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RESUMEN 

El	 proyecto	 consiste	 en	 un	 centro	 de	 reaprendizaje	 para	 niños	 de	 0	 a	 6	 años	 con	
discapacidades	motrices	y	sensoriales,	en	el	que	desarrollo	el	concepto	de	“El	huerto	como	
un	elemento	de	aprendizaje	y	producción”.		
Este	proyecto	nace	de	una	necesidad	en	el	país	ya	que	a	través	de	datos	dados	por	el	INEC	y	
el	CONADIS	se	demuestra	que	en	la	provincia	de	Pichincha	se	encuentra	la	mayor	cantidad	de	
niños	de	0	a	6	años	con	discapacidades	físicas	e	intelectuales	registradas	en	el	Ecuador.	
El	 centro	 estará	 ubicado	 	 en	 Lumbisí,	 ya	 que	después	 de	 un	 análisis	 de	 la	 infraestructura	
existente	 este	 resulta	 un	 lugar	 idóneo	 para	 ubicarlo.	 Esto	 debido	 a	 su	 fácil	 accesibilidad	
gracias	a	 la	Ruta	Viva,	 la	cual	conecta	 fácilmente	el	Norte	y	Sur	de	 la	ciudad.	Además,	 los	
equipamientos	que	están	a	su	alrededor	responder	perfectamente	al	tipo	de	programa	del	
cual	se	conformará	el	edificio,	y	por	último	la	áreas	verdes	que	lo	rodean	son	naturales	y	de	
sembríos	las	cuales	son	un	elemento	clave	para	el	proyecto.		
Estas	áreas	verdes	son	fundamentales	para	el	proyecto	ya	que	lo	que	se	busca	es	que	a	través	
del	huerto	se	responda	tanto	a	las	necesidades	de	los	niños	del	centro	como	a	la	comunidad	
de	Lumbisí,	que	se	caracteriza	todavía	por	ser	una	comuna	agrícola,	la	cual	debido	a	la	fuerte	
migración	a	 los	valles	a	nivel	 residencial	estos	van	perdiendo	progresivamente	 tierra	para	
cultivos.	
	
Palabras	clave:	Huerto,	Centro	de	niños,	discapacidades	motrices	y	sensoriales,	horticultura,	
sembríos,	comuna	de	Lumbisí.	
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ABSTRACT 

The	project	consists	of	a	relearning	center	for	children	from	0	to	6	years	old	with	motor	and	
sensory	disabilities,	in	which	they	develop	the	concept	of	"The	garden	as	an	element	of	
learning	and	production".	
This	project	is	born	of	a	need	in	the	country	since	through	data	provided	by	the	INEC	and	
the	CONADIS	it	is	shown	that	in	the	province	of	Pichincha	is	the	largest	number	of	children	
from	0	to	6	years	with	physical	and	intellectual	disabilities	registered	in	the	Ecuador.	
The	center	will	be	located	in	Lumbisí,	since	after	an	analysis	of	the	existing	infrastructure	
this	is	an	ideal	place	to	locate	it.	This	due	to	its	easy	accessibility	thanks	to	the	“Ruta	Viva”,	
which	easily	connects	the	North	and	South	of	the	city.	In	addition,	the	facilities	that	are	
around	to	respond	perfectly	to	the	type	of	program	of	which	the	building	will	conform,	and	
finally	the	green	areas	that	surround	it	are	natural	and	crops	which	are	a	key	element	for	
the	project.	
These	green	areas	are	fundamental	for	the	project	since	what	is	sought	is	that	through	the	
garden	respond	both	to	the	needs	of	the	children	of	the	center	and	the	community	of	
Lumbisí,	which	is	still	characterized	by	being	an	agricultural	commune,	which	Due	to	the	
strong	migration	to	the	valleys	at	the	residential	level,	they	progressively	lose	land	for	crops.	
	
