanza especializada para invidentes se 

encuentra limitada; los jóvenes que pasan al nivel secundario son 

trasladados a colegios de enseñanza regular, donde la falta de 

recursos educativos adecuados se hace evidente y las materias que 

cursan no les permiten mejorar sus capacidades de orientación y 

comunicación. Trayendo consigo que este usuario en edad adulta, sin 

poder completar estudios de grado superior, se ve forzado a 

conformar empresas propias y buscar maneras de crear ingresos 

económicos. 

 

4.2.2. Dimensionamiento del servicio 

Para definir el dimensionamiento del servicio, se estudió la capacidad 

del ofertante, sus determinantes, los recursos con los cuales se 

disponen. Por otro lado, para estimar la demanda a atender, como no 

se cuenta con una normativa específica para el diseño de Centros de 
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Rehabilitación para personas con discapacidad visual en el Perú, se 

contrastó con análisis de casos nacionales e internacionales con el fin 

de establecer una población promedio de invidentes a servir; de 

manera complementaria se tomó de referencia el Manual de 

Rehabilitación de las personas con ceguera o baja visión (ULAC, 

2010) y adicionalmente se elaboraron fichas antropométricas (ANEXO 

N°1) teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para el tipo de 

usuario.  

• Capacidad de atención de alumnos 

Según la normativa del MINEDU propone tener como capacidad de 

atención promedio 106 alumnos invidentes entre los 0 a 21 años, En 

cuanto a la cantidad de aulas por nivel educativo, están repartidas de 

la siguiente manera, dos secciones de estimulación temprana, 4 

secciones para inicial y 12 secciones en el nivel primario. 

 

Tabla N°18: Capacidad de atención en CEBE 

 

Fuente: Norma Técnica para el diseño de locales de educación básica especial – 

MINEDU 
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Sin embargo, el MINEDU no toma en consideración talleres de 

orientación ocupacional para personas con discapacidad, es por ello 

que no se cuentan con parámetros establecidos, por tanto, se tomó 

en consideración el Manual de rehabilitación de la persona con 

ceguera o baja visión (ULAC, 2010) y los casos analizados. 

Tabla N°19: Cuadro resumen de casos análogos de población a servir. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comparando lo propuesto por el MINEDU y los casos análogos, se 

concluye que el proyecto tendrá una capacidad aproximada para 160 

alumnos, la cual también es el rango de beneficiados que trabaja el 

promotor CERCIL. En rangos de edades de 15 a 65 años, repartidos 

en cantidades y secciones según lo establecido en el reglamento y 

casos analizados. 

• Capacidad de atención del personal  

Se determinó la capacidad de atención del personal a través de 

entrevistas realizadas a los miembros profesionales del 

establecimiento CERCIL, quienes brindan una atención 

multidisciplinaria; en la zona administrativa se encuentra conformado 

por 8 trabajadores, que se especifican a continuación.  
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Tabla N°20: Capacidad de atención de personal administrativo.

Fuente: Entrevista directora de CERCIL, elaboración propia. 

En cuanto a la zona de salud gracias al convenio con el Ministerio de 

Salud permite contar con un psicólogo, trabajador social, un médico 

especialista en oftalmología. La atención es de manera personalizada, 

llevándose a cabo en promedio de 1 hora a la semana debido a que 

los usuarios realizan otras actividades a lo largo del día 

complementarias a su rehabilitación. Según la entrevista realizada a 

la directora de CERCIL, el personal de atención multidisciplinario 

puede llegar a ser limitado, es por ello que busca apoyo de 

voluntariado en conformidad con la ley N° 28238. 

 Tabla N°21: Capacidad de atención de personal de salud. 

Fuente: Entrevista directora de CERCIL, elaboración propia 
 
 
 
 
 
. 
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• Capacidad de atención del programa de rehabilitación 

 Antes de determinar la capacidad de atención es necesario 

conocer el proceso que siguen los usuarios invidentes desde su 

ingreso al Centro, para lo cual deben presentar exámenes médicos 

de su nivel de deficiencia visual, posteriormente pasan por una 

evaluación de ficha socioeconómica y por último acompañamiento 

psicológico y médico que tendrán a lo largo de su estadía. 

Como primera parte de la rehabilitación se encuentra el aprender 

a desplazarse con autonomía y a caminar con el bastón, es por 

ello que se cuenta con el Taller de orientación y movilidad que es 

dictado dos veces a la semana; consecutivo a este se encuentra 

el Taller de habilidades de la vida diaria, donde se  enseña el 

manejo personal y del hogar, posteriormente sigue el área de 

comunicación donde las personas invidentes aprenden braille, 

escritura, digitalización y computación, estos últimos con la 

intención de relacionarlos con la tecnología, estos cursos se dictan 

todos los días. 

 Gráfico N°12: Manual de rehabilitación de la persona con ceguera o baja visión 

 

Fuente: Entrevista directora de CERCIL, elaboración propia. 
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Como última parte de la rehabilitación se brinda talleres que 

ayuden a su reinserción laboral donde el usuario podrá escoger el 

curso de su preferencia y especializarse técnicamente, también se 

cuentan con cursos complementarios tales como oratoria, danza, 

teatro; los cuales buscan la inclusión, puesto que es abierto a todo 

el público, de esta manera se logra la reinserción social. A 

continuación, se detalla los talleres de rehabilitación con los que 

se cuenta, su capacidad y frecuencia de uso a la semana.  

 
 

Gráfico N° 13: Tipología de talleres 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la entrevista realizada a la directora de CERCIL, la plana 

docente especializada en alumnos con deficiencia visual es 

otorgada por el MINEDU y brinda 12 plazas. 

A continuación, se detalla a través del siguiente cuadro explicando 

a detalle la capacidad de atención del programa de rehabilitación. 
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Tabla N°22: Capacidad de atención del programa de rehabilitación.  

Fuente: Entrevista directora de CERCIL, elaboración propia. 

 

 

Para calcular el número de aulas se tomó en consideración el horario 

de atención del Centro que es de 8h diarias, la duración de los talleres 

y la capacidad según el tipo de taller.  

 

La frecuencia de uso de los talleres de Rehabilitación es de 2 veces 

por semana y al contar con 8h diarias de atención, y la duración de los 

talleres es dos horas, se obtiene que las aulas pueden ser ocupadas 

4 veces al día. 
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Si se multiplica el número de veces que las aulas pueden ser 

ocupadas al día, por el número de grupos se obtendrá la cantidad de 

veces que un aula puede ser utilizada a la semana. 

 

 

 

 

Entonces este resultado se multiplica por la capacidad del aula, 

obteniendo así el número de alumnos por aula semanalmente. 

 

Este cálculo responde para las aulas de los Talleres de Movilidad y 

Ocupación, ya que estas tienen una capacidad de 16 alumnos y se 

llevan dos veces a la semana y solo se requiere de un aula. 

 

 

De igual manera se aplica le mismo cálculo para las aulas del Taller 

de Comunicación, puesto que se llevan dos veces a la semana y 

tienen una capacidad de 8 alumnos, sin embargo, no satisface a los 

160 alumnos es por ello que se requiere contar con 1 aula adicional. 
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Para el cálculo del aula del Taller de Habilidades de la vida diaria, este 

tiene una capacidad de 8 alumnos y se lleva una vez a la semana. 

Entonces se multiplica el número de veces que las aulas pueden ser 

ocupadas al día, por el número de grupos se obtendrá la cantidad de 

veces que un aula puede ser utilizada a la semana. 

 

Entonces este resultado se multiplica por la capacidad del aula, 

obteniendo así el número alumnos por aula semanalmente, lo cual 

indica que con un aula si abastece a la capacidad del Centro. 

 

La capacidad de atención de la Biblioteca es de 90 alumnos, sin 

embargo, cabe señalar que durante el horario de atención de la 

Biblioteca el flujo de alumnos varía puesto que no todos comparten el 

mismo horario. 
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                          Tabla N°23: Capacidad de atención de la Biblioteca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

• Capacidad de atención de servicios complementarios 

En la zona de Servicios complementarios, el gimnasio tiene la 

capacidad de 20 alumnos los cuales están distribuidos por turnos y 

abastece a la población demandante. 

En el caso del SUM tiene capacidad de 100 alumnos los cuales serán 

organizados por grupos en caso de charlas o eventos que se realicen. 

Tabla N°24: Capacidad de servicios complementarios. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Capacidad de atención de zona comercial 

A continuación, se muestra la capacidad de la zona comercial, la 

cual varia el número de persona de acuerdo al turno en el que 

asistan. 

