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RESUMEN 
 

El proyecto para crear un "Hogar de Refugio Temporal para Mujeres y Niños 

Víctimas de Violencia Familiar en Huaraz" ha sido seleccionado como tema de 

interés. Su objetivo es brindar espacios cálidos a las víctimas de violencia familiar, 

cuyos números han aumentado con el paso de los años. Este hogar sería capaz de 

ofrecer una atención integral mediante ambientes de recuperación y sanación a las 

mujeres y niños, así como un lugar para que los profesionales lleven a cabo terapias 

de manera eficiente. 

Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo sobre la supervisión de 

los lugares de refugio temporal, el país cuenta con solamente 49 Hogares de 

Refugio Temporal registrados. En la región de Ancash, por ejemplo, sólo hay un 

hogar de este tipo, que no sería suficiente para abastecer correctamente el gran 

número de casos. El informe también muestra que el 53% de todos los 

establecimientos en el Perú no tienen espacios adecuados para personas con 

discapacidad, como rampas, señalizaciones y servicios higiénicos. Además, el 14% 

del total no cuenta con consultorios privados, lo cual es fundamental para la 

atención integral por parte de los profesionales de salud. 

 

Palabras claves: hogar de refugio temporal, atención integral, espacios 

cálidos, ambientes de recuperación y sanación. 
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ABSTRACT 
 

The project to create a "Temporary Shelter Home for Women and Children Victims 

of Family Violence" has been selected as a topic of interest. Its objective is to provide 

warm spaces for victims of family violence, whose numbers have increased over the 

years. This home would be able to offer comprehensive care through recovery and 

healing environments to women and children, as well as a place for professionals 

to efficiently carry out therapies. 

According to a report carried out by the Ombudsman's Office on the supervision of 

temporary shelter places, the country has only 49 registered Temporary Shelter 

Homes. In the Ancash region, for example, there is only one home of this type, which 

would not be enough to properly supply the large number of cases. The report also 

shows that 53% of all establishments in Peru do not have adequate spaces for 

people with disabilities, such as ramps, signage and toilets. Furthermore, 14% of 

the total do not have private offices, which is essential for comprehensive care by 

health professionals. 

 

Keywords: temporary shelter home, comprehensive care, warm spaces, recovery 

and healing environments. 
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CAPÍTULO I 
1. GENERALIDADES 
 

1.1. Título:  
“Hogar De Refugio Temporal Para Mujeres Y Niños Víctimas De Violencia 

Familiar En Huaraz” 

 

 

1.2. Objeto (tipología funcional)  
Tipología Residencial – Salud 

 

 

1.3. Autor(es) 
Bach. Daniela Yadira Marin Yupanqui 

Bach. Valeria Sol Rodriguez Gonzales 

 

 

1.4. Docente(s) asesor(es) 
Dr.  Arq. Ángel Aníbal Padilla Zúñiga 

 

 

1.5. Localidad:  
- Región: Ancash 

- Provincia: Huaraz 

- Distrito: Independencia 

 

 

1.6. Entidades o personas con las que se coordina el proyecto 
- Gobierno Regional de Ancash. 

- Municipalidad Distrital de Independencia. 

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Bases Teóricas 
2.1.1. Jardines Terapéuticos 

Son definidos como espacios exteriores que brindan ayuda psicofísica a 

personas en recuperación. 

En la historia se han usado mayormente estos espacios en hospitales de 

atención a la salud física y mental pasando por una etapa oscura para el uso 

de estos jardines entre 1950 – 1990 donde se dio más importancia comercial 

a los establecimientos y se dejó de lado la recuperación de sus pacientes. 

Es recién en los siglos XVII y XVIII donde gracias a investigadores como 

Roger Ulrich quien escribió sobre los beneficios de contemplar la vegetación 

en pacientes recién salidos de cirugía, se pone más interés en la creación 

de jardines que brinden contacto con la naturaleza y promuevan una vida 

saludable junto a ambientes higiénicos con ventilación cruzada y aire fresco. 

