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El presente proyecto de investigación busca sustentar el por que es tan importante implementa un Instituto 

Tecnológico Superior para la formación e inclusión de personas con capacidades especiales en la ciudad de 

Arequipa, tomando en cuenta que Arequipa es la segunda ciudad con mayor porcentaje de habitantes con 

alguna discapacidad según el INEI.  

 

En la actualidad existen centros de educación básica para personas con habilidades especiales en el Perú, 

registrados por el Ministerio de Educación del Perú, pero no existen centros de estudios técnicos o de oficios 

para personas con capacidades especiales, por ello es que estas personas no se encuentran preparadas 

adecuadamente para un trabajo en la sociedad y son aislados sin haberles dado una oportunidad.  
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2. IDEA DEL PROYECTO  



2.1 ASPECTOS GENERALES  

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN E INCLUSIÓN 

DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN AREQUIPA 

Personas con capacidades 

especiales  (con problemas para 

moverse o caminar y/o usar 

brazos o piernas, para ver, para 

oír, para entender o aprender, para 

relacionarse con los demás, para 

hablar o comunicarse) 

Dirigido a:  

Toda la población de personas 

con discapacidad entre los 14 

hasta los 29 años de edad que 

se encuentren en el 

departamento de Arequipa y los 

departamentos que conforman 

la macrorregion sur del Perú 

Que busquen:  

Una educación técnica o de oficio 

Que permitirá:  

El aumento porcentual de personas que trabajan con capacidades 

especiales 

Que permitirá:  

Que se desarrollen en la sociedad y de esta forma se pueda disminuir la discriminación y prejuicios 
hacia las personas con capacidades especiales y demostrar que ellos también pueden desarrollar 
habilidades como cualquier otra persona.    
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Fuente: Informe económico y social, Región Arequipa 2016 

Figura N° 1 –volcán Misti  



2.2 SÍNTESIS DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

INEXISTENCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS TÉCNICOS O DE OFICIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES   

Es evidente que hay una gran parte de la población de discapacitados que 
no son remunerados, ya que no tienen los estudios correspondientes 
para poder desarrollarse adecuadamente, convirtiéndose en una carga 
para la sociedad y para sus familiares 

Modalidad 
Educativa 

 
Total 

Gestió
n 

Públic
a 

Gestió
n 

Privad
a 

Área 
Urba
na 

Áre
a 

Rur
al 

Sexo 
Masculi

no 

Sexo 
Femenino 

 
Educación 

Básica 
Especial 

 

18 90
6 

16 048 2 858 
18 82

7 
79 11 468 7 438 

 

Estos estudiantes inscritos en el censo de educación básica especial del 2015, 
no siendo el total de estudiantes, solo llegan a terminar el grado de primaria 
y secundaria que se brinda en estas instituciones, no se les da la oportunidad 
de realizar estudios posteriores para que puedan desarrollar un adecuado 
desempeño eh inclusión en la sociedad. 

Tabla N° 1 – Perú: matrícula en el sistema educativo modalidad 

educación básica especial 2015 

Fuente: Censo Escolar 2015 

Fuente INEI: 2012 

Figura N° 4 – Perú: condición de ocupación de la población con 

alguna discapacidad 

(Porcentaje  respecto de la población de 14 y mas años con alguna 

discapacidad) 

Figura N° 2 - Perú: población con alguna discapacidad, según 

grupo de edad  

(porcentajes)  

Fuente INEI: 2012 

Según el INEI, al 2012, la 
población de entre 18 y 29 
años que cuenta con alguna 
discapacidad viene a ser el 
6.4% de la población total del 
Perú, es decir 100 825 mil 
personas 

Figura N° 3 – Perú: población por tipo de limitación 

permanente (porcentaje) 

%     (931 993) 

%     (801 185) 

%     (532 209) 

%     (506 358) 

%     (295 438) 

%     (260 873) 

Fuente INEI: 2012 
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2.3 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN PROPUESTA  

Calidad de vida para 

discapacitados    

Integración con el 

entorno   

Sostenibilidad en 

materiales y energía 

Sensaciones a través 

de la iluminación, 

materiales y aromas  

Ergonomía y 

discapacidad   

Dándoles todas las 

herramientas para que 

se puedan desarrollar 

en estas instalaciones y 

se sientan cómodos 

Por ello para una mejor 

enseñanza se debe tomar en 

cuenta la ergonomía especial 

para discapacitados, así ajustar 

el diseño de la infraestructura a 

sus necesidades y limitaciones 

Adecuada iluminación, 

materiales y aromas para que 

transmitan las distintas 

sensaciones y experiencias, de 

esta manera los discapacitados 

les será más fácil recorrer todo 

el centro.  

Esto se conecta con la 

sostenibilidad que deben 

tener los materiales que 

se utilizaran y la energía 

que se debe ahorrar en 

el lugar.  

Un diseño amigable 

con el entorno que se 

involucre y no rompa 

con los parámetros  
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO  



8 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A ATENDER 

Fuente INEI: 2012 

Figura N° 5 -  Perú: condición de ocupación de la población con 

alguna discapacidad 

(Porcentaje  respecto de la población de 14 y mas años con alguna 

discapacidad) 

Figura N° 6 - Perú: personas ocupadas de 14 y mas años de edad con 

discapacidad, por categoría de ocupación  

(Distribución porcentual) 

Fuente INEI: 2012 

En la actualidad existen centros de educación para personas con habilidades especiales en el Perú, registrados por el ministerio de educación del Perú 

(MINEDU),  llamados Centros de Educación Básica Especial (CEBE), estas son dirigidas con el apoyo del Ministerio de Educación; los cuales atienden a 

estudiantes con discapacidad severa o multidiscapacidad desde los 3 años de edad hasta los 20. Inicial desde los 3 años hasta las 5, primaria desde los 6 hasta 

los 14 años y secundaria desde los 15 hasta los 20 años, estas son las edades normativas con una flexibilidad de 2 años correspondientemente.  