Tabla N°25: Capacidad de área comercial. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Capacidad de atención del personal de servicio 

Tabla N°26: Capacidad de personal de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Determinación de zonas y ambientes 

El Centro de Rehabilitación para personas con discapacidad visual, 

deberá prestar servicios elementales que, según la investigación, 

comparten los casos internacionales; los mismo que fueron avalados 

por la directora del CERCIL en una entrevista. 

Tabla N°27: Lineamientos para atención y funcionamiento de CERCIL. 

 

Fuente: Entrevista a directora de CERCIL. Elaboración propia. 

Los siguientes ambientes han sido organizados en función a las 

actividades que se van a realizar y al tipo de usuario que van a hacer 

uso de los espacios, en total se ha determinado un total de 7 zonas, 

las cuales se compone el programa arquitectónico: 

- Zona administrativa 

Esta zona está compuesta por ambientes destinados a la 

administración del Centro de Rehabilitación para personas invidentes, 

como oficinas del personal a cargo. 

- Zona de salud 

Esta zona posee atención al usuario, para cualquier consulta de tipo 

médica o psicológica. 

 

 

SERVICIOS BIENES 

ADMINISTRATIVO Oficinas de carácter administrativo y de gestión. 

ATENCIÓN Consultorio de asistencia social, psicología y un tópico. 

REHABILITACIÓN Talleres de capacitación y aprendizaje 

DESARROLLO DE HABILIDADES Espacios de complemento a la capacitación de talleres. 
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- Zona comercial  

Tiene atención al público en general, estudiantes invidentes y al 

personal administrativo, a través de los espacios de tipo comercial se 

pretende recaudar fondos económicos para que sustenten el centro. 

- Zona Servicios Complementarios 

Esta zona brinda atención tanto al público en general, pero 

principalmente al usuario invidente, de esta manera al incluir a ambos 

usuarios se pretende lograr inclusión entre ellos. 

- Zona de Recreación 

Estos espacios fueron propuestos para la recreación y socialización 

del usuario, además de ayudarlos a estimular sus sentidos y de esta 

manera asegurar su pronta rehabilitación. 

- Zona Educativa 

Esta zona es de uso exclusivo del usuario principal, posee una zona 

específica para el trabajo a través de los talleres, dentro de esta zona 

se encuentra la Biblioteca, la cual responde a las necesidades de las 

personas con discapacidad visual. 

- Zona de servicios generales 

Esta zona está compuesta por los ambientes donde el personal de 

servicio, se encargará del mantenimiento del Centro de Rehabilitación 

para personas invidentes. 
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4.2.4. ANÁLISIS DE INTERRELACIONES FUNCIONALES 

A continuación, se detalla todas las actividades que realiza el usuario 

invidente desde que llega por primera vez al centro para matricularse 

hasta cuando ya se encuentra en el proceso de rehabilitación. 

Gráfico N°14: Organigrama de actividades del invidente cuando ingresa al Centro -  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Si bien es cierto, las personas invidentes son los usuarios principales, 

también se encuentran aquellos acompañan en el proceso de 

rehabilitación y reinserción participando de forma eventual, tales como: 
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Tabla N°28: Caracterización los participantes externos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N°15: Organigrama de actividades del público eventual que acude al Centro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al Personal Administrativo es el encargado de brindar 

servicios de apoyo a actividades administrativas, los cuales cumplen 

una jornada laboral desde que se controla su asistencia, hasta que se 

retiran. 

Tabla N°29: Personal Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N°16: Organigrama de actividades del personal Administrativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Personal de Salud se encargan de velar por la salud física y 

psicológica de las personas invidentes, para lo cual se cuenta con el 

personal siguiente: 

 

Tabla N°30: Personal de Salud 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico N°17: Organigrama de actividades del personal Administrativo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Personal educativo quienes brindan un acompañamiento y apoyo 

personalizado durante los talleres. 

 

Tabla N°31: Personal Educativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se detalla las actividades que realiza el personal docente 

desde que inicia su labor en el Centro hasta el término de su jornada 

laboral. 

Gráfico N°18: Organigrama de actividades del personal Docente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Personal de Servicio cuya función es encargarse de tareas de limpieza 

y mantenimiento, las cuales son diversas y variables en función de las 

necesidades que se tengan que satisfacer. 

 

Tabla N°32: Personal de Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



65 

Organigramas 

 
Gráfico N°19: Organigrama general de funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Organigrama zona de administración 

Gráfico N°20: Organigrama zona de administración 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Organigrama zona de salud 

Gráfico N°21: Organigrama de salud 

Fuente: Elaboración propia 

Organigrama zona comercial 

Gráfico N°22: Organigrama zona comercial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Organigrama zona de recreación 

Gráfico N°23: Organigrama zona de rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Organigrama zona educativa 

Gráfico N°24: Organigrama zona de educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujograma 

 
Gráfico N°25: Flujograma general de funcionamiento del Centro de Invidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS, TECNOLÓGICOS, DE 

SEGURIDAD, OTROS SEGÚN TIPOLOGÍA FUNCIONAL 

Tabla N°33: Parámetros Arquitectónicos Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 28 

32 33 
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Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación 

Básica (MINEDU, 2015) El Ministerio de Educación divide su 

normativa según tipo de usuario en un Centro educativo, en este 

caso se tomó en cuenta los Centros de Educación Básica Especial. 

Tabla N°34: Clasificación de Centros Educativos 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU 
 

En el siguiente cuadro se muestra los criterios para tomar en 

cuenta para según la clasificación de CEBES que hace el 

ministerio y se tomará en cuenta la tipología 5 debido a que la 

educación se basará en talleres formativos. 

          Tabla N°35: Clasificación de Centros Educativos según discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU 
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Fuente: MINEDU 

Normas A.040 Educación También se tomará en consideración 

la norma A.040 Educación puesto que complementa con lo que 

dicta el Ministerio de Educación (MINEDU) para garantizar 

condiciones de habitabilidad y seguridad. 

 

 

 

 

Tabla N°36: Áreas y Características de espacios académicos  

Tabla N°37: Normas A.040 Educación  

Fuente: RNE, elaboración propia. 
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Normas A.070 Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas A.080 Oficinas 

 

Tabla N°38: Normas A.070 Comercio. 

Fuente: RNE, elaboración propia. 
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Normas A.090 Servicios Comunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla N°39: Normas A.080 Oficinas. 

Fuente: RNE, elaboración propia. 

 

Fuente: RNE, elaboración propia. 

 

Tabla N°40: Normas A.090 Servicios Comunales. 
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Normas A.120: Accesibilidad para personas con 
discapacidad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: RNE, elaboración propia. 

 

Tabla N°41: Normas A.120. 
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Normas A.130: Requisitos de seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: RNE, elaboración propia. 

 

Tabla N°42: Normas A.130. 
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Parámetros Arquitectónicos Internacionales 

Se tomó en cuenta antropometría, normas y diferentes programas 

que conforman las áreas de Rehabilitación Funcional y Sociolaboral, 

tomando como base estándares internacionales, puesto que la 

normativa peruana no cuenta con parámetros específicos para este 

tipo de equipamientos. 

 
NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (Instituto Mexicano Del Seguro Social, 2014) 

Espacios de Maniobra 

En el caso de las personas con discapacidad visual, es importante 

garantizar la accesibilidad tomando en cuenta la antropometría de 

circulación para el uso del bastón blanco o perros guía. Todo el 

recorrido de circulación debe garantizar seguridad y libertad para 

que así se pueda acceder desde y a cualquier servicio del 

equipamiento que se está proponiendo. La dimensión mínima 

recomendada será 120 cm. 

 

 

                      
Fuente: Instituto Mexicano Del Seguro Social, 2014 

 

 

 

Imagen N°13: Dimensiones para persona con bastón blanco y en compañía. 
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Accesos (Puertas) 

a) Las puertas deben tener un ancho de vano mínimo de 120 cm libres 

y abatir hacia afuera. 

b) Las puertas tendrán manijas tipo palanca a una altura de 90 cm del 

nivel de piso terminado.  

c) Las puertas de vidrio deben contar con vidrio de seguridad templado 

y contarán con protecciones o estarán señalizadas con elementos 

que impidan el choque de las personas contra ellas.  

d) Si la puerta es de paso continuo para personas en silla de ruedas, 

debe contar con una franja de protección tipo zoclo de entre 20 y 40 

cm de altura por su ancho. 

e) En los pisos de las puertas principales debe haber cambio de textura 

o pavimento táctil de 30 cm por todo su ancho antes y después de la 

puerta.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Instituto Mexicano Del Seguro Social, 2014 

 

 

 

 

 

Imagen N°14: Cambio de textura o pavimento en pisos. 
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Circulaciones Horizontales - Pavimento táctil para personas con 

discapacidad visual 

 

Este tipo de superficie, permite que la circulación sea más sencilla 

para las personas con discapacidad visual, integrando al piso 

códigos que indican cambio de dirección, avance seguro o 

advertencia, con texturas en alto en relieve. 