(Marcus, 1995) 

El autor Cooper Marcus en su obra menciona que los hospitales deben tener 

un acceso casi inmediato a los jardines exteriores, incluso estos deben tener 

siempre una vista hacia ellos desde adentro; también nos dice que es 

necesario que los pacientes sean capaces de percibir completamente los 

jardines y sus elementos como las plantas, el sonido de los pájaros o el ruido 

de algún arroyo, puesto que estos motivan a la persona y las inspira a querer 

caminar y a tener actitudes positivas. (Marcus, 1995) 

Los jardines terapéuticos pueden ayudar a reducir el estrés, el dolor, la 

depresión; mejorando así, la recuperación de los pacientes y acortan su 

tiempo en terapia. Incluso este ambiente se puede utilizar como un espacio 

de descanso para el personal mejorando así su productividad o por los 

mismos pacientes como un lugar donde pueden reunirse con sus familiares 

cuando ellos están de visita. (Mulé, 2015) 
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2.1.1.1. Clasificación de Jardines Terapéuticos 
Cinzia Mulé logra clasificar de acuerdo a su experiencia los tipos de Jardines 

Terapéuticos, esto lo hace de acuerdo a las actividades que se realizarán en 

él, a la patología médica que se va a tratar, según el área donde se va a 

adecuar y según el diseño de cada paisajista. 

 

ඵ Por el grado de actividad a realizarse 
Uso Pasivo: Son los jardines donde no se realizarán mayores actividades 

físicas, su función es servir de soporte emocional con el sólo hecho de 

contemplarlos. Dentro de esos se encuentran los Jardines meditativos 

(espacio dedicado sólo a la meditación), Jardines contemplativos 

(generalmente espacios muy pequeños de los que sólo se puede disfrutar 

con la vista) y los Jardines contemplativos. (Mulé, 2015) 

 

Uso activo: Jardines donde se podrán hacer actividades como caminar, 

hacer ejercicios físicos y el cultivo de alimentos. Dentro de ellos están los 

Jardines de Rehabilitación y Jardines Terapéuticos. (Mulé, 2015) 

 

ඵ Al servicio de una Patología Médica. Estos son diseñados a partir 

de alguna enfermedad específica para cubrir sus necesidades, dentro de 

estas están el Alzheimer, Rehabilitación de drogas y alcohol, HIV/AIDS, 

Cáncer, etc. (Mulé, 2015) 

 

ඵ Según el espacio o área a adecuarse. Estos se suelen generar 

cuando el espacio no fue diseñado previamente en el proyecto general de la 

estructura sanitaria. El autor se basa en estudios de Clare Cooper Marcus 

para mencionar los tipos de jardines a continuación, Jardines entre edificios 

(espacios que unen dos o más bloques), Jardines alrededor del edificio 

(generalmente de uso pasivo y meramente de contemplación en los 

exteriores del edificio), Porche delantero, Jardines en el ingreso principal, 

Patios, Plaza, Terrazas y Techos Jardín. (Mulé, 2015) 
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ඵ Según el tipo de diseño al que se inspira el paisajista. Este tipo 

de Jardines se generan a partir de una investigación previa acerca de 

objetivos que se plantea el paisajista y problemas a resolver. (Mulé, 2015) 

 

2.1.1.2. Consideraciones para proyectar Jardines Terapéuticos 
ඵ Ubicación y planificación. La ubicación del Jardín Terapéutico en el 

proyecto, así como la tipología a elegir debe estar relacionada a las 

necesidades de los usuarios. Así mismo, estos deben ser bastante visibles 

ya sea de forma inmediata o a través de carteles; deben tener una correcta 

accesibilidad para todas las personas y todo tipo de enfermedades o 

problemas que puedan tener, entre ellas personas con discapacidades. 