En cuanto a estudios técnicos o de oficios para personas con discapacidad intelectual no se ha encontrado ningún centro especializado en el Perú, solo se pudo 

encontrar un Centro de Educación Técnica productiva (CETPRO), el cual no se especializa en personas con discapacidades pero si tiene enseñanza inclusiva. 

Por ello las personas con discapacidad intelectual y problemas de socialización al terminar sus estudios secundarios en el Perú no llegan a desarrollarse 

adecuadamente en la sociedad. 

Media la información brindada por el instituto Nacional de Estadísticas e informática (INEI), observamos que el 76.8% de personas con alguna discapacidad no se encuentran 
económicamente activas es decir, llegan a ser una carga para las familias. Además encontramos que las ocupaciones del solo 21.7% de personas económicamente activas  no 

son necesariamente las adecuadas. Por ello es necesario una adecuada educación técnica o de oficio para las personas con capacidades especiales en el Perú.   

INEXISTENCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS TÉCNICOS O DE OFICIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES   
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3.2 CONTEXTO SOCIAL 
Tabla N° 2 - Población, superficie total y agropecuaria, según 

departamento, 2015 

Fuente: INEI  

se observa que la población total del Perú es más de 31 

millones de habitantes y los departamentos con mayor 

población son Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca, Puno, 

Junín, Cusco y Arequipa, los cuales tienen más de 1 millón de 

habitantes cada uno 

Debido a la información brindado por el INEI sobre el producto bruto interno por 

departamento, se pudo observar que la tasa de crecimiento de Arequipa durante el 2007 

hasta el2014 es un 4.3%, lo cual es un promedio importante con relación a otros 

departamentos. Además con relación al porcentaje total del PBI del Perú, Arequipa ocupa el 

segundo lugar en los departamentos después de la capital, Lima. Esto quiere decir que 

Arequipa tiene un importante porcentaje importante del total del PBI del Perú. 

Fuente: Comportamiento de la economía peruana en el 2014, INEI  

POBLACIÓN Y MIGRACIONES  

Figura N° 7 - Producto bruto interno, según 

departamento:2014  
Figura N° 8 - Producto bruto interno por habitante, según 

departamento: 2014  
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3.2 CONTEXTO SOCIAL 

Migración Interna Reciente y el Sistema de Ciudades, 2002-2007 

 

Tabla N° 3 - Principales corrientes de inmigración según principales 

departamentos de origen, 2001 - 2007  

Fuente: INEI  

Tabla N° 4 - Población migrante y tasa de migración por departamento 1981 

– 2007 

(migración reciente ) 

Fuente: INEI  

MIGRACIONES  

según el documento de Migración Interna Reciente y el Sistema de 

Ciudades del 2002-2007 realizado por el INEI, el total de inmigrantes 

a Arequipa entre los años 1976 y 1981 es de 67 mil 294 personas; 

entre los años 1988 y 1993 el total fue de 88 mil 022 y entre los años 

2002 y 2007 fueron 78 mil 110 personas inmigrantes al 

departamento. Los principales departamentos de los que provienen 

los inmigrantes al departamento de Arequipa son de la ciudad de 

Puno, Cusco, Lima y Callao, Moquegua, Tacna, Ica, entre otros.  

Toda esta información soporta la idea de desarrollar el proyecto en el departamento de Arequipa, enfocándonos principalmente en las personas con discapacidad del 
departamento pero también en todo la macrorregión sur del Perú que están conformadas por los departamentos de Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Apurímac y 
Madre de Dios; decisión tomado ya que las inmigraciones de Arequipa provienen principalmente de estas ciudades 
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3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

• Debido a la información brindada por la Encuesta Nacional Especializada sobre 
Discapacidad (ENEDIS), observamos que el porcentaje de personas con 
discapacidad entre las edades de 18 a 29 años en el Perú es alta siendo 6 de 
cada 100 personas de este grupo, 

• El grupo de personas con limitación para moverse o caminar y/o para usar 
brazos o piernas, son las que tienen mayor porcentaje frente a las demás 
limitaciones en el Perú.  

Fuente: INEI  

Fuente: INEI  

Fuente: INEI  

Imagen N° 9 – Perú: Personas con alguna discapacidad por sexo, 2012 

Imagen N° 10 – Perú: Población por tipo de limitación permanente, 2012 

Imagen N° 11 – Perú: Población con alguna discapacidad, según grupo de 
edad, 2012 
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3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

Fuente: Primera encuesta especializada sobre discapacidad 2012- INEI 

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

Debido a la información brindada por los resultados de la Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) y el CONADIS, observamos que 

82 mil 970 personas con discapacidad en Arequipa, siendo el segundo 

departamento con mayor población con discapacidad después de Lima. 

Tabla N° 5 - Perú; población con alguna discapacidad por tipo de limitaciones, según ámbito 

geográfico, 2012 
Tabla N° 6 - Perú; población inscrita en el registro nacional de la persona con 

discapacidad por sexo según región, 2000 - 2017 
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3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 Según el CONADIS, solo 7 mil 457 personas con discapacidad se encuentran registradas en este organismo, también se observan los registros de los departamentos que 
conforman la macroregion sur, los cuales son porcentualmente importantes para el proyecto. 