 
Key	words:	Orchard,	Children's	Center,	motor	and	sensory	disabilities,	horticulture,	crops,	
Lumbisí	commune.	
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INTRODUCCIÓN 

El	proyecto	del	Centro	para	niños	con	discapacidades	motrices	y	sensoriales,	prestará	

atención	a	niños	de	entre	0	a	6	años	con	un	trastorno	mental	de	leve	a	moderado.	Esto	se	

debe	a	que	al	ser	esta	la	etapa	de	la	niñez	temprana,	nos	encontraremos	con	niños	que	

están	pasando	por	el	periodo	sensible,	en	el	cual	existe	una	mayor	capacidad	de	captar	

conocimiento.	Todo	esto	es	gracias	a	la	neuroplasticidad,	que	es	la	capacidad	de	regenerar	o	

aprender	nuevos	conceptos,	lo	que	mostraría	verdaderos	progresos	en	los	niños	que	

asistirían	al	centro.	El	retraso	mental	ene	varias	con-	secuencias	en	niveles	motrices	y	

sensoriales	lo	cual	afecta	a	la	manera	de	percibir	y	habitar	los	espacios,	por	lo	que	la	

arquitectura	se	ve	directamente	afectada.		

Este	proyecto	nace	de	una	necesidad	en	el	país,	esto	lo	podemos	ver	a	través	de	la	

investigación	que	se	basa	en	datos	de	estadísticas	hechos	tantos	por	el	INEC	(Instituto	

Nacional	de	Estadísticas	y	Censos)	como	por	el	CONADIS	(Consejo	Nacional	para	la	Igualdad	

de	Discapacidades),	lo	cual	demuestra	a	través	de	porcentajes	que	en	la	provincia	de	

Pichincha	se	encuentra	la	mayor	can	dad	de	niños	de	0	a	6	años	con	discapacidad	

registradas	en	el	Ecuador	(15,87%	que	equivale	a	4.953	niños)	y	más	específicamente	en	

Quito	(4.311	niños	de	0	a	6),	siendo	de	tipo	de	discapacidad	intelectual	el	más	alto	con	

51,50%,	seguido	del	físico	con	27,53%.		

Estos	datos	además	de	reflejar	la	necesidad	de	un	centro	como	estos,	también	muestra	que	

la	forma	actual	en	la	que	los	están	tratando	no	es	la	adecuada	ya	que	al	tenerlos	en	zonas	

alejadas	de	la	ciudad	o	encerrados	en	casa	los	marginan	y	estos	no	pueden	integrarse	a	la	

sociedad. La	base	de	este	proyecto	será	demostrar	como	a	través	de	un	programa	
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específico	apoyado	por	la	horticultura	(el	huerto)	los	niños	del	centro	podrían	reintegrarse	a	

la	sociedad	que	los	rodea.  

La	base	de	este	proyecto	será	demostrar	como	a	través	de	un	programa	específico	apoyado	

por	la	horticultura	los	niños	del	centro	podrían	reintegrarse	a	la	sociedad	que	los	rodea.	

Siendo	en	este	caso	una	sociedad	que	en	un	50%	vive	todavía	de	la	horticultura.	El	huerto	

como	soporte	funcional	de	un	programa	arquitectónico	pedagógico	y	comunitario.		

Al	ser	un	valle	este	lugar	cuanta	con	el	clima	ideal	para	un	centro	de	niños	y	también	es	un	

lugar	ideal	para	practicar	la	horticultura.	Este	último	punto	es	fundamental	para	nuestro	

proyecto	ya	que	la	base	de	este	será	demostrar	como	a	través	de	un	programa	específico	

apoyado	por	la	horticultura	los	niños	del	centro	podrían	reintegrarse	a	la	sociedad	que	los	

rodea.		