(Marcus, 1995) 

 

ඵ Condiciones Generales. El Jardín debe ser un espacio donde el 

paciente se debe sentir libre ya la vez pueda obtener privacidad hasta donde 

sea recomendado de acuerdo a su situación. Este debe tener una sensación 

de familiaridad al ser acogedor, debe proporcionar tranquilidad al disfrutar de 

todos sus elementos, seguridad obtenida con materiales y mobiliario 

complementario, debe incentivar a las personas a socializar y sobre todo 

debe ser un lugar del que se pueda gozar todo lo que sea posible. (Mulé, 

2015) 

 

ඵ Elementos naturales. Se recomienda utilizar una variación de 

tamaño, forma y color de los elementos naturales; estos deben ser 

pertenecientes al mismo contexto donde se desarrollará la estructura 

sanitaria y se deben escoger plantas que atraigan otros seres vivos 

armoniosos como aves y mariposas, 

Dentro del tipo de vegetación recomendada debe existir plantas con valores 

curativos y medicinales, plantas aromáticas cuyo agradable olor pueda 

mejorar el día de quienes lo perciben, variación en los colores consiguiendo 

el equilibrio de los mismos y espacios de Horticultura que dedicados a la 
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siembra y cultivo de especies que a su vez sean utilizados en las Terapias. 

(Zamora & Ruby, 2017) 

La proporción recomendada entre elementos vegetales y antrópicos es de 7 

a 3 y se debe tener en cuenta la altura en que las plantas serán clocadas en 

el caso de se utilice la horticultura. (Marcus, 1995) 

 

Otro elemento de la naturaleza ya nombrado y usado en los jardines 

terapéuticos es el agua, sólo el sonido puede lograr relajar y calmar a la 

persona más cercana. Para el arquitecto Barragán la arquitectura no sólo 

debe ser espacial, sino también debe ser musical ayudándose del sonido del 

agua e ignorando el sonido del exterior con ayuda de muros. El agua sirve 

como un espejo que refleja la materialidad del espacio proporcionando una 

sensación de amplitud e infinito. (Aldrete-Haas, 1995) 

En los monasterios se utiliza el agua de forma sutil para proporcionar una 

atmósfera de meditación ya que provoca una sensación de tranquilidad y un 

estado de contemplación, el sonido del agua en movimiento ayuda a guiar la 

circulación en el medio ambiente y distrae de forma pasiva los pensamientos 

negativos. (Ortega Salinas, 2011) 

 

ඵ Elementos antrópicos. Principalmente los jardines deben estar lejos 

de cualquier lugar con ruidos, visuales y olores insoportables. Dentro de los 

elementos antrópicos están los que ayudan a la accesibilidad como rampas 

para discapacitado, luz artificial para que el lugar permanezca todo el día, 

bancas y otros objetos que promuevan la socialización y estructuras que 

resguarden de la brisa o el sol de materiales correspondientes a su uso y 

lugar. (Mulé, 2015) 
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2.1.2. Arquitectura Sensorial en Espacios Terapéuticos 
2.1.2.1. Arquitectura Sensorial 
En la arquitectura existe un término que puede definir la Arquitectura 

Sensorial, que es la Fenomenología. Esta palabra nace como un concepto 

filosófico que significa el estudio de lo que se nos muestra, pero que sólo se 

puede experimentar con ayuda de los sentidos. Se trata más que todo en la 

apariencia de las cosas, más que en ellas mismas. De ahí su nombre: 

“Ciencia de los fenómenos”. (Cornejo, 2017) 

Según la filosofía, los sentidos son nuestra vía para conocer al mundo ya 

que gracias a ellos recibimos toda la información de cada objeto que nos 

rodea. “Nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los 

sentidos” (Aristóteles, 350 a.C.) 

La percepción define la forma en que vivimos, siendo distinta en diferentes 

lugares del planeta, es por ella que podemos rechazar algo que aún no 

conocemos a profundidad. Esta percepción se genera a partir de 

experimentar con diferentes variantes un objeto o lugar de diferentes formas 

y en diferentes situaciones. (Holl, 2011)  

Es así que la ciudad se convierte en una experiencia hecha por las 

proyecciones de quienes la habitan. (Giraldo, 2003) 

Hay múltiples condiciones que pueden alterar la percepción de una persona, 

pero las principales conocidas y nombrados con recursos fenoménicos por 

Steven Holl son: La Proporción, La lente fenoménica, Luz y Sombra, Color, 

Olor, Dominio Háptico, Sonido y Contrastes. 