 Las personas con discapacidad entre los 14 a 29 años registradas en el CONADIS en el departamento de Arequipa es de un total de 1 mil 530 personas, además también 
están las registradas en los departamentos de la macroregion sur, toda es población es tomada en cuenta para el desarrollo del proyecto 

Tabla N° 7 - Perú: población inscrita en el registro nacional de la persona con discapacidad por grupos de edad según región, 2000 - 2017 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD INSATISFECHA  

Fuente: MTPE – Encuesta de demanda laboral de personas con discapacidad, 2013  

Ley General de la Persona con 

Discapacidad en su Artículo 49, 

cuota de empleo 

“Las entidades públicas están obligadas a contratar a 

personas con discapacidad en una proporción no 

inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los 

empleadores privados con más de cincuenta 

trabajadores en una proporción no inferior al 3%”. 

Ley N° 29973 

Las personas con discapacidades tanto físicas como 

intelectuales y sociales tienen los mismo derechos a ser 

independientes en la comunidad con las mismas 

condiciones que los demás, y de tener estudios tanto 
básicos como superiores. 

 En el caso del grupo ocupacional empleado, la ocupación 
más demandada sería recepcionista y empleados de agencias 
de viaje 

 En el grupo ocupacional obrero, la ocupación más 
demandada sería la de personal de limpieza. 

 En el grupo ocupacional técnico, destaca la demanda de 
técnicos en administración 

 El caso del grupo ocupacional profesional, las ocupaciones 
más demandadas serían, profesional de la informática y 
administradores de empresas 

Tabla N° 8 - Lima metropolitana; requerimiento de personas con discapacidad, según grupo ocupacional y 

ocupaciones demandadas, 2014 
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3.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y FODA  

Inexistentes espacios de preparación 

técnica y de oficio para el desarrollo 

laboral de personas con limitaciones 

intelectuales y sociales. 

Carga para la 

sociedad 

Difícil incorporación de 

personas con 

habilidades especiales a 

la sociedad 

Discriminación 

Poca inversión 

pública o 

privada 

Ineficiente gestión 

de las instituciones 

pertinentes 

Escaso interés 

político 

EFECTOS  

PROBLEMA  

CAUSAS  
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3.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y FODA  

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Clima templado y seco 

• Apoyo de las empresas 

• Aeropuerto y terminal terrestre se encuentran a menos de 35 

minutos del terreno elegido  

• Vías de acceso en buen estado y asfaltadas  

• Porcentaje alto de personas con capacidades especiales en el Perú, 

concentrado en su mayoría en la macroregion sur. 

• Migraciones de la macroregion sur del Perú hacia la ciudad de 

Arequipa. 

• El segundo PBI mas alto del Perú es el de Arequipa. 

• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de capacitación hacia profesores con relación a personas con 

capacidades especiales.  

• Pocas campañas de inclusión por parte del gobierno 

• La discriminación por parte de la sociedad. 

• Desinterés del gobierno por invertir en centros de enseñanza superior 

para personas con capacidades especiales. 

• Movimientos telúricos  

Elaboración: Propia del proyecto 
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4. VISIÓN TERRITORIAL 
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4.1 ENTORNO TERRITORIAL A NIVEL MACRO REGIONAL 
PROYECTOS A NIVEL REGIONAL (AREQUIPA)  

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa 2013-2021 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa 2013-2021 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa 2013-2021 

Los proyectos y programas resaltados son los mas beneficiosos para la 
propuesta del Instituto tecnológico dirigido a personas con capacidades 

especiales en Arequipa 

Imagen N°12 – Proyectos a nivel Regional  

Imagen N°13 – Proyectos a nivel Regional  



19 

4.1 ENTORNO TERRITORIAL A NIVEL MACRO REGIONAL 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL (AREQUIPA)  

Fuente: Calidad Educativa ESCALE 2011 

Se observa que Arequipa no cuenta con la capacidad de almacenamiento 

suficiente de agua, ya que aunque tomando la capacidad máxima de 768 

millones de m3 solo representaría el 8.8% del agua disponible 

Fuente: AUTODEMA 2012 

Fuente: ANA. Informe disponibilidad de aguas superficiales en cuencas Occidentales 2010 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones  

Tabla N° 9: Resumen general de la red vial departamental o regional inventariada 
Tabla N° 8 - Macro sur; acceso a internet en las escuelas por nivel educación de 

educación básica regular  

Tabla N° 10 – Arequipa: Potencial del recurso agua 

Tabla N°11 – Arequipa: Déficit de infraestructura de almacenamiento 
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4.1 ENTORNO TERRITORIAL A NIVEL MACRO REGIONAL 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (AREQUIPA)  

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa 2013-2021 

Los proyectos y programas resaltados son los mas beneficiosos DIRECTAMENTE para la 
propuesta del Instituto tecnológico dirigido a personas con capacidades especiales en 

Arequipa 

Imagen N° 14 – Proyectos de infraestructura 
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4.2 ASPECTOS FÍSICOS  

TOPOGRAFÍA  TOPOGRAFÍA  

• Observamos que la parte más alta del terreno se encuentra a 2,329 

msnm y la parte más baja está a 2,323 msnm, lo cual hace una 

diferencia de 6 metros en toda la extensión del terreno del proyecto 

• el terreno tiene un desnivel de 6 metros en toda la extensión del terreno;  

al tener este un área de 8 hectáreas, la pendiente no es un aspecto 

determinante que altere el proyecto.  