El	proyecto	se	enfoca	en	que	estos	niños	se	integren	a	la	sociedad	y	que	la	sociedad	también	

los	conozca,	de	esta	manera	habrá	un	aprendizaje	mutuo.	Para	lograr	este	objetivo	

utilizaremos	al	huerto	como	herramienta,	ya	que	lo	que	se	busca	además	de	un	tipo	de	

terapia,	es	responder	al	contexto	y	de	esta	forma	integrar	a	estas	dos	sociedades.		
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ENFOQUE	

2.1	El	usuario:	Niños	con	discapacidades	físicas	y	sensoriales.	

En	el	caso	especifico	de	los	niños	con	capacidades	especiales	los	estímulos	sensoriales	

son	muy	importantes	como	parte	de	su	tratamiento	es	por	eso	que	hoy	en	día	existen	

áreas	de	rehabilitación	como	Snoezelen	Room.	Es	en	este	punto	donde	podemos	ver	que	

la	arquitectura	puede	ir	de	la	mano	con	el	tratamiento	para	que	estos	niños	tengan	un	

progreso	a	nivel	de	su	reeducación.	

	Por	otra	parte	también	tenemos	a	Juahani	Pallasmaa	quien	nos	explica	más	allá	de	esta	

relación	entre	los	espacios	y	nuestros	sentidos:		“El	ojo	es	el	órgano	de	la	distancia	y	la	

separación,	mientras	que	el	tacto	lo	es	de	la	cercanía,	la	intimidad	y	el	afecto.	El	ojo	

inspecciona,	controla	e	investiga,	mientras	que	el	tacto	se	acerca	y	acaricia”.	Todo	estos	

detalles	pueden	apreciarse	en	el	objeto	arquitectónico	dirigiéndose	específicamente	a	

las	personas	que	no	van	a	habitar	y	de	esta	forma	responder	de	manera	adecuada	a	sus	

necesidades.	Además,	la	arquitectura	del	centro	también	buscará	promover	una	

movilización	activa	de	sus	usuarios,	ya	que	uno	de	los	principales	objetivos	será	que	en	

este	centro	pueda	existir	una	evolución	del	paciente,	que	a	través	de	una	

reestructuración	de	los	procesos	de	cognición	de	los	niños	(atención,	memoria	y	

aprendizaje)	este	pueda	desenvolverse	de	mejor	manera	en	los	espacios	y	en	la	

interacción	con	el	resto	de	personas.		Es	importante	tener	en	cuenta	que	en	el	centro	

deben	existir	áreas	lúdicas	con	el	fin	de	que	la	familia	de	los	pacientes	se	vean	

integrados	a	la	terapia,	eso	es	fundamental	ya	que	así	el	centro	será	capaz	de	educar	a	

los	familiares	para	que	sepan	como	tratar	a	los	niños	y	como	promover	una	

recuperación	en	ellos.		



13 
 

Sin	embargo,	para	este	proyecto,	no	solo	quiero	enfocarme	en	las	necesidades	

especiales	que	necesitan	estos	niños.	Sino	que	la	arquitectura	sea	parte	del	sistema	de	

reaprendizaje	y	estimulación.	Para	esto	los	huertos	serán	de	vital	importancia	ya	que	

son	un	complemento	directo	para	el	aula	física	y	de	esta	manera	respondo	tanto	al	

contexto	de	Lumbisí	como	al	usuario	del	proyecto.	

	

2.2	Infraestructura	existente	

Actualmente,	la	infraestructura	existente	para	tratar	a	niños	con	este	tipo	de	trastorno	no	

es	de	buena	calidad.	Es	decir,	la	mayoría	son	fundaciones	las	cuales	no	fueron	construidas	

específicamente	con	este	objetivo,	sino	que	fueron	adecuadas	para	su	uso.	Existen	solo	2	

centros	que	si	fueron	concebidos	con	este	objetivo,	uno	es	el	Guagua	Centro,	ubicado	en	el	

sector	de	Conocoto	que	tiene	capacidad	para	solo	20	niños	con	discapacidades,	y	el	otro	es	

el	Centro	para	niños	con	discapacidad	grave,	ubicado	en	Amaguaña	con	capacidad	para	

alrededor	de	60	personas	entre	niños	y	adolescentes	con	trastornos	intelectuales.		