Los pavimentos tienen que ser de color contrastante, los cuales 

deberán estar integrados al pavimento ya existente en la edificación. 

 

Guía de dirección-avance. 

Es empleado como guía en la circulación horizontal de las personas 

con discapacidad visual; está conformada por una serie de barras 

paralelas una de otra indicando la dirección. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de advertencia  

Se usa para indicar alerta, cambio de dirección, o fin de recorrido. 

Está formado por un patrón ortogonal de conos con punta plana, que 

presenta las siguientes especificaciones. 

 

Imagen N°15: Guía de dirección-avance. 

H = 5 mm. 

A = 25 mm. 

L = 27.50 cm. 

C1 = 50 mm. 

C2 = 12.5mm. 

Dimensión total = 30cm x 30 cm 

Fuente: Instituto Mexicano Del Seguro Social, 2014 
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Fuente: Instituto Mexicano Del Seguro Social, 2014 

 

Rampas  

a) La pendiente máxima permisible será del 6%. 

b) En rampas con longitudes mayores, a 600 cm se considerarán, 

descansos intermedios de 150 cm de diámetro. 

c) Deberán tener un ancho mínimo de 100 cm libres entre 

pasamanos. Las rampas en interiores, tendrán un ancho mínimo de 

120 cm. Tanto en interiores como en exteriores, si la rampa es de 

Imagen N°16: Indicador de advertencia. 

Fuente: Instituto Mexicano Del Seguro Social, 2014 

Imagen N°17: Cambios de dirección. Imagen N°18: Fin de la guía de dirección. 

H = altura del cono 5 mm. 

D1 = diámetro del cono entre 12 y 15 mm 

en la parte superior. 

D2 = diámetro del cono 25 mm en la base. 

C1= 50 mm. 

C2= 12.5 mm. 

Dimensión total= 30 cm x 30 cm. 
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doble circulación, tendrá 210 cm de ancho mínimo; al ser el único 

acceso para todo tipo de usuario debe tener 150 cm de ancho como 

mínimo. 

d) Tendrá presencia de bordes laterales de 5 cm de altura.  

e) Las rampas tendrán que poseer pasamanos en ambos lados, con 

tubulares de 3.8 cm de diámetro, en color contrastante, con respecto 

al elemento vertical delimitante, colocados a 90 cm y un segundo a 

75 cm del nivel de piso terminado, separados 4 cm de la pared en su 

caso. Los pasamanos se prolongarán 30 cm en el arranque y en la 

llegada. 

f) Deberá existir un descanso de 150 cm al inicio y fin; cuando éste 

se encuentre en una puerta con abatimiento hacia afuera, se tomará 

en cuenta el área para su abatimiento. 

g) Las rampas no deberán culminar a pie de una puerta. 

h) Las condiciones del piso deberán ser firme, uniforme y 

antideslizante. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Mexicano Del Seguro Social, 2014 

 

 

Imagen N°19: Vista en planta de rampa. 
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Escaleras 

a) El ancho debe ser de 180 cm mínimo, y disponer de pasamanos 

en ambos lados de la escalera a una elevación de 75 y 90 cm del 

piso. Para las infraestructuras educativas de nivel preescolar, se 

añadirá un pasamanos a 60 cm de altura. 

b) Deberá existir un cambio de textura o pavimento táctil, con una 

separación de 30 cm del cambio de nivel, previo al arranque de los 

escalones, como también al final.  

c) Los contrapasos deben ser de 17 cm máximo y de color 

contrastante con la huella; no deberán tener huecos entre ellos. Las 

huellas serán de 30 cm y contarán con una franja antideslizante a 

2.5 cm de su borde. 

d) Las huellas, deben contrastar cromáticamente con los pasamanos 

y las paredes adyacentes. (Instituto Mexicano Del Seguro Social, 

2014) 

 

 

                   
Imagen. Vista lateral de escalera 

Fuente: Instituto Mexicano Del Seguro Social, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Mexicano Del Seguro Social, 2014 

 

Imagen N°20: Partes de una escalera. 
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Manual de rehabilitación de la persona con ceguera o baja 

visión (ULAC, 2010) 

 

Fuente: ULAC (2010), elaboración propia. 

 

 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 

 

 
Fuente: ONCE (2016) , elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°43: Manual de rehabilitación de la persona con ceguera o baja visión 

 

Tabla N°44: Actividades según áreas. 
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4.2.6. CUADRO GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE ÁREAS 

Tabla N°45: Programación General. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.7. Cuadro resumen de áreas 

 

El programa arquitectónico, corresponde al estudio casuística y análisis 

contextual. El área ocupada del proyecto, representa un 60%, dejando un 

40% para el desenvolvimiento de áreas verdes destinadas a la recreación 

e integración del usuario invidente. 
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Tabla N°46: Cuadro Resumen de las Áreas presentes en el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N°26: Gráfico Resumen de las Áreas presentes en el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. LOCALIZACIÓN 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CONTEXTO  

Localización 

El terreno se encuentra localizado en la Urbanización Covidunt, del distrito 

de Trujillo, provincia de Trujillo – Región La Libertad.  

Cuenta con dos frentes libres y un área total de 4037 m2  

Cuenta con medidas perimétricas: 

Por el norte: 73.32 ml 

Por el sur: 73.18 

Por el oeste:54.33 ml 

Por el este: 54.72 ml 

Imagen N°21: Ubicación a nivel departamental, provincial y distrital del terreno, y 

dimensiones del mismo 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano Catastral obtenido de la Municipalidad Provincial de Trujillo, elaboración 

propia. 

REGIÓN: 

 LA LIBERTAD 

PROVINCIA DE  

TRUJILLO 

DISTRITO DE  

TRUJILLO 
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Accesibilidad 

El terreno se emplaza en una zona estratégica y accesible, a dos cuadras 

de la vía principal que es la Av. América, donde transitan diversas líneas 

de transporte público y a su vez tienen conexión con el distrito de Trujillo 

y el Porvenir, la distancia de esta avenida hasta el centro es de 5 minutos 

a pie, lo cual facilita a las personas invidentes su traslado, además de que 

no existe congestión vehicular en las calles aledañas al terreno, siendo 

provechoso para nuestros usuarios quienes utilizan el sentido del oído 

para orientarse. 

Imagen N°22: Vías cercanas al terreno del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El terreno se ubica en un espacio accesible, a pesar de ello, el flujo 

vehicular es bajo, lo que se presta a la sensación de privacidad que 

el proyecto quiere brindar, con esto se elimina componentes que logren 

alterar el proceso de rehabilitación del usuario, como por ejemplo el 

desmesurado ruido producto de la congestión vehicular. 
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Sección Vial  

El terreno colinda con un parque siendo este el de mayor jerarquía, por 

otro lado, el frente derecho colinda con la calle 12, cuya vía tiene un ancho 

de 11 metros y es de dos sentidos. 

Imagen N°23: Secciones de vías aledañas al terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Alrededor del lote se aprecia que las viviendas varían unas de otras en 

cuanto a su altura, no superando los 3 pisos, este factor será clave para 

no alterar el perfil urbano de la zona al emplazar el proyecto. Por tal motivo 

se propone que la escala del proyecto no rompa con contexto, 
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Registro fotográfico del terreno y contexto 

En la vista de campo realizada, se procedió a hacer distintas tomas 

fotográficas, del interior del terreno como del contexto inmediato.  

Imagen N°24: Plano de registro fotográfico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 

Imagen N°25: Fotografía A - Terreno 

 

    

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 
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Imagen N°26: Fotografía B. - Terreno 

 

     

 

Imagen N°27: Fotografía C. - Terreno 

 

 
Imagen N°28: Fotografía D. - Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías propias. 
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Zonificación y dinámica urbana 

La zonificación del terreno pertenece a OU (otros usos), el cual es apto 

para el Centro de Rehabilitación para personas invidentes, puesto que 

permite establecimientos como centros médicos, hospitales, etc. Dicho 

terreno pertenece a la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo desde 

el año 1992.  