 

2.1.2.1.1. La Proporción, Escala y Ritmo. Es la relación entre varias 

partes de un todo de modo que estas se vean integradas con respecto a 

tamaño y forma. La forma de los elementos tiene un objetivo, el de 

complementarse y percibirse de forma armónica ante los sentidos del 

hombre.  

Una de las teorías de la proporción es la “sección áurea” por Le Corbusier la 

cual surge de la relación de un segmento y otro en la cual la forma del 
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segundo segmento depende de la forma del primero. Esta aún se sigue 

usando para diseñar en la actualidad. 

La escala por otro lado es la diferencia en dimensión que tienen dos objetos 

al ser comparados. 

El ritmo se refiere al patrón o repetición de los elementos en una 

composición. Este último se le ha visto transformarse concuerdo a la época 

en la que se encuentre, cada época y cada tendencia ha sido diferente a lo 

largo de los años, esto ha ido cambiando también la percepción de las 

personas, por ejemplo, en la arquitectura barroca, donde los adornos por 

doquier estuvieron en tendencia, apareció un ritmo agitado, el cual es 

bastante opuesto si lo comparamos con 1800 donde se generó un ritmo 

suave y natural. Así mismo este cambió nuevamente en el siglo XX; el ritmo 

en este periodo fue más atrevido a comparación con el anterior. (Holl, 2011). 

 

2.1.2.1.2. La Lente Fenoménica. Por las propiedades que tiene el agua 

con respecto a la transformación de luz, cualidades de reflexión, entre otras 

la convierte en una gran lente fenoménica. Esta nos ofrece de manera 

poética las herramientas para construir espacios estimulantes y llenos de 

sensaciones. (Holl, 2011). Además, el agua nos permite iluminar y ampliara 

a la vez un espacio, transmite paz e incluso en lugares calurosos actúa como 

refrigerante natural para el aire. 

 

2.1.2.1.3. Luz y Sombra. La Luz tiene uno de los papeles principales en 

el arte y la arquitectura; la posición en la que está en diferentes momentos 

del día puede llegar a cambiar la percepción de una obra arquitectónica 

drásticamente debido a la configuración de sus espacios. 

Según Luis Barragán el arquitecto debería analizar la cantidad de luz 

correspondiente a cada espacio en lugar de sólo componer fachadas llenas 

de cristal. (Barragán & Riggen, 2000) 

La existencia del juego entre luz y sombras es lo que brindan al espacio 

interés ya que si este fuera completamente iluminado cenitalmente, por 

ejemplo, no dejaría nada a la imaginación; así mismo, el juego de luz y 
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textura se aprecia mejor cuando la primera procede de uno varios puntos en 

la misma dirección. (Holl, 2011). 

 

2.1.2.1.4. El Color. El color en la arquitectura surge de manera natural 

ya que eran propios de los materiales usados en las construcciones, sin 

embargo, con el tiempo se descubrió como modificar estos y obtener nuevos 

colores, los cuales tuvieron un uso ya intencionado. 

El uso del color es primordial en una obra arquitectónica ya que nos ayuda 

a expresar lo que queremos, así como la esencia de la misma obra. Es muy 

importante saber usar el color en cada espacio ya que la percepción de este 

varía según la elección del color, el lugar y de qué forma se va a colocar.  

La elección del color depende de la intención que se quiere lograr y puede 

variar dependiendo la localización de la obra, el clima e incluso la cultura. El 

color es lo que le da vida a la arquitectura y la hace más clara y entendible. 

(Holl, 2011). 

 

2.1.2.1.5. El Olor. Algo que podría pasar desapercibido en una obra 

arquitectónica es el olor, sin embargo, como ya es sabido, este se queda 

grabado en el subconsciente de una persona y puede ayudar incluso a 

recordar momentos ya vividos; es por esto que el uso de olores en una 

experiencia sensorial es fundamental. (Holl, 2011). 