Es	evidente	que	estos	centros	están	bastante	alejados	del	centro	de	la	ciudad	lo	que	puede	

ser	un	problema	para	su	acceso,	por	lo	que	el	centro	de	rehabilitación	que	estoy	

proponiendo	estaría	mas	integrado	a	la	ciudad	ubicándose	a	la	entrada	de	Lumbisí	cerca	del	

valle	de	Cumbayá.	Este	terreno	se	encuentra	cerca	de	la	ruta	viva,	la	cual	ha	permitido	

conectar	de	manera	más	fácil	los	valles	con	el	Norte	y	Sur	de	la	ciudad,	por	lo	cual	me	

pareció	un	lugar	estratégico	para	ubicar	el	centro,	justamente	para	trabajar	en	una	inserción	

de	estos	niños	a	la	sociedad.		
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Figura	1.	Diagrama	de	zonificación	de	centro	para	niños	especiales	en	Quito	

2.3	Terapia	Hortícola	

La	horticultura	cubre	una	gran	variedad	de	habilidades,	con	lo	que	muchas	tareas	

requieren	buena	destreza	y	coordinación,	variando	la	cantidad	de	esfuerzo,	otros	son	

ideales	para	la	práctica	de	la	medición	de	la	cantidad	y	el	volumen,	la	toma	de	

decisiones,	se	trabaja	en	equipo	estimulando	la	conversación,	etc.	La	mayoría	de	las	

personas	no	son	conscientes	de	la	naturaleza	aeróbica,	no	competitiva	de	la	jardinería;	

muchas	son	las	formas	de	ejercicio	de	jardinería	disponibles,	las	cuales	trabajan	desde	

la	motricidad	fina	hasta	capacidades	motoras	gruesas	(mattson,	1992).	Lo	más	

importante	es	que	“la	horticultura	conduce	de	forma	natural	al	desarrollo	de	

habilidades	para	la	vida	independiente”	(reilly,	s.f.).		

Además,	teniendo	en	cuenta	que	el	centro	se	enfocará	en	el	uso	de	los	huertos	como	

parte	del	tratamiento	de	los	niños,	este	se	convierte	también	en	parte	del	paisaje.	Es	
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importante	tener	en	cuenta	que	los	niños	con	trastorno	mental	tienen	principal	

afectación	en	las	áreas	del	cerebro	que	controlan	las	partes	sensoriales	y	motrices	de	su	

cuerpo	por	lo	que	los	huertos	tendrán	que	enfocarse	en	estos	dos	ámbitos.	Además,	el	

huerto	se	convierte	en	el	área	más	importante	del	proyecto	ya	que	será	el	encargado	de	

unir	todas	las	áreas	arquitectónicas	del	proyecto	y	convertirlo	en	un	todo.	Para	lograr	

esto	cada	espacio	de	huerto	tendrá	que	responder	a	su	función	por	lo	cual	existirán	tres	

diseños	distintos	de	huertos:	sensorial,	motriz	y	recreativo.	

	

ANÁLISIS	DEL	SITIO	

3.1	Ubicación	

El	proyecto	se	ubica	en	Lumbisí,	lugar	que	está	conformado	por	una	comunidad	ubicada	en	

el	valle	de	Cumbayá,	cerca	de	Quito.	Originalmente	esta	se	conformaba	por	un	grupo	de	

indígenas	Yanaconas	los	cuales	migraron	a	esta	parte	del	país	en	la	época	de	la	colonia	para	

tener	un	lugar	donde	generar	sus	sembríos.	Pero	fue	hasta	1937	que	Lumbisí	fue	reconocido	

como	comuna.	Actualmente,	por	la	cercanía	a	Quito	este	se	a	transformado	en	una	zona	

residencial	a	pesar	de	que	al	ser	una	comuna	de	agricultores,	estos	no	han	permitido	que	

esta	expansión	siga	aumentando,	provocando	una	perdida	de	suelo	para	sus	cultivos.		