Plano N°01: Zonificación del terreno ubicado en la ciudad de Trujillo 

 

 
 

Fuente: Plano de Zonificación obtenido de la Municipalidad Provincial de Trujillo - 
Elaboración propia. 

Aspectos Climatológicos 

El terreno al estar ubicado dentro de Trujillo se tomó en cuenta las 

condiciones climatológicas de este espacio geográfico, la temporada de 

verano es la que presenta un aumento de temperatura, siendo el mes de 

febrero con la temperatura más alta (25.8°C); la temperatura más baja se 

registra casi a fines del invierno siendo el mes de setiembre (14.1°C); 
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además llueve con mayor intensidad en la temporada de verano más 

específicamente en el mes de enero (1.4 mm/mes) 

Gráfico N°27: Temperatura por meses de Trujillo 

 

Fuente: Senamhi 

 

Asoleamiento 

El recorrido solar es de Este a Oeste, por otro lado, la duración del día en 

Trujillo no varía tanto en el año, solamente varía 35 minutos de las 12 

horas en todo el año. Por lo general el día más corto se presenta en el 

mes de junio, mientras que el día más largo es en diciembre. 

Gráfico N°28: Salida del sol y puesta de sol con crepúsculo en Trujillo 

 

                           Fuente: Obtenido de www.weatherspark.com 

La salida del sol más temprana es en noviembre, y la salida del sol más 

tardía es en el mes de julio. La puesta del sol más temprana en mayo, y 

la puesta del sol más tardía el verano dentro del mes de enero. 
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Vientos 

La velocidad promedio del viento por hora en Trujillo tiene variaciones casi 

imperceptibles en el año. 

Dura casi 7 meses la temporada de vientos moderados principalmente de 

noche, con velocidades promedio del viento de más de 12 km/h. El día 

más ventoso del año se da en el mes de agosto, con una velocidad 

promedio del viento de 13,6 km/h. La dirección del viento en Trujillo es de 

sur a norte durante todo el año. 

Gráfico N°29: Dirección del viento en Trujillo 

 

Fuente: Obtenido de www.weatherspark.com 

 

Puntos de alimentación de servicios públicos 

En la visita al terreno se pudo detectar los principales puntos tanto de luz 

como de desagüe, fundamental para poder desarrollar las instalaciones 

en el proyecto, el terreno al estar ubicado en una zona ya urbanizada 

presenta los servicios básicos. 
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Plano N° 02: Plano de red de abastecimiento de servicios básicos en el terreno 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Topografía 

El terreno se encuentra en una cota de 29.00 m. La pendiente y desniveles 

en la topografía son mínimos, prácticamente es un terreno llano, debido a 

que la pendiente promedio es de un 0.68% de sureste a noroeste. 

                                       Imagen N°29: Mapa topográfico de la ciudad de Trujillo 

 

 

 

 

  

 

                                                 Fuente: Página Web topographic-map 
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Mapa de Peligros y Riesgo 

El terreno se encuentra en una zona alejada de peligros potenciales tal 

como riesgo de inundaciones es decir presenta peligro bajo. 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen N°30: Mapa de peligros de la ciudad de Trujillo    
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5. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

El proyecto está destinado a servir 160 personas con discapacidad visual 

(leve, severa y grave), ofreciéndoles una respuesta coherente e inclusiva 

tomando como base las necesidades del usuario invidente y apoyándonos 

en la arquitectura como el medio para su rehabilitación e integración a la 

sociedad, y puedan desarrollarse en el ámbito educativo o laboral para así 

lograr su autosuficiencia. 

Este tipo de edificaciones no cuenta con una normativa específica para el 

diseño de Centros para personas con discapacidad visual, es por ello que 

se contrastó con análisis de casos nacionales e internacionales, tales como 

el Manual de Rehabilitación de las personas con ceguera o baja visión 

(ULAC, 2010) y adicionalmente se elaboraron fichas antropométricas 

(ANEXO N°1) teniendo en cuenta las dimensiones necesarias para el tipo 

de usuario, es por ello que la arquitectura planteada puede ser utilizada 

como guía y objeto de investigación. 

5.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

La conceptualización del proyecto se fundamenta bajo 2 pilares 

conceptuales: la experiencia sensorial y la integración con la 

comunidad. El primer concepto hace referencia a estimular los sentidos de 

la persona invidente a través de diferentes elementos, colocados en puntos 

estratégicos, materializándose en una arquitectura sensorial, que orienta al 

usuario en su desplazamiento y rehabilitación. 

Gráfico N°30: Conceptualización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°31: Experiencia sensorial en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. PLANTEAMIENTO GENERAL  

Gráfico N°32: Planteamiento del proyecto 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. ASPECTO FUNCIONAL 

Circulación  

• La circulación se amolda a los volúmenes y pretende ser lo más recta 

posible, libre de obstáculos. Se cuenta con dos accesos independientes, 

el principal se encuentra ubicado frente al parque, y el acceso secundario 

frente a la calle 12, ambos presentan una circulación lineal, que irá 

acompañada de elementos sensoriales, facilitando el recorrido del 

usuario invidente y permitiendo una mayor comprensión del espacio. 

 

• El eje principal genera el recorrido, conecta con los diferentes bloques y 

permite crear un flujo sensorial, continuo y lúdico de un extremo a otro, 

el cual se ramifica ordenadamente para acceder a las diferentes zonas 

y espacios mediante recorridos secundarios, rematando en la zona 

educativa. 

 

                                   Plano N°3: Circulación 1° Nivel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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• Se desarrolló una circulación vertical, el cual se materializa en una 

rampa, esta se encuentra ubicada en una parte céntrica y al exterior del 

conjunto.  

• Los bloques se conectan por medio de un puente que nace desde la 

rampa, la cual es accesible para todas las personas; además se propuso 

escaleras exteriores que ayuden a la evacuación mucho más rápida del 

segundo piso. 

 

Plano N°04: Circulación 2° Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zonificación 

La zonificación se planteó tomando en cuenta la circulación del usuario 

invidente, por lo cual las zonas abiertas al público, tales como la zona 

administrativa, comercial y el SUM están próximas a los accesos; por 

el contrario, el volumen donde predomina la zona educativa, se 

encuentra en la parte posterior para garantizar la privacidad en las 

aulas. 

Gráfico N°33: Zonificación en el proyecto Centro de Personas con discapacidad 

visual en Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto tiene un área techada de 2 880 m2, y se dividió a través de 3 

filtros con las siguientes zonas descritas a continuación: 

1° FILTRO 

Zona Administrativa 

Emplazado en la primera planta del proyecto, presenta ingreso directo 

desde la circulación principal y dispone de los siguientes ambientes: 
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• 01 Sala de espera                                  • 01 Sala de reuniones 

• 01 Secretaria                                          • 01 Oficina administrativas 

• 01 Dirección con baño privado               • 01 S.S.H.H 

 

Zona de salud 
 

Se encuentra continua a la administración, puesto que mantienen relación 

funcionalmente, debido que los usuarios después de pasar por la parte 

administrativa son derivados a la asistenta social y psicología, es por ello 

que estas zonas se encuentren cercanas, se optimiza el espacio de tal 

forma que ambas zonas compartan la misma batería de servicios 

higiénicos. Dispone de los siguientes ambientes: 

• 01 Sala de espera                               • 01 Tópico con baño privado 

• 01 Oficina de Psicología                    • 01 Oficina de Asistencia Social 

• 01 S.S.H.H 

 

Plano N°05: Zonificación Zona administrativa y de Salud – 1° Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

ZONA ADMINISTRATIVA                   ZONA DE SERVICIO                   ZONA DE SALUD 
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Zona comercial 

Situado contiguo al ingreso secundario del proyecto, por ende, mantiene 

relación directa con espacio público exterior (Calle 12) a excepción de la 

Cafetería, la cual se accede por el interior del Centro de Rehabilitación.  