Fuente: Senamhi 

Fuente: Plan de manejo ambiental de residuos sólidos del distrito 

José Luis Bustamante y Rivero (2015) 

El clima de Arequipa es generalmente templado y seco, gusta a muchos ya 

que no llega a tener inviernos muy fríos ni veranos fuertes de puro calor, la 

tempera normalmente no sube sobre 25 grados centígrados y también es 

raro que baje de los 9 grados centígrados. 

Fuente: Google maps 2018 

Imagen N° 15 - Topografía del terreno  

Tabla N° 13 - Datos climatológicos  

Tabla N°12 - Parámetros climáticos   

Elaboración: Propia del proyecto 
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4.2 ASPECTOS FÍSICOS  

RIESGOS  

Fuente: Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del (2014-2021) 

TIPO DE SUELO 

De acuerdo con el Plan de manejo ambiental de residuos sólidos del distrito 

José Luis Bustamante y Rivero del 2015  El terreno a desarrollar se 

encuentra en una zona de tipo de suelo de origen aluvial – volcánico, el cual 

cubre el 60.74% de todo el terreno del distrito.  

ACTIVIDAD SISMICA  

Según el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres del 2014 al 2021, un 

riesgo importante en la ciudad de Arequipa 

es la actividad sísmica que ocurre en todo 

el territorio y es debido principalmente al 

proceso de subducción de la placa de 

Nazca bajo la placa Sudamericana.  

 

FALLAS GEOLÓGICAS  

En el interior del continente, la sismicidad 

superficial se concentra en la zona 

subandina y está asociada a la presencia 

de fallas geológicas activas como se 

registran en Arequipa. 

 

VOLCÁN  

Uno de los principales volcanes es el Misti, 

el cual no representa un riesgo para el 

proyecto ya que se encuentra inactivo y 

lejano al terreno elegido. 

 

SEQUIAS METEOROLÓGICAS  

En Arequipa también existe como riesgo 

natural las sequias meteorológicas pero 

esto no afecta el distrito de José 

Bustamante y Rivero donde se encuentra 

el terreno. 

 

Debido a la información brindada por el Plan de manejo ambiental de 

residuos sólidos del distrito José Luis Bustamante y Rivero del 2015, el tipo 

de suelo de la zona donde se encuentra el terreno elegido es el adecuado y 

apto para la construcción de edificaciones ya que no es un suelo pantanoso, 

ni arenoso, lo que lo haría difícil de cimentar; por ende no afecta el concepto 

inicial del proyecto 

Fuente: Plan de manejo ambiental de residuos sólidos del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero del 2015   

Imagen N° 16 - Impacto de los desastres en la población y viviendas 

por departamentos, periodo 2003 - 2012 

Imagen N° 17 - Plano geológico distrital 
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4.3 ASPECTOS CULTURALES Y TECNOLÓGICOS    

Imagen N° 19 - El carnaval arequipeño 

CULTURALES   

Imagen N° 21 - Pelea de gallos 

Imagen N° 20 - La fiesta de la Virgen de Chapi 

 

Tecnológicos  

 

Arequipa se convertirá en un centro donde se estimule a 

través de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), señaló la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Gisella 

Orjeda 

Fuente: arequipaperu.org 

Los recursos serán otorgados por la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea (Koica) para su ejecución en un 

periodo de 6 años (2016-2021) 

El embajador de Corea, Keun Ho Jang, señaló 

que este proyecto tiene tres pilares. El primero 

es impulsar la investigación de la tecnología 

informática en el sector académico, promover la 

capacitación de los jóvenes para el 

emprendimiento en el sector industrial y 

compartir el conocimiento de gobierno 

electrónico con el GRA. 

Fuente: Diario Correo, 16 de diciembre del 

2016 

Imagen N° 18 - Pelea de toros  

 tradición originada por los agricultores de 

Arequipa. 

 se acostumbra a jugar con agua y con 

pintura. 

 No falta la tradicional danza denominada 

Carnaval Arequipeño, la cual es 

realizada en honor al dios Momo, siendo 

usualmente bailado por jóvenes solteros 

 Es la patrona de la ciudad de Arequipa. 

 Su fiesta se celebra tanto el 2 de febrero 

como los últimos días de abril y los 

primeros días de mayo. 

 se enfrentan dos gallos denominados “aves 

finas de combate”. Esto quiere decir que son 

gallos que pueden mantenerse en una pelea.  

 Los dueños de los gallos y los espectadores 

suelen apostar por algún gallo. 

Imagen N° 22 - Firmaron convenio con Corea 
Fuente: arequipaperu.org 

Fuente: arequipaperu.org 

Fuente: arequipaperu.org 
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5. VISIÓN URBANÍSTICA  
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5.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Fuente: Pagina web de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Fuente: Página web de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Fuente: Google Earth 

De acuerdo con la Municipalidad Provincial de Arequipa, el terreno del 

proyecto se encuentra en el departamento de Arequipa, en Arequipa la 

capital, en el distrito de José Bustamante y Rivera.  

Limita por el norte con el Cercado de Arequipa; por el sur con los 

distritos de Socabaya y Sabandía; por el este con Paucaparta; y por 

el oeste con el distrito de Jacobo D. Hunter. 