 

2.1.2.1.6. El Dominio Háptico. La percepción de un espacio también es 

afectada por los materiales que se encuentran en él y el sentido del tacto 

también forma parte de este proceso. Las diferentes características de los 

materiales también nos ayudan a comprender un ambiente de cierta manera. 

A lo largo del tiempo han ido variando las tendencias y con estas el uso de 

ciertos tipos de texturas, yendo desde las que más sobresalen por su 

aspecto rugoso hasta las más suaves. Sin embargo, también se pueden 

encontrar contrastes sugerentes gracias al uso entre ambas. 

Para una buena experiencia sensorial se requiere analizar no sólo los tipos 

de materiales, sus texturas y tratamientos necesarios para su 
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mantenimiento, si no también, la sensación que brindan mediante el sentido 

del tacto. (Holl, 2011). 

 

2.1.2.1.7. La Caja de Música. Una característica de la arquitectura que 

no es percibida conscientemente muchas veces es el sonido. Los espacios 

arquitectónicos pueden definirse de diferente manera gracias al sonido de 

los materiales usados, hay materiales que producen más eco y otros que 

absorben el sonido; por lo tanto, hay espacios que se perciben como 

cerrados con un poco de rechazo al usuario y otros que pueden expresar 

grandiosidad o invitación. 

El sonido a diferencia de la vista crea una experiencia más cercana con lo 

que se está viviendo ya que gracias a la vista podemos observar desde lejos 

lo que vamos a experimentar, pero la experiencia no está completa hasta 

que se acompaña del sonido. Gracias al sonido también podemos imaginar 

cosas, incluso se usa cuando la vista y el tacto están dormidos y podemos 

visualizar mentalmente de donde provienen los ruidos que escuchamos. 

A causa de la atención de nuestros sentidos en una experiencia 

arquitectónica somos capaces de no prestar atención al exterior y silenciarlo, 

llegando a ser esta la experiencia auditiva más importante que se puede 

conseguir en la arquitectura. (Holl, 2011). 

 

2.1.2.1.8. El contraste. El contraste nos hace percibir el entorno 

partiendo de uno o varios objetos que resaltan del resto, siendo estos 

notablemente diferentes entre sí. 

En la arquitectura se suele ver un gran contraste entre las formas cóncavas 

y convexas, usualmente se perciben como fondo y figuras respectivamente, 

de esta manera se generan dos perspectivas diferentes de acuerdo a dónde 

se pone la atención. Así mismo, se utiliza el color para transformar la 

materialidad y poder contrastar elementos arquitectónicos y en cuanto a su 

volumen o peso, estos pueden parecer más ligeros, pesados o planos. 
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El contraste utilizado de diferentes maneras provoca una atención especial 

a ciertos elementos logrando una observación y experiencia de mayor 

duración. (Holl, 2011). 

 

2.1.2.2. Arquitectura en Espacios Terapéuticos 
Está comprobado que las experiencias sensoriales captadas de nuestro 

entorno por nuestros sentidos generan una gran reacción en nuestro sistema 

nervioso y por ende la estimulación en ambos hemisferios del cerebro. Es 

así, que mediante el diseño arquitectónico de los espacios se puede orientar 

al usuario hacia el individualismo o la socialización y hacia el entusiasmo o 

la quietud ya que estos son diseñados en base a las características del 

mismo y sus necesidades. (Ortega Salinas, 2011). 

En la actualidad hay muchos estudios sobre cómo afecta positiva o 

negativamente el entorno sobre los pacientes en centros de salud y cómo el 

diseño de estos puede beneficiar o por el contrario retardar la recuperación 

de estos. Ortega Salinas describe algunos factores que influyen en la salud 

general de los pacientes. 

 

ඵ Ruido. No es sorpresa que para muchas personas el ruido es 

sinónimo de estrés y disgusto y ya que existen diferentes estudios sobre 

cómo este afecta al bienestar de las personas se debe tomar en cuenta su 

reducción para el diseño que espacios terapéuticos, se recomienda en este 

caso el uso de materiales fonoabsorbentes que ayuden a reducir el ruido del 

ambiente. (Ortega Salinas, 2011). 