Cuenta con los siguientes espacios: 

• Tienda: Presenta un espacio de exhibición y un almacén 

• Espacio de masoterapia: Dispone de una recepción, un pequeño 

depósito, 5 cubículos de masajes y ½ SS. HH  

• Cafetería: Ofrece un espacio de atención con una amplia área de 

mesas, cocina, almacén y S.S.H.H tanto para el público en general 

como para los empleados  
 

Plano N°06: Zonificación Zona Comercial – 1° Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

ZONA COMERCIAL                            ZONA DE SERVICIO           
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2° FILTRO 

Salón de usos múltiples 

Cuenta con un ingreso exterior desde el parque, de esta manera se 

contribuye a la idea de la integración con la comunidad, también se cuenta 

con otro ingreso desde el interior, la cual puede ser utilizadas como salida 

de evacuación hacia el patio central, se propuso contar con una altura 

mayor al de los otros ambientes, puesto que este acogerá a un mayor 

número de personas. Cuenta con un amplio espacio de espectadores, 

estrado y un almacén 

Gimnasio 

Este ambiente se encuentra contiguo a los vestidores en el primer nivel, su 

puerta de ingreso se encuentra cerca al patio central. 

Dispone de espacios para máquinas y aeróbicos. 

Plano N°07: Zonificación 2° Filtro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ZONA DE SERV. COMPL.                        ZONA DE SERVICIO                        ZONA RECREATIVA 
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3° FILTRO  

Aulas 

Situado en la parte posterior del proyecto, para que de esta manera las 

actividades académicas no se vean interrumpidas por ruidos externos. 

En el primer nivel se cuenta con 4 aulas, que son Aula de masoterapia, de 

música, tejido y costura y por último el aula de habilidades diarias, todas 

las aulas cuentan con un acceso directo a la parte posterior donde se ubica 

un biohuerto. Tanto en el primer nivel como el segundo cuentan con una 

batería de baños en la parte central de todo el volumen. 

 

Plano N°08: Zonificación 3° Filtro – 1° Nivel 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el segundo nivel se ubicaron las aulas de menor capacidad y por ende 

de menor dimensión, estas son: aulas de prebraille, braille, digitalización, 

computación y de escritura; las cuales, a través de una modulación 

ortogonal, se genera un volado, que configura una galería peatonal en el 

primer nivel.  

 

Además, en este nivel se cuenta con terrazas al aire libre ubicadas a los 

extremos y en la parte central, para generar áreas de esparcimiento y de 

convivencia entre los usuarios.  

ZONA EDUCATIVA                        ZONA DE SERVICIO                        ZONA DE SERV. GENERALES 
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Plano N°09: Zonificación 3° Filtro – 2° Nivel 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado 3 aulas, las cuales son de mayor dimensión, se encuentran 

ubicadas en un bloque independiente y mantienen conexión a través de 

un puente, en este caso las aulas presentan una modulación diferente es 

por ello que entre cada aula se cuenta con servicios higiénicos y 

almacenes.  

 

Plano N°10: Zonificación 3° Filtro – 2° Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

ZONA EDUCATIVA                        ZONA DE SERVICIO                        ZONA DE TERRAZA 

ZONA EDUCATIVA                        ZONA DE SERVICIO                         
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Biblioteca 

Ubicada en el segundo piso se accede a través de la rampa central, el 

cual dirige un espacio receptivo, previo a la Biblioteca. 

 

La Biblioteca cuenta con un juego de alturas, donde el área de lectura es 

el que presenta mayor dimensión según la escala humana, además se 

propuso contar con espacios exteriores que funcionarán como terrazas de 

lectura. 

 

• Área de libros                                  • Sala de lectura 

• Zona de audiolibros                         • Terrazas de lectura 

• Almacén de libros                            • S.S.H.H 

      

Plano N°11: Zonificación Biblioteca – 2° Nivel 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Zona de Servicios Generales 

Esta zona se encuentra cerca al ingreso secundario, permitiendo de esta 

manera que los ambientes técnicos que se encuentran dentro, sean de 

fácil acceso al personal encargado del mantenimiento. 

• Cuarto de bombas                 • Cuarto de tablero 

• Sub estación                          • Caseta de control     

ZONA EDUCATIVA                        ZONA DE SERVICIO                        ZONA DE TERRAZA 
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Plano N°12: Zonificación general – 1° Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUARTO DE 

LIMPIEZA 
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Plano N°13: Zonificación general – 2° Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.   ASPECTO TECNOLOGICO AMBIENTAL  

Asoleamiento  

 

Los criterios que se emplearon para solucionar la incidencia solar en el 

proyecto tomo en cuenta su recorrido, que sea de este a oeste y su efecto 

en el terreno, para lo cual se identificó que el lado más afectado es el que 

colinda con la calle 12.  

Gráfico N°34: Orientación en el proyecto Centro de Personas con discapacidad visual 

en Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el emplazamiento de los volúmenes, se consideró que los vanos 

estén ubicados de tal forma que no se vean afectadas las funciones que 

se darán en sus ambientes, sin embargo, por las dimensiones del lote 

no se logró que todos los vanos no se vean afectados, para lo cual se 

propuso las siguientes soluciones: 

 

Tabla N°47: Soluciones de incidencia solar en el proyecto Centro de Personas con 

discapacidad visual en Trujillo. 

AMBIENTES 
PRINCIPALES 

SOLUCIÓN PLANTEADA 

Oficinas 
administrativas 

Los vanos de las oficinas se ven afectadas, se realizó un juego de 
parasoles en la fachada, logrando que los vanos se retranqueen 
para poder controlar la incidencia solar. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N°35: Soluciones de incidencia solar en el proyecto Centro de Personas con 

discapacidad visual en Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ventilación 

 

Se propuso disponer de ventilación cruzada, por lo tanto, los vanos se 

encuentran de forma paralela en el espacio, permitiendo garantizar confort 

en los ambientes.  

 

Gráfico N°36: Soluciones de ventilación en el proyecto Centro de Personas con 

discapacidad visual en Trujillo 

 

 

 

 
 

                                     
 

Fuente: Elaboración propia 

Talleres 

Los vanos de los talleres dispuestos hacia el este, se ven ligeramente 
afectadas, es por eso que se ha planteado un diseño de parasoles a 
los extremos, los cuales se encuentran retranqueados para así 
controlar la incidencia solar que afecta a esta fachada. 

Para evitar la radiación directa, se proponen 

parasoles verticales, en la fachada este 

donde la incidencia solar es mayor. 

Las circulaciones serán techadas para así 

evitar la radiación directa. 
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5.3.2.  CARACTERISTICAS DE DISEÑO INCLUSIVO 
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Plano N°14: Vegetación general - proyecto Centro de Rehabilitación para personas con 

discapacidad visual en Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano N°15: Vegetación Nivel 2° - proyecto Centro de Rehabilitación para personas con 

discapacidad visual en Trujillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano N°16: Fuentes de agua Nivel 1° - proyecto Centro de Rehabilitación para personas 

con discapacidad visual en Trujillo  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente de agua 

LEYENDA 
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 

A continuación, se describe la memoria descriptiva que responde a la 

especialidad de estructuras del proyecto “Centro de Rehabilitación para 

personas con discapacidad visual en la ciudad de Trujillo”. 

El proyecto se desarrolla en una superficie de 4 700m2 con una ligera pendiente 

y se organizó a través de 3 bloques que funcionan de manera independiente y 

se desarrollan en 2 niveles. 

El sistema estructural desarrollado es aporticado en cada ambiente del proyecto, 

utilizando en todos los ambientes cimentaciones, columnas y coberturas de 

concreto armado. Para ello se desarrolló el cálculo estructural, tomando como 

referencia los parámetros estructurales del RNE. 

• Norma Técnica de Edificación: E.020: Cargas 

• Norma Técnica de Edificación: E.030: Diseño Sismorresistente 

• Norma Técnica de Edificación: E.060: Concreto Armado 

• Norma Técnica de Edificación: E.070: Albañilería 

 

Tomando en consideración la Norma E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE del 

RNE, se rescató los siguientes criterios que la estructura debería soportar frente 

a un fenómeno sísmico. 

• La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas 

• La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como 

moderados, para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños 

reparables dentro de límites aceptables. 

• Para las edificaciones comunes, definidas en la Tabla Nº 3 de la Norma 

E.0.30, se tendrán consideraciones especiales orientadas a lograr que 

permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. 
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Tabla N°48. Categoría de las edificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RNE E.030 Cap.3 

 

Los aspectos previstos para el desarrollo de la concepción estructural 

sismorresistente son los siguientes: 

• Simetría en distribución de rigidez y masas. 

• En pisos altos considerar peso mínimo 

• Adecuado uso de materiales de construcción 

• Adecuada resistencia, en ambas direcciones, frente a las cargas laterales. 

• Continuidad estructural, tanto en planta como elevación. 

• Deformación lateral limitada. 

• Consideración de las condiciones locales. 

• Buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa. 
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La Categoría y Sistemas Estructurales está en relación a la categoría de una 

edificación y la zona donde se ubique, ésta deberá proyectarse empleando el 

sistema estructural que se indica en la Tabla N° 6, en nuestro caso, la 

edificación pertenece a de la categoría C por lo cual se optará por un sistema 

estructural de Pórticos, que consiste en que el 80 % de la fuerza cortante en la 

base actúa sobre las columnas de los pórticos. 

Tabla N°49. Categoría y estructura de las edificaciones 

 

 
Fuente: RNE E030- Cap3 

 

A continuación, se detallan los valores que se tomó en cuenta para el cálculo 

estructural el proyecto. 

• Concreto armado: f’c = 210 kg/cm2 

• Acero de refuerzo: fy= 4200 kg/cm2 

• Albañileria: f’m= 65 kg/cm2 
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JUNTAS CONSTRUCTIVAS 

Se presentan juntas constructivas en todos los bloques debido a su 

morfología y además que poseen una mayor longitud que pasa de los 25m, 

es por ello se independizó las estructuras para evitar fricción entre estas y 

que se debiliten.  

En el segundo bloque, se optó por contar con una junta constructiva, debido 

a la modulación estructural que divide cada ambiente. 

Y por último la circulación central donde se encuentra la rampa y la escalera 

también se adicionó juntas constructivas al puente, funcionando así de 

manera independiente y comunicando todos los bloques del segundo piso. 

 

Plano N°17: Juntas constructivas Nivel 2° - Centro de Rehabilitación para personas con 

discapacidad visual en Trujillo  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

JUNTAS CONSTRUCTIVAS   

LEYENDA: 

1 

2 

3 

BLOQUE 1 

BLOQUE 2 

BLOQUE 3 
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CÁLCULO PARA DETERMINAR LA JUNTA CONSTRUCTIVA 

La fórmula para determinar la junta de separación sísmica es la 

siguiente: 

S = 3 + 0.006 (H - 500) 

H = en cm 

Smin = 3 cm 

S = 3 + 0.006 (660 - 500) 

S = 3 + 0.006 (160) 

S = 3.96 cm = 4 cm 

PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 

BLOQUE 1° FILTRO (Modulo comercial) 

 

UBICACIÓN 
DE 

COLUMNA 

 
FÓRMULA Y RESULTADO 

 
OBSERVACIÓN 

 
 

Columna en 
esquina 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .45 x 

.30 

 
Columna 
céntrica 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .45 x 

.30 

 
 

Columna 
excéntrica 

  
 
 

Se ha 
considerado una 
medida de .45 x 

.30 

 

 

 

Área Tributaria = 12.70 m2 

P= 12.70m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 25 400 

A.col =25 400 Kg. /0.35 x(210 kg/cm2) 

A.col = 345.6 cm2. 

Medida de columna: 

√345.6 = 19 cm 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

 

A.col = P / 0.35 x f’c 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

A.col = P / 0.45 x f’c 

 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

A.col = P / 0.35 x f’c 

 

Área Tributaria = 26.4 m2 

P= 26.4 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 52,800 Kg. 

A.col =52,800 Kg. /0.45 x(210 kg/cm2) 

A.col =558.7 cm2. 

Medida de columna: 

√558.7=23.6 cm 

Área Tributaria = 13.91 m2 

P= 13.91 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P =27 820 Kg. 

A.col = 27 820 Kg. /0.35 x(210 kg/cm2) 

A.col = 378.5 cm2. 

Medida de columna: 

√378.5= 20 cm 
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BLOQUE 1° FILTRO (Modulo oficinas administrativas) 

 

UBICACIÓN 
DE 

COLUMNA 

 
FÓRMULA Y RESULTADO 

 
OBSERVACIÓN 

 
 

Columna en 
esquina 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .45 x 

.30 

 
Columna 
céntrica 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .45 x 

.30 

 
 

Columna 
excéntrica 

  
 
 

Se ha 
considerado una 
medida de .45 x 

.30 

 

BLOQUE 2° FILTRO (SUM) 

 

UBICACIÓN 
DE 

COLUMNA 

 
FÓRMULA Y RESULTADO 

 
OBSERVACIÓN 

 
 

Columna en 
esquina 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .45 

x.80 

 
 

Columna 
excéntrica 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de . 45 

x.80 

 

 

 

 

 

Área Tributaria = 15 m2 

P= 15 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 33 000 Kg. 

A.col =33 000 Kg. /0.35 x(210 kg/cm2) 

A.col = 448.9 cm2. 

Medida de columna: 

√448.9 = 21.2cm  

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

 

A.col = P / 0.35 x f’c 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

A.col = P / 0.35 x f’c 

 

Área Tributaria = 25.45 m2 

P= 25.45 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 50 900 Kg. 

A.col = 50 900 Kg. /0.35 x(210 kg/cm2) 

A.col = 692.5 cm2. 

Medida de columna: 

√692.5 =26.3 cm 

Área Tributaria = 12.3 m2 

P= 12.3 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 24 600 

A.col =24 600 Kg. /0.35 x (210 kg/cm2) 

A.col = 334.7 cm2. 

Medida de columna: 

√334.7 = 18.3 cm 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

 

A.col = P / 0.35 x f’c 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

A.col = P / 0.45 x f’c 

 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

A.col = P / 0.35 x f’c 

 

Área Tributaria = 21.3 m2 

P= 21.3 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 42 600 Kg. 

A.col =42 600 Kg. /0.45 x(210 kg/cm2) 

A.col =450.8 cm2. 

Medida de columna: 

√450.8 =21.23 cm 

Área Tributaria = 20.85 m2 

P= 20.85 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P =41 700 Kg. 

A.col = 41 700 Kg. /0.35 x(210 kg/cm2) 

A.col = 567.3 cm2. 

Medida de columna: 

√567.3 = 23.8 cm  
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BLOQUE 2° FILTRO GIMNASIO 

 

UBICACIÓN 
DE 

COLUMNA 

 
FÓRMULA Y RESULTADO 

 
OBSERVACIÓN 

 
 

Columna en 
esquina 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .60 x 

.30 

 
Columna 
céntrica 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .60 x 

.30 

 
 

Columna 
excéntrica 

  
 
 

Se ha 
considerado una 
medida de .60 x 

.30 

 

BLOQUE 3° FILTRO (Modulo aulas) 

UBICACIÓN 
DE 

COLUMNA 

 
FÓRMULA Y RESULTADO 

 
OBSERVACIÓN 

 
 

Columna en 
esquina 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .30 

x.60 

 
Columna 
céntrica 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .30 

x.60 

Área Tributaria = 13.7 m2 

P= 13.7 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 27 400 Kg. 

A.col = 27 400 Kg. /0.35 x (210 kg/cm2) 

A.col = 372.8 cm2. 

Medida de columna: 

√372.8  = 19.3 cm  

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

 

A.col = P / 0.35 x f’c 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

A.col = P / 0.45 x f’c 

 

Área Tributaria = 40.48 m2 

P= 40.48  m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 80 960 Kg. 

A.col = 80 960 Kg. /0.45 x(210 kg/cm2) 

A.col = 856.7 cm2. 

Medida de columna: 

√856.7 =29.3 cm 

Área Tributaria = 9.73  m2 

P= 9.73  m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 19 460 

A.col =19 460 Kg. /0.35 x (210 kg/cm2) 

A.col = 264.8 cm2. 

Medida de columna: 

√264.8 = 13.3 cm 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

 

A.col = P / 0.35 x f’c 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

A.col = P / 0.45 x f’c 

 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

A.col = P / 0.35 x f’c 

 

Área Tributaria = 32.71 m2 

P= 32.71 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 65 420 Kg. 

A.col =65 420  Kg. /0.45 x(210 kg/cm2) 

A.col =692.3 cm2. 

Medida de columna: 

√692.3 = 26.3cm   

Área Tributaria = 17.1 m2 

P= 17.1 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P = 34 200 Kg. 

A.col = 34 200 Kg. /0.35 x(210 kg/cm2) 

A.col = 465.3 cm2. 

Medida de columna: 

√465.3 = 21.6 cm   
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Columna 
excéntrica 

  
 

Se ha 
considerado una 
medida de .30 

x.60 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

Para el ancho de cada viga se tomó en cuenta también las dimensiones 

que tienen las columnas para no generar intersecciones que no encajen 

entre sí. 