Se ubica a una altitud promedio de 2,363.00 m.s.n.m. entre los 

meridianos 16°25¨04” de Latitud Sur y 71°31¨48” de Longitud Oeste, 

posee una extensión territorial de 11.06 Km2, que representa el 10% 

del área total de la Provincia de Arequipa 

Imagen N° 23 - Mapa de Arequipa 

Imagen N° 24 - Mapa de la provincia de Arequipa 

                     con las sedes y limites de los  

                     distritos  

Imagen N° 25 - Vista del terreno  



26 

5.2 ENTORNO URBANO 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016-2025  

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016-2025 

(Municipalidad Provincial de Arequipa) 
Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016-2025 

(Municipalidad Provincial de Arequipa) 

Según el Plan de desarrollo Metropolitano de Arequipa del 2016 al 
2025 brindado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, el 
terreno cuenta con dos vías de acceso importantes como es la 
Avenida Andrés Avelino Cáceres y la Avenida Estados Unidos 

Imagen N° 30: Secciones Viales; Avenida Andrés Avelino Cáceres  
Imagen N° 31: Secciones Viales; Avenida Estados Unidos  

Fuente: Google Earth Fuente: Google Earth 

Fuente: Google Earth 

El terreno elegido en el distrito de 

Jose Bustamante y Rivero limita en 

todos sus lados con viviendas 

unifamiliares y multifamiliares, con 

algunos puestos de comercio 

vecinal. 

B 

B 

C 

D 

D 

C 

Imagen N° 26 - Plano de vías  

Imagen N° 27: Calle Guatemala    Imagen N° 28: Calle Argentina 

Imagen N° 29: Calle Honduras  
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5.3 ACCESIBILIDAD  

Otra carretera principal que conecta a Arequipa con otras 

ciudades es la carretera Interoceánica Sur, que conecta a 

Arequipa con Puno y Moquegua; esta también pasa por el 

Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón, 

Fuente: Arequipa; Camino al Desarrollo 2011-2016, Ministerio de Transporte y 

comunicaciones del Perú 

Carretera Panamericana Sur – 428 km 

Carretera costanera               – 400 km  
Panamericana sur                  – 500 km  

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Imagen N° 32: Nuevos corredores viales en Arequipa   

Imagen N° 33: Carreteras principales de Arequipa 

Fuente: Arequipa; Camino al Desarrollo 2011-2016, Ministerio de Transporte y comunicaciones del Perú 
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5.4 ZONIFICACIÓN  

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016-2025 

(Municipalidad Provincial de Arequipa) 

TERRENO -USOS ESPECIALES  

Según el reglamento nacional de edificaciones en la 
norma TH. 040, artículo 1 

Destinados a la edificación de locales educativos, 

religiosos, de salud, institucionales, deportivos, 

recreacionales y campos feriales. 

la zonificación del terreno elegido para el 
desarrollo del proyecto es el adecuado 

la zonificación aledaña al terreno como son la del 

comercio y residencia, también es compatible con 
la zonificación de educación  

Imagen N° 34 - Plano de zonificación  
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5.5 CLASIFICACIÓN VIAL  

9KM DE DISTANCIA DEL AEROPUERTO DE AREQUIPA 

Fuente: Google Maps 

EMPRESA DE TRANSPORTE 

FLORES 

TERMINAL TERRESTRE 

TERRAPUERTO INTERNACIONAL 

Fuente: Google Maps 

TRANSPORTE AÉREO  TRANSPORTE TERRESTRE   

Los terminales terrestres se encuentra a menos de 10 

minutos del terreno elegido 

Imagen N° 37 – Aeropuerto Internacional Alférez 

Alfredo Rodríguez Ballón 

Fuente: El Comercio 

Imagen N° 35 – Transporte aéreo  Imagen N° 36 – Transporte aéreo  

Elaboración: Propia del proyecto Elaboración: Propia del proyecto 
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5.6 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

CENTRO MEDICO DANIEL ALCIDES CARRION 

MERCADOS 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

COLISEO Y PALACEO DE DEPORTES 

HOSPITAL INFANTIL TONY 
MOLLEAPAZA ROJAS  

Fuente: Google Maps 

Imagen N° 38 – Equipamientos y servicios 

Elaboración: Propia del proyecto 
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5.7 PROPUESTA CONCEPTUAL DE PLANTEAMIENTO INTEGRAL 

PA                RESERVACION AMBIENTAL CE (COMERCIO ESPECIALIZADO) 

RDA 

RDM 

E2 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 

OU ZR                ZONA RECREATIVA 

Imagen N° 39 – Vista aérea del planteamiento integral   

Elaboración: Propia del proyecto 
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6. VISIÓN PROYECTUAL CONCEPTUAL   
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6.1 PROYECTOS REFERENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES  

•Arquitectos 
Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha 

•Ubicación 
Av Telecomunicaciones & Plutarco Elías Calles, Chinam Pac de Juárez, 09208 Ciudad de México, D.F., México 

•Arquitecto 
Mauricio Rocha 

•Área 
8500.0 m2 

•Año Proyecto 
2000 

•Arquitectos 
Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha 

•Ubicación 
Av Telecomunicaciones & Plutarco Elías Calles, Chinam Pac de Juárez, 09208 Ciudad de México, D.F., México 

•Arquitecto 
Mauricio Rocha 

•Área 
8500.0 m2 

•Año Proyecto 
2000 

•Arquitectos 
Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha 

•Ubicación 
Av Telecomunicaciones & Plutarco Elías Calles, Chinam Pac de Juárez, 09208 Ciudad de México, D.F., México 