ඵ Apoyo Social para los Pacientes. El apoyo social sobre todo de 

personas cercanas en los pacientes también es un factor crucial en su 

recuperación, para esto el autor recomienda que se integren al diseño 

espacios cómodos de socialización como salones y salas de esperas o 

servicios de cafetería y jardines con mobiliario para sentarse y compartir. 

(Ortega Salinas, 2011). 

ඵ Habitaciones Soleadas y Vistas. La luz natural es de gran ayuda 

para reducir dolores emocionales e incidencias de la depresión generando 
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gran satisfacción en los pacientes y en el personal, se recomienda estudiar 

la orientación de las instalaciones para que puedan ser dotadas de luz 

natural sin ningún percance como algún bloque que obstaculice el ingreso 

de esta. 

Ventanas Versus no Ventanas. Se ha encontrado que la ubicación 

estratégica de las ventanas sobre todo a áreas con vegetación son un gran 

estimulante para la salud mental en los pacientes e incluso el personal, estos 

resultan con menos estrés y mayor satisfacción en el trabajo. (Ortega 

Salinas, 2011). 

ඵ Material del Suelo. Se llega a la conclusión de que muchos pacientes 

encuentran más satisfactorio el desplazarse por un suelo de textura suave 

como las alfombras en lugar de materiales duros como el vinilo ya que se 

sienten más confiados por no tener fácil deslizamiento, por su comodidad y 

por su ayuda en reducción al ruido. (Ortega Salinas, 2011). 

ඵ Disposición del Mobiliario. La presencia del mobiliario debe estar 

pensado de tal forma que facilite el proceso de rehabilitación, estos pueden 

colocarse de tal modo que establezca límites o también que estimulen una 

mayor unión entre los pacientes. (Ortega Salinas, 2011). 

ඵ Naturaleza. Las plantas de interior y Jardines son conductos para la 

calma y r reducir la fatiga mental, estos pueden absorber también sustancias 

nocivas y mejorar el ánimo en las personas. (Ortega Salinas, 2011). 

 

Se debe proporcionar un tratamiento integral y eficaz en base a las 

características propias de la persona afectada. En este caso se debe evaluar 

el perfil que tiene comúnmente una mujer víctima de violencia familiar y cuál 

es el mejor tratamiento planteado por un especialista. 

 

2.1.2.3. Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia 
La Doctora Noemí Díaz Marroquín en su Modelo de Atención Psicológica a 

mujeres que viven violencia plantea que para desprender a la víctima de este 

sistema se deben seguir líneas terapéuticas donde se incluya apoyo social y 

familiar.  
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Una persona que es atacada por su pareja física o psicológicamente en 

repetidas ocasiones suele perder su autoestima y reducir su autoeficacia al 

punto de depender al cien por ciento de la otra persona, incluso al darse 

repetidas veces estos abusos, la persona afectada puede llegar a pensar 

que la culpa es de ella misma. (Matud et al., 2004) 

Así mismo según estudios mayor número de mujeres con escasos recursos 

y bajo nivel escolar son propensas a no realizar una denuncia e incluso esta 

se puede presentar dependiendo el grado del acto de violencia, es decir 

muchas de ellas denuncian cuando sienten que ya no pueden más o cuando 

se dan cuenta que el daño provocado es alcanzado por sus hijos.  

Esto puede deberse a que sigue existiendo en algunos lugares la tendencia 

de culpar a la víctima de los hechos que se suscitan, lo cual se debe al 

sistema patriarcal muy marcado sobre todo en los países latinoamericanos, 

y este accionar hace que las víctimas no se puedan abrir con facilidad y ser 

sinceras con sus experiencias, es por eso que se recomienda que el personal 

que las va a atender sea especializado y bien preparado, que puedan crear 

un entorno terapéutico seguro donde las víctimas se sientan creídas y 

validadas como mujeres. (Deza Villanueva, 2016