BLOQUE DE 1° FILTRO 

UBICACIÓN 
DE VIGA 

VIGA PRINCIPAL VIGA SECUNDARIA 

 
 

Zona 
administrativa 

Hv = L /11 

Hv = 7.20 / 11 = 0.65 m 

B = Hv/2 

B = 0.65 m / 2 = 0.30m 

Hv = L /14 

Hv = 5.85 m / 11 = 0.53 m  

B = Hv/2 

B = 0.53m / 2 = 0.26 m => 0.30 m 

 
 

Zona 
Comercial 

Hv = L /11 

Hv = 7.20 / 11 = 0.65 m 

B = Hv/2 

B = 0.65 m / 2 = 0.30 m 

Hv = L /14 

Hv = 4.5 m / 11 = 0.41 m  

B = Hv/2 

B = 0.41m / 2 = 0.20 m => 0.20 m 
 

Plano N°18: Plano estructural – Bloque 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = AT x 1000 kg/m2 x N° pisos 

A.col = P / 0.35 x f’c 

 

Área Tributaria = 25.74 m2 

P= 25.74 m2 x 1000 kg/m2 x 2 pisos 

P= 51 480 Kg. 

A.col =51 480  Kg. /0.35 x(210 kg/cm2) 

A.col = 700.4 cm2. 

Medida de columna: 

√700.4 = 26.5 cm  

Fuente: Elaboración propia 
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BLOQUE DE 2° FILTRO 

UBICACIÓN 
DE VIGA 

VIGA PRINCIPAL VIGA SECUNDARIA 

SUM / 
Biblioteca 

 

Hv = L /11 

Hv = 8.90/ 11 = 0.80 m  

B = Hv/2 

               B = 0.80 m / 2 = 0.404 m => 0.40 

 
 

Hv = L /11 

Hv = 4.65 m / 11 = 0.42 m  

B = Hv/2 

          B = 0.42 m / 2 = 0.21 m  

 
 

Gimnasio 

Hv = L /11 

Hv = 7.40 m / 11 = 0.67 m  

B = Hv/2 

B = 0.65 m / 2 = 0.33 m 

Hv = L /14 

Hv = 3.90 m / 11 = 0.35 m  

B = Hv/2 

B = 0.41m / 2 = 0.20 m => 0.18 m 

 

Plano N°19: Plano estructural – Bloque 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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BLOQUE DE 3° FILTRO 

UBICACIÓN 
DE VIGA 

VIGA PRINCIPAL VIGA SECUNDARIA 

Aulas 

 

Hv = L /11 

Hv = 8.00 / 11 = 0.70 m  

B = Hv/2 

                B = 0.70 m / 2 = 0.35 m  

 
 

Hv = L /11 

Hv = 5.60 m / 11 = 0.50 m  

B = Hv/2 

          B = 0.50 m / 2 = 0.25 m  
 

Plano N°20: Plano estructural – Bloque 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TRIDILOSA 

Se utilizo una cubierta ligera de tridilosa para cubrir el espacio de 

circulación vertical y horizontal de la parte céntrica de la edificación, 

además este tipo de cubierta genera un juego de sol y sombra que se 

diferencia de las cubiertas de los módulos de las aulas, permitiendo al 
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usuario invidente reconocer dicho a través de la sensación térmica que se 

crea. 

La tridilosa se sostiene a través de 2 placas de concreto, las cuales, a su 

vez, sirven como puntos de apoyo para la escalera y rampa. 

Plano N°21: Plano tridilosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La red de instalaciones eléctricas se da inicio en el medidor, posteriormente se 

conduce al tablero general, localizado en la zona de servicios generales, 

específicamente en el cuarto de llaves, el cual distribuye a 3 tableros que 

controlan a cada bloque respectivamente; estos a su vez reparten a sub tableros 

que se encuentran emplazados en cada bloque del Centro, facilitando tener un 

control y mantenimiento de estos. 

La red de iluminación de luces emergencia cuenta con circuitos independientes 

al igual que la iluminación exterior del proyecto. 

Plano N°22: Planteamiento general de ubicación de tablero eléctrico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tablero General 

de distribución 

Tableros de 

distribución de 

cada bloque 

Sub Tableros de 

distribución 
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7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

7.1.1 TUBERIAS DE PVC – P 

(Policloruro de Vinilo) es un termoplástico que es obtenido por polimerización 

de Cloruro de Vinilo (CV). Este material tipo “P” pesado garantiza la 

hermeticidad contra líquidos, polvos, gases y fluidos propios de la construcción 

además de su gran resistencia a la humedad. 

7.1.2 LUMINARIAS 

Las luminarias propuestas han sido ubicadas en puntos específicos del espacio, 

esto debido que, la luz directa para las personas invidentes puede producir 

deslumbramiento y dificultad de visión al momento de hacer sus actividades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia                                   Fuente: Elaboración propia 

 

• Iluminación exterior 

 

 

Se propuso luminarias led tipo braquete, las cuales 

se ubican en los patios, terrazas y espacios de 

circulación, estas se encuentran a una altura 

mayor de la línea de visión, para evitar producir 

molestias visuales. 

 

Imagen N°32: Iluminación artificial 
que produce deslumbramiento 

 

Imagen N°31: Iluminación artificial 

recomendada          



140 

• Iluminación interior 

Se propuso paneles LED, con el objetivo de mejorar la experiencia del 

usuario invidente, a continuación, se describe los tipos de luminarias 

propuestas: 

 

Panel Rectangular LED  

 

Permite conseguir una luz más tenue y 

evitar deslumbramientos, así como 

suavizar las imágenes eliminando 

contrastes y texturas. 

 

Panel circular LED  

Genera una iluminación general uniforme y 

difusa, debido a que procede de varias 

direcciones, de esta manera se evita las 

sombras que producen las luces en una 

sola dirección.  

 

Luces de emergencia 

Este tipo de equipos son muy útiles ante 

una falla de suministro eléctrico, puesto se 

activan de manera rápida, brindando una 

luminosidad segura de bajo consumo, 

permitiendo prevenir accidentes y 

garantizar la seguridad del equipamiento, 

serán ubicadas estratégicamente en el 

espacio. Las luces de emergencia 

presentan una fácil instalación en techos o 

paredes, en superficies o empotradas.  
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7.1.3 CAJA DE PASE DE PVC 

Las cajas de pase será de PVC ya que presenta mayor resistencia al 

medio ambiente y a la corrosión, además de facilitar la organización de 

cables eléctricos, proteger y brindar facilidad de mantenimiento. 

7.1.4 POZO A TIERRA 

Se encuentra ubicado cerca al tablero eléctrico, específicamente en el 

biohuerto, se ha propuesto pozos de tierra para cada bloque. Se debe 

certificar que la resistencia del SPAT se encuentre dentro del rango 

solicitado; la varilla usada será de cobre puro al 99.99%. Para mayor 

resistividad de la tierra se cambiará por tierra de chacra, y compuestos 

adecuados para ese fin.  

7.1.5 TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN  

El tablero general y tableros de distribución serán metálicos del tipo RIEL 

DIN, el número de polos se encuentra indicado en los planos, estos se 

encontrarán equipados con llaves termomagnéticas y diferenciales. 

7.1.6 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS  

Estos dispositivos desconectan la energía eléctrica frente a un corto 

circuito o una sobrecarga.  

7.1.7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL  

Este dispositivo se encarga de proteger los equipo y personas contra 

fuga de corriente 

8. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

El proyecto comprende el diseño de las instalaciones de redes interiores 

de agua, desagüe y la solución del sistema de drenaje de las aguas de 

lluvia de los techos.  
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8.1. AGUA POTABLE 

El Centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual será 

suministrado de agua para el consumo desde la red existente de la zona. 

En el proyecto la conexión será:  

• A partir de la red existente en la calle hacia el interior será de 1” de 

diámetro hasta el ingreso a la cisterna.  

• La cisterna tiene una capacidad de 18.60 m3  

• Las tuberías serán de PVC-CL 10. 

8.2. CONSUMO DE AGUA 

El consumo de agua está en función de las dotaciones según como indica 

el Título III.3 – Norma IS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

La dotación de agua se calculó según las diferentes zonas existentes en 

el proyecto, obteniendo una dotación parcial por ambiente. La sumatoria 

resultante será la cantidad en litros que se necesitaría para abastecer, 

que para el proyecto son 24.81 L, la cual será almacenada en la cisterna. 

8.3. DOTACIÓN DE AGUA FRÍA 

Tabla N°50. Consumo diario para Zona Administrativa. 

ZONA ADMINISTRATIVA 

DOTACIÓN CANTIDAD DE PERSONAS VOLUMEN 

20 L/persona 

 

 
31 

 
 

V = 20L x 31 
V = 620 Litros 

           

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°51. Consumo diario para Zona de Salud. 