•Arquitecto 
Mauricio Rocha 

•Área 
8500.0 m2 

•Año Proyecto 
2000 

•Arquitectos 
Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha 

•Ubicación 
Av Telecomunicaciones & Plutarco Elías Calles, Chinam Pac de Juárez, 09208 Ciudad de México, D.F., México 

•Arquitecto 
Mauricio Rocha 

•Área 
8500.0 m2 

•Año Proyecto 
2000 

•Arquitectos 
Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha 

•Ubicación 
Av Telecomunicaciones & Plutarco Elías Calles, Chinam Pac de Juárez, 09208 Ciudad de México, D.F., México 

•Arquitecto 
Mauricio Rocha 

•Área 
8500.0 m2 

•Año Proyecto 
2000 

•Arquitectos 
Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha 

•Ubicación 
Av Telecomunicaciones & Plutarco Elías Calles, Chinam Pac de Juárez, 09208 Ciudad de México, D.F., México 

•Arquitecto 
Mauricio Rocha 

•Área 
8500.0 m2 

•Año Proyecto 
2000 

ARQUITECTO           : MAURICIO ROCHA 

UBICACIÓN            : AV. TELECOMUNICACIONES & PLUTARCO ELIAS 

CALLES,  

                             CHINAM PAC  DE JUÁREZ, 09208 DE MÉXICO, D.F, 

MÉXICO 

ÁREA                    : 8500.0 M² 

AÑO DEL PROYECTO: 2000 

• Delimitado por dos 

importantes avenidas, 

ocupando toda una 

esquina 

• Utilizado como espacio 

para dejar los 

desechos de 

construcciones 

colocar muros ciegos 

alrededor del complejo 

en sus cuatro lados, 

formando de esta 

manera una barrera 

acústica y además 

utilizada como muro-

talud que contiene la 

tierra movilizada 

MURO DE PIEDRA DE 100 MTS DE LARGO  

FACHADAS DEL INTERIOR  

FORMA 

Taludes que cambian su forma, 

sus alturas y sus orientaciones, 

generando así patios a distintas 

escalas y con distintas 

características espaciales 

CENTRO DE INVIDENTES Y DÉBILES VISUALES IZTAPALAPA 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de Invidentes y Débiles Visuales 

/ Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de Invidentes y Débiles Visuales 

/ Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de Invidentes y Débiles Visuales 

/ Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de Invidentes y Débiles Visuales 

/ Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

Imagen N° 40 – Vista aérea en construcción  

Imagen N° 41 – Vista exterior  

Imagen N° 42 – Maqueta de todo el volumen 

Imagen N° 43 – Vista del ingreso 

http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
http://www.tallerdearquitectura.com.mx/
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico


34 

PISCINA 

CANCHA DEPORTIVA 

CAFETERÍA  

CUARTO DE MAQUINAS 

BIBLIOTECA 

AUDITORIO  

AULAS   

TALLERES    

VESTÍBULO  

VESTIDOR  

líneas paralelas de edificios organizados de 

manera simétrica a lo largo de una plaza 

central.  

Estos edificios contienen la tienda, la 

tifloteca, sonoteca y los cinco talleres, donde 

se realizan las exposiciones y los trabajos de 

pintura y escultura; además de los talleres de 

teatro, danza mecanografía, carpintería, 

radiofonía y electricidad.  

aulas que tienen visual hacia los jardines 

más privados. 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de Invidentes y Débiles Visuales / 

Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

6.1 PROYECTOS REFERENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES  

INGRESO  

AULAS CON VISTA AL JARDÍN  

Se utilizaron los aromas de las 

plantas y flores que se 

encuentran tanto en la plaza 

central como en los perímetros 

del complejo como constantes 

sensores para los usuarios 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de Invidentes y Débiles Visuales / Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). 

Centro de Invidentes y Débiles 

Visuales / Taller de Arquitectura - 

Mauricio Rocha. Perú:  

http://www.archdaily.pe 

Imagen N° 44 – Planta baja del centro para invidentes y débiles visuales Iztapalapa 

Imagen N° 45 – Corte principal del centro para Invidentes y Débiles Visuales Iztapalapa 

  

Imagen N° 46 – Aulas con vista al jardín  
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6.1 PROYECTOS REFERENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES  

La edificación está compuesta por 

formas rectangulares, a base de 

marcos de concreto y techos planos 

Los usuarios pueden reconocer cada espacio, ya que varían en su 

tamaño, proporción, intensidad de luz, y peso de los materiales 

Edificios más sólidos, 

con muros hechos de 

tepetate, que es una 

piedra amarillenta 

blanquecina, porosa, 

que cortada en 

bloques se utilizan 

mucho en las 

construcciones 

Mexicanas.  

Estos muros se 

encuentran sobre un 

basamento de concreto, 

siendo los accesos las 

únicas aperturas junto 

con una banda 

horizontal de cristal 

entre muro y la losa 

manteniendo una buena 

iluminación y 

funcionalidad que se 

desarrollan en el interior 

En el medio de la plaza se ha colocado un canal de agua que corre por todo el 

centro, de esta forma el sonido del agua guía a los usuarios a lo largo del 

recorrido. Además también se utilizan texturas, la luz y los olores para así guiar 

a los usuarios dentro de todo el centro.  