	

Figura	2.	Imagen	aérea	del	terreno	
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3.2	Evolución	Urbana	Lumbisí

	

Figura	3.	Evolución	Urbana	Lumbisí	

	

3.3	Figura	Fondo	Lumbisí	

Podemos	ver	que	el	área	mas	densa	esta	ubicada	al	norte	de	nuestro	terreno,	mientras	que	

la	parte	posterior	debido	a	condiciones	geográficas	no	ha	seguido	en	expansión.	Por	otra	
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parte	es	importante	recalcar	que	estamos	en	una	zona	en	la	que	aún	se	practica	agricultura	

por	lo	que	se	controla	el	nivel	de	construcción.	

	

	

Figura	4.	Figura	fondo	Lumbisí	

	

3.4	Análisis	Urbano		

El	terreno		está	ubicado	en	el	valle	de	Cumbayá	por	lo	que	a	sus	al	rededores	podemos	

encontrar	el	inicio	de	elevaciones	como	montañas,	además	de	el	rio	San	Pedro	que	provoca	
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otro	borde	geográfico.	A	esto	se	añade	bordes	urbanos	tales	como	las	carreteras	principales	

(Ruta	Viva).		

La	Ruta	Viva	se	convirtió	en	la	vía	principal	del	terreno	al	permitir	la	conexión	con	la	

autopista	Simón	Bolívar	que	permite	la	conexión	entre	el	norte	y	sur	de	nuestra	ciudad,	y	

que	esto	se	facilite	la	accesibilidad	al	lugar,	y	sobretodo	que	este	se	convierte	en	un	punto	

medio	para	la	ciudad	.		

	

	

Figura	5.	Diagramas	análisis	urbano	
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ANÁLISIS	DE	PRECEDENTE	

4.1	Orfanato	de	Ámsterdam		

El	hilo	conductor	de	la	obra	de	Van	Eyck	es:	"unidad	en	la	diversidad,	diversidad	en	la	

unidad".	Es	decir:	abierto-cerrado,	simplicidad-complejidad,	interior-exterior,	individual-	

colectivo.	En	el	orfanato	todos	los	elementos	se	combinan	en	una	amplia	y	compleja	trama,	

como	si	fuera	una	diminuta	ciudad.	Su	diseño	se	centró	en	un	equilibrio	de	fuerzas	que	

permiten	crear	una	casa	y	una	pequeña	ciudad	a	las	afueras	de	Ámsterdam.		

	

Figura	6.	Diagrama	Partido	y	Concepto	Orfanato	de	Ámsterdam	

	

El	orfanato	organiza	su	planta	en	base	a	una	malla	de	3.36	x	3.36,	esto	determina	los	

sistemas	constructivos,	modelados	para	adaptarse	a	dicha	malla.	Estos	módulos	se	agregan	

de	diferentes	modos	para	formar	las	"casas"	destinadas	a	diferentes	edades	y	éstas	a	su	vez	
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se	encuentran	se	encuentran	al	rededor	de	una	"calle"	central	de	trazado	sinuoso.	El	

complejo	es	e	una	sola	altura,	con	excepción	de	cinco	cuerpos	de		dos	alturas.	

	
Figura	7.	Diagrama	estructura	Orfanato	de	Ámsterdam	

	

Situación:	

Periferia	del	plan	sur	de	Berlage,	Ámsterdam	entre	la	autopista	A10	y	el	estadio	olímpico.	

Programa:	

-Albergar	125	niños	(4meses-20	años)	agrupado	por	edad	y	sexo	en	ocho	paquetes	

diferentes	con	disposición	de	áreas	propias.	

-Zonas	de	administración	y	residencial	del	personal,	así	como	diversas	dependencias	

comunitarias.	