ZONA DE SALUD 

DOTACIÓN CANTIDAD DE PERSONAS VOLUMEN 

20 L/persona 

 

 
16 

 
 

V = 20L x 16 
V = 320 Litros 

           

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°52. Consumo diario para Zona Comercial-Comedor. 

ZONA COMERCIAL - COMEDOR 

DOTACIÓN ÁREA VOLUMEN 

50 L/m2 

 

 
80 m2 

 
 

V = 50L x 80 
V = 4000 Litros 

           

Fuente: Elaboración propia 

*El inciso I del punto 2.2 Dotaciones, punto d, del SUB TÍTULO III.3 Instalaciones 

Sanitarias 

Tabla N°53. Consumo diario para Zona Comercial- Tienda. 

ZONA COMERCIAL – TIENDA* 

DOTACIÓN ÁREA VOLUMEN 

6 L/m2 

 

 
23.90m2 

 
 

V = 6L x 23.90 
V = 143.40 Litros 

           

Fuente: Elaboración propia 

*El inciso I del punto 2.2 Dotaciones del SUB TÍTULO III.3 Instalaciones Sanitarias 

indica que se debe considerar una dotación mínima de 500L/d. Por lo tanto, se 

considerará esta dotación que incluirá la tienda y la sala de masoterapia. 

Tabla N°54. Consumo diario para Zona Educativa. 

ZONA EDUCATIVA 

DOTACIÓN CANTIDAD DE PERSONAS VOLUMEN 

50 L/m2 

 

 
213 

 
 

V = 50L x 213 
V = 10650.00 Litros 

           

Fuente: Elaboración propia 

*El inciso I del punto 2.2 Dotaciones, punto f, del SUB TÍTULO III.3 Instalaciones Sanitarias 

Tabla N°55. Consumo diario para Sala de Usos Múltiples. 

SALA DE USOS MULTIPLES 

DOTACIÓN CANTIDAD DE PERSONAS VOLUMEN 

3 L/asiento 

 

 
150 

 
 

V = 3L x 150 
V = 450 Litros 

           

Fuente: Elaboración propia 
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*El inciso I del punto 2.2 Dotaciones, punto g, del SUB TÍTULO III.3 Instalaciones Sanitarias 

Tabla N°56. Consumo diario para Gimnasio. 

GIMNASIO 

DOTACIÓN ÁREA VOLUMEN 

30 L/m2 

 

 
95 m2 

 
 

V = 30L x 95 
V = 2850 Litros 

           

Fuente: Elaboración propia 

*El inciso I del punto 2.2 Dotaciones, punto g, del SUB TÍTULO III.3 Instalaciones Sanitarias 

Tabla N°57. Consumo diario para Áreas Verdes. 

ÁREAS VERDES 

DOTACIÓN ÁREA VOLUMEN 

2 L/m2 

 

 
2712 m2 

 
 

V = 2L x 2712 
V = 5424Litros 

           

Fuente: Elaboración propia 

 

Volumen Total = 24,814.00 litros 

 

Comprende lo siguiente: 

 

- Reserva de consumo doméstico = 24.81 m3 

 

8.4. ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

 

• Almacenamiento de Cisterna 

Vc= ¾ (Vt) = ¾ x 24.81 = 18.60 m3  

 

Valor asumido: Vc = 18.60 m3 

 

• Regulación: Tanque Elevado 

VTe = 1/3 (Vt) = 1/3 x 24.81 = 8.27 m3 

 

Valor asumido: VTe = 8.30 m3 
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8.5. ACOMETIDA A CISTERNA 

 

La tubería genera menor pérdida de carga entre ∅ ½”, ∅ ¾” y ∅ 1” de 

diámetro, entonces se considera un tubo de ∅1” de diámetro. 

 

8.6. DESAGÜE  

El sistema de desagüe en el proyecto será el tradicional con la existencia 

de redes de alcantarillado en las calles aledañas. 

• Las tuberías y accesorios para desagüe serán de clase pesado PVC-

SAP.  

• Las tuberías y accesorios para ventilación serán de clase pesado, 

PVC-SAP.  

• Los sumideros y registros serán de bronce, cromados y colocados al 

ras del piso terminado. 

Contando con un colector de ∅4” de diámetro, s = 1.0 %. 

8.7. AGUA DE LLUVIAS  

El proyecto estaría propenso a precipitaciones durante pocos meses, por 

lo que los tres bloques contarán ligeras pendientes en los techos que 

permitan la derivación del agua pluvial hacia las gárgolas colocadas 

estratégicamente, por lo que a través de este sistema el agua caerá 

directamente sobre las áreas verdes. 

 

Colector primario   ∅1 = 2” de diámetro 

 

Montante de lluvia    MLL = 2” 

 

Colector de lluvia (P-1): ∅ = 2” de diámetro 

 

Descarga: Frontis edificación 
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8.8. VENTILACIÓN 

Sobresale de techo   + 0.20 m 

De S.S.H.H.    ∅2 = 2” de diámetro 

 

9. MEMORIA DESCRIPTIVA SEGURIDAD 

El recorrido de evacuación del proyecto se caracterizará por contar con 

señalización inclusiva, con la finalidad de ofrecer medios confiables y accesibles 

de salida para los diferentes usuarios en casos de emergencia; es por ello que 

se tomó en consideración la Norma A.130 del R.N.E. 

9.1. PLAN DE EVACUACIÓN 

En el primer nivel los pasillos de circulación disponen de un ancho de 4.85 m, 

la segunda planta dispone de un ancho de 2.90 m para un fácil y libre tránsito, 

además se consideró amplios espacios de integración que servirán tanto de 

socialización y recreación como de protección para los invidentes. 

La segunda planta cuenta con cinco espacios abiertos que sirven de resguardo 

en caso de desastres. 

 

El proyecto cuenta con 2 escalares exteriores, una ubicada en la parte central 

que acompaña el eje de circulación principal y otra ubicada en la parte lateral 

del bloque 3, (1.20m de ancho), esta ayuda a descongestionar la principal 

circulación vertical. 

 

Una rampa con pendiente de 8% acompaña la circulación horizontal principal, 

conectando de esta forma con el segundo nivel, la cual también se podrá usar 

como un medio de evacuación. 

 

Los vidrios en las puertas deberán ser aprobados y certificados como 

dispositivos a prueba de fuego de acuerdo al rango necesario.  
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                        Tabla N°58: Cuadro de distancias de recorrido más crítico por zonas 

 

PRIMER BLOQUE 

NIVEL AMBIENTE 
DISTANCIA DE RECORRIDO MÁS 

CRITICO 

Primer Nivel 
 

Segundo Nivel 

Oficina de director 

Taller de Orientación y Movilidad 

19.90 metros 

39.50 metros 

 

SEGUNDO BLOQUE 

NIVEL AMBIENTE 
DISTANCIA DE 

RECORRIDO MÁS CRITICO 

Primer Nivel 
 

Segundo Nivel 

Almacén de Gimnasio 

Zona de Libro 

39.95 metros 

38.05 metros 

 

TERCER BLOQUE 

NIVEL AMBIENTE 
DISTANCIA DE 

RECORRIDO MÁS CRITICO 
Primer Nivel 

 

Segundo Nivel 

Taller de Habilidades de la vida diaria 

Terraza 

34.50 metros 

37.70 metros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.2. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Las señaléticas a implementar contarán con una ubicación, tamaño, color 

y diseño distintivo que sea fácilmente identificable, siendo instalado a una 

altura promedio entre 1.80 y 2.00mt., según lo establecido en la NPT 

399.01-1. 

Como parte de la inclusión se propuso señalética en braille para que de 

esta manera los usuarios puedan percibir la información por el canal táctil 

y desplazarse con mayor autonomía.  
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Imagen N°33: Propuesta señalética en braille 

  

Fuente: Google Imágenes. 

A continuación, se detalla las señaléticas propuestas en el proyecto las cuales 

estarán compuestas de pictogramas, textos y braille. 

Imagen N°34: Señaléticas de evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Google Imágenes. 

La señalización sonora es necesaria para las PCD visual es por ella que se 

propuso avisadores sonoros en puntos estratégicos del proyecto. 

 

 

Área del pictograma 

Área del texto 

Área del braille 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO 1: FICHAS ANTROPOMETRICAS  
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11.2. ANEXO 2: ENTREVISTAS 
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11.3. ANEXO 3: ANÁLISIS ENTREVISTAS 
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