Los muros cuentan 

con líneas 

horizontales y 

verticales diseñadas 

en el concreto, 

localizadas a la altura 

de la mano las cuales 

funcionan como 

claves táctiles para el 

usuario y así logre 

identificar cada 

edificio. 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de 

Invidentes y Débiles Visuales / Taller de Arquitectura - 

Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de Invidentes y Débiles Visuales / 

Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de Invidentes y Débiles Visuales / 

Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

Fuente: Arch Daily (5agosto,2011). Centro de Invidentes y Débiles Visuales / 

Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. Perú:  http://www.archdaily.pe 

Imagen N° 47 – Interior de aulas Imagen N° 48 – Interior de aulas 

Imagen N° 49 – Interior del vestíbulo  

Imagen N° 50 – Exterior de aulas 

Imagen N° 51 – Plaza central 
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6.1 PROYECTOS REFERENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES  

Residencia Y Centro De Día Para Discapacitados 

Intelectuales Con Trastornos De Conducta 

ARQUITECTO     : GUSTAVO SILVA – NICOLETTI, JOAN SAGUE, MARINA  

                               TAPIA, IRENE   GRAZIANO 

UBICACIÓN        : CARRER DOCTOR FONT QUER, 9, 08038    

                              BARCELONA, SPAIN 

ÁREA                   : 2307.0 M² 

AÑO                     : 2012 

El terreno se 

encuentra en la 

vertiente norte del 

Parque-Montanha de 

Montjuic, esta tiene 

una pendiente muy 

empinada que solo 

se interrumpe por 

dos grandes terrazas 

naturales 

Fuente: Arch Daily (13Septiembre,2013). Residencia Y Centro De Día Para 

Discapacitados Intelectuales Con Trastornos De Conducta. Perú: http://www.archdaily.pe 

Entre las dos terrazas se ubica la edificación, estando una de las alas 

girada para mantener el máximo de vegetación y que tenga el menor 

impacto en el terreno.  

Cuenta con tres patios bien 

diferenciados  

espacios con jardines  

 logra el máximo control 

visual, debido a los tres 

patios 

Para poder diseñar el 

centro se tomó en 

cuenta: 

• La topografía 

• Orientación 

• Necesidades 

programáticas  

• Los requisitos de 

seguridad para 

los usuarios  

• Además su 

relación con el 

medio ambiente 

Se busca tener todo el terreno cubierto de diversa vegetación nativa y 

silvestre, de esta manera se integrara al entorno y no perderá su estado 

original sin necesidad de mantenimiento 

Fuente: Arch Daily (13Septiembre,2013). Residencia Y Centro De Día 

Para Discapacitados Intelectuales Con Trastornos De Conducta. Perú: 

http://www.archdaily.pe 

Fuente: Arch Daily (13Septiembre,2013). Residencia Y Centro De Día Para 

Discapacitados Intelectuales Con Trastornos De Conducta. Perú: 

http://www.archdaily.pe 

Imagen N° 52 – Exterior de la residencia 

Imagen N° 53 – Ingreso de la residencia 

Imagen N° 54 – Fachada de la residencia 
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6.1 PROYECTOS REFERENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES  

PLANTA DEL PRIMER NIVEL  

PLANTA DEL SEGUNDO NIVEL  
PLANTA DEL TERCER NIVEL  

Para lograr patrones de circulación 

claros, cortos y funcionalmente muy 

articulados se colocaron los pasillos, 

centros de comunicaciones y viveros 

en la parte central del edificio; esto 

permite mayor control de movimientos 

y conexiones por parte de los 

trabajadores.  

El centro tiene capacidad para 27 usuarios para el área de 
residencia, la cual se divide en tres módulos y 8 vacantes 

para la estancia de día 

Utilización de rampas debido al terreno 

Por otro lado está la trama 

implementada en la fachada que se 

integra con el paisaje pero además 

evita evita el ingreso de luz directo a 

los ambientes, creando un juego de 

luz al interior de estos 

Todo el programa está dividido en tres 

pisos y funcionalmente en dos alas 

cada uno.  

Aulas y talleres 

Habitaciones  

Baños y vestidores 

Cocina  

Circulación vertical  

Fuente: Arch Daily (13Septiembre,2013). Residencia Y Centro De Día Para 

Discapacitados Intelectuales Con Trastornos De Conducta. Perú: http://www.archdaily.pe 

Imagen N° 55 – Planta del tercer nivel Imagen N° 56 – Planta del segundo nivel 

Imagen N° 57 – Planta del primer nivel 
Imagen N° 58 – Detalles de fachada 
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6.2 CONCEPTUALIZACIÓN  

LA ILUMINACIÓN NATURAL  

Jardines que estimulan los 

sentidos  

ERGONOMÍA 

DISCAPACIDAD 

La iluminación natural es la práctica de 

colocar las ventanas u otras aberturas y 

superficies reflectantes a fin de que 

durante el día la luz natural ofrezca una 

eficaz iluminación interior 

Pattini, A. (2006) 

Según el investigador Ulrich 

reconoce como la definición 

de jardín terapéutico a 

“aquel diseñado para hacer 

sentir mejor a los usuarios” 

(Eckerling, 1996) 

La ergonomía de necesidades 

específicas exige que desde el 

inicio del proceso de diseño se 

consideren las necesidades 

individuales del usuario y se 

tenga en cuenta los aspectos 

sanitarios, psicológicos, 

fisiológicos, sociales, 

funcionales y de seguridad, es 

decir implica un estudio 

integral del usuario en su 

contexto. 

Saray, Patricia Herrera. (2011)  
“Toda restricción o ausencia 

(debida a una deficiencia) 

de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o 

dentro del margen que se 

considera normal para un 

ser humano.” 