-Organización	horizontal	fomentando	la	relación	de	los	niños	con	el	exterior.		
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Figura	8.	Diagrama	Programa	Orfanato	de	Ámsterdam	

	

Este	proyecto	da	vital	importancia	a	la	escala	humana,	por	lo	que	el	proyecto	cuenta	tan	

solo	con	cinco	volúmenes	con	dos	niveles,	el	resto	funciona	con	un	solo	nivel	y	áreas	

exteriores.	

El	orden	geométrico	del	edificio	está	articulado	por	una	versión	contemporánea	de	las	

órdenes	clásicas,	compuestas	por	columnas	y	arquibates.	

En	el	diseño	de	los	pabellones	que	componen	el	edificio,	se	utilizó	módulos	estándar	que	e	

repiten	con	sutiles	variaciones.	el	complejo	comprende	con	un	total	de		336	módulos	y	

agrupados	al	rededor	de	un	patio	interior.	

	

ANÁLISIS	PROGRAMÁTICO	

5.1	Programa	Numérico	

A	través	del	desglosamiento	programático	podemos	percatarnos	de	la	jerarquía	que	

ciertas	zonas	van	a	tener	en	el	proyecto,	tales	como	la	zona	educativa.	Esta	zona	será	la	

encargada	de	reunir	a	todas	las	partes	del	proyecto	a	través	de	los	huertos	para	así	
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conformar	un	todo.	Además	podemos	ver	que	el	programa	se	divide	en	dos	partes	ya	

que	a	parte	del	centro	para	niños	se	genera	un	programa	específico	para	la	comunidad	

el	cual	también	tiene	que	ver	con	huertos	pero	a	un	nivel	más	productivo,	demostrando	

así	que	el	huerto	es	el	elemento	común	entre	los	dos	tipos	de	usuarios	a	los	que	nos	

enfocamos,	es	decir	los	niños	con	discapacidades	motrices	y	sensoriales	y	la	comunidad	

de	Lumbisí	

	

Tabla	1.	Programa	numérico	
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5.2	Organigrama	

	

Figura	9.	Diagrama	Organigrama	

	

PROPUESTA	ARQUITECTÓNICA	

6.1	Concepto	

Aprendizaje	lineal:	Integración	a	la	sociedad	

La	base	de	este	proyecto	será	demostrar	como	a	través	de	un	programa	específico	apoyado	

por	la	horticultura	los	niños	del	centro	podrían	reintegrarse	a	la	sociedad	que	los	rodea.	

Siendo	en	este	caso	una	sociedad	que	en	un	50%	vive	todavía	de	la	horticultura.	

	

Figura	10.	Diagrama	1	Concepto	
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Figura	11.	Diagrama	2	Concepto	

	

6.2	Partido:	Agrupación	a	lo	largo	de	un	recorrido		

En	cuanto	a	la	propuesta	urbana	de	generar	una	vía	de	cuatro	carriles	que	e	conecte	di-	

rectamente	con	Lumbisí	desde	la	ruta	viva,	esta	será	la	solución	a	algunos	problemas.	

Primero,	al	generar	una	vía	e	esta	magnitud,	la	vía	existente	se	convierte	en	una	vía	

secundaria	ideal	para	un	fácil	acceso	a	la	parte	del	proyecto	más	privada	que	es	el	centro	de	

niños.	Además,	esta	nueva	vía	hace	que	la	plaza	sea	aun	más	amigable	con	el	peatón	y	no	

con	los	automóviles.		Por	otra	parte,	el	proyecto	se	va	transformando	de	lo	privado	a	lo	

público	reforzando	así	la	idea	de	reintegrar	a	los	niños	a	la	sociedad	que	los	rodea.		