Organización Mundial de 

Salud (OMS) 



39 

6.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

Talleres  Aulas   

Biblioteca   
Zona 

deportiva   

Oficinas    
Sala de 

docentes   

Restaurante   

Servicios 

higiénicos 

(estudiantes)    

Servicios 

higiénicos 

(docentes)    

Recepción    

Ingreso    

Administración    

SUM   SUM   

Servicios 

higiénicos 

(estudiantes)    

Servicios 

higiénicos 

(docentes)    

Atención 

medica  
Residencia    

Elaboración: Propia del proyecto 
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6.3 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

ESPACIO  ÁREA   

Biblioteca  300 m² 

 

Librería  45 m² 

Fotocopias y útiles  48 m² 

Aula de computo/ idiomas 4 m²/AL área mínima, máximo 15 

AL/salón 

Aulas de estudio  4 m²/AL área mínima, máximo 15 

AL/salón 

Habitaciones individuales   35 m² 

 

Oficinas  70 m² 

Sala de docentes  40 m² 

Laboratorio  35 m² 

Farmacia  38 m² 

Consultorio de psicología  25 m² 

Consultorio de nutriólogo  20 m² 

Medicina general  15 m² 

Sala de reuniones  20 m² 

Cuarto de archivos clínicos  12 m² 

Consultorio de fisioterapia  25 m² 

Salas para rehabilitación  70 m² 

Oficina de bienestar estudiantil 30 m² 

Apoyo de ventanilla  40 m² 

ESPACIO  ÁREA  

Talleres livianos  

 

6.6 m²/AL área mínima, máximo 

15 AL/salón 

 

Talleres pesados  

 

6.6 m²/AL área mínima, máximo 

15 AL/salón 

 

Talleres artísticos 6.6 m²/AL área mínima, máximo 

15 AL/salón 

Taller de dibujo 6.6 m²/AL área mínima, máximo 

15 AL/salón 

Taller de pintura 6.6 m²/AL área mínima, máximo 

15 AL/salón 

Taller de escultura 6.6 m²/AL área mínima, máximo 

15 AL/salón 

Sala de usos múltiples (SUM) 140 m² 

Salas de tipo F: Danzas folclóricas  140 m² 

Salas de tipo F: Ballet 140 m² 

Salas de tipo F: Música 140 m² 

Comedor  140 m² 

Cafetería  70 m² 

Cocina  50 m² 

Baños individuales  5 m² 

Servicios higiénicos para estudiantes 25 m² 

Servicios higiénicos para docentes 15 m² 

Servicios higiénicos para personal 

administrativo  

15 m² 

 

Elaboración: Propia del proyecto 
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7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONCEPTUAL  
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7.1 MASTER PLAN   

PA                RESERVACION AMBIENTAL CE (COMERCIO ESPECIALIZADO) 

RDA 

RDM 

E2 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 

OU ZR                ZONA RECREATIVA 

Imagen N° 59 – Master plan 

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

N 

Imagen N° 60 – Planta general 

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

N 

Estacionamiento 

Canchas deportivas  

Administración  

Área de atención medica 

Biblioteca  

Residencia  

Aulas  

Talleres  

Imagen N° 61 – Planta general 

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 62 – Administración primer nivel  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 63 – Administración segundo nivel  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 64 – Área de atención 

medica  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 65 – Biblioteca  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 66 – Residencia primer nivel  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 67 – Residencia tercer nivel  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 68 – Talleres y aulas primer nivel  

Elaboración: Propia del proyecto 



52 

7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 69 – Aulas primer nivel  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 70 – Talleres primer nivel  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 71 – Aulas y talleres segundo nivel  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.2 PLANTAS GENERALES  

Imagen N° 72 – Aulas y talleres tercer nivel  

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.3 CORTES GENERALES  

Imagen N° 73 – Corte A 

Imagen N° 74 – Corte B 

Imagen N° 75 – Corte C 

Elaboración: Propia del proyecto 

Elaboración: Propia del proyecto 

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.4 ELEVACIONES GENERALES   
Imagen N° 76 – Elevación biblioteca 

Imagen N° 77 – Elevación Principal 

Imagen N° 78 – Elevación Posterior 

Elaboración: Propia del proyecto 

Elaboración: Propia del proyecto 

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.5 PERSPECTIVAS    

Imagen N° 79 – Perspectiva superior 

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.5 PERSPECTIVAS    

Imagen N° 80 – Perspectiva lateral 

Elaboración: Propia del proyecto 
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7.5 PERSPECTIVAS    

Imagen N° 81 – Perspectiva lateral 

Elaboración: Propia del proyecto 
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Después de haber analizado si es posible o no realizar un proyecto arquitectónico en la ciudad de 

Arequipa, se ha podido concluir que al tener un gran porcentaje de personas en el Perú con 

capacidades especiales y en especial en la macroregion sur  que migran hacia la ciudad blanca, 

además del gran porcentaje de estas personas que no cuentan con un trabajo remunerado debido a 

sus estudios básicos, se podrá desarrollar dicho instituto tecnológico superior y mejorar la calidad de 

vida de estas personas en el Perú. Además el proyecto es también sustentado por el Producto bruto 

interno que tiene la ciudad de Arequipa y la inversión que pretende tener a nivel de educación, 

mediantes la tecnología gracias a inversionistas privados y la inversión publica del estado; que cada 

ves se interesa mas por la educación en todos los niveles socio económicos que existen en el Perú. 

Por ultimo el terreno elegido para dicho proyecto se concluyo que es el adecuado, ya que cumple con 

todos los requerimientos para la propuesta, como es las vías de acceso en buen estado, clima, 

zonificación y equipamientos cercanos.  
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