	

Figura	12.	Diagrama	fuerzas	del	contexto	vs	propuesta	
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Figura	13.	Diagrama	partido	arquitectónico	

6.3	Morfología	

	
Figura	14.	Morfología	
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6.4	Zonificación	

	

	
Figura	15.	Diagramas	Zonificación	

	
	

	
Figura	16.	Diagramas	de	funcionalidad	

	

EL HUERTO 

7.1	Terapia	Hortícola	

La	horticultura	en	programas	de	terapia	y	rehabilitación	profesionalmente	dirigidos	por	

terapeutas	hortícolas,	se	convierte	así	en	un	vehículo	para	desarrollar	o	recuperar	la	

autonomía	personal,	integrando	el	aprendizaje	de	habilidades	básicas	(alfabetización,	
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aritmética,	etc.),	mejorando	el	funcionamiento	físico	y	cognitivo,	abordando	habilidades	

sociales,	incorporando	hábitos	de	vida	saludables,	etc.,	en	un	entorno	al	aire	libre	para	

lograr	el	bienestar	fisico	y	mental.	

El	huerto	tipo	sensorial	se	busca	la	diferenciación	de	plantas	por	olor,	colores,	texturas	y	

hasta	la	variedad	de	alturas	para	generar	sombra.	En	este	huerto	se	busca	generar	una	

“promenade”	a	través	de	este	es	el	que	los	niños	puedan	explorar	y	percatarse	de	los	

distintos	estímulos	sensoriales	a	su	disposición	en	un	ambiente	natural.	

Por	otra	parte,	en	el	tipo	de	huerto	motriz,	el	objetivo	es	el	trabajo	de	los	niños	con	el	

huerto	mediante	el	sembrío,	riego		y	recolección.	de	esta	forma	trabajamos	el	área	motriz	

de	los	niños	envolviéndolos	en	un	campo	distinto	al	de	un	aula	de	clase.	Además	a	ser	frutos	

comestibles,	estos	cuando	crezcan	servirán	de	abasto	para	el	centro	generando	también	

una	motivación	para	producirlos.	

	

7.2	Producción	

		

Tabla	2.	Tabla	de	producción	
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7.3	Tipos	de	Huerto	

El	tipo	de	discapacidades	que	se	va	a	tratar	en	el	centro	son	motrices	y	sensoriales,	por	lo	

que	los	tipos	de	huertos	se	dividen	con	respecto	al	tipo	de	vegetación	que	responde	al	tipo	

de	estimulación	deseada.	

	

	
Figura	17.	Nomenclatura	vegetación	

	
	

	
Figura	18.	Funcionamiento	huertos	
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CONCLUSIONES 

En	conclusión,	el	ideal	de	este	proyecto	es,	además	de	generar	un	lugar	con	la	

infraestructura	adecuada	para	albergar	a	niños	con	discapacidad,	también	mostrar	como	la	

arquitectura	puede	ser	parte	de	este	proceso	de	aprendizaje	de	los	niños	con	trastorno	

mental,	y	es	por	eso	que	la	exploración	de	formas	y	el	espacio	será	vital	para	el	objeto	

arquitectónico,	ya	que	a	través	de	este	también	se	puede	reforzar	la	estimulación	natural	

con	su	forma,	iluminación	y	distribución	espacial.	Este	sería	un	trabajo	en	conjunto,	tanto	

con	los	niños,	los	especialistas	y	la	familia	ya	que	todos	estos	se	verán	involucrados	y	por	lo	

que	el	proyecto	debe	responder	también	a	estas	personas	que	serán	la	vida	del	proyecto.	

Buscar	la	independencia	de	estos	niños	para	que	al	crecer	estos	puedan	reinsertarse	en	la	

sociedad	es	un	objetivo	clave	de	cualquier	centro	de	rehabilitación,	sin	embargo	al	tratar	

trastornos	mentales	existen	otros	tipos	de	parámetros	que	pueden	ayudar	a	los	niños	en	

este	proceso	y	es	justamente	lo	que	este	proyecto	busca	brindarles.	
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ANEXO A: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO B: DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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ANEXO C: VISTAS ARQUITECTÓNICAS 
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ANEXO D: FOTOS MAQUETAS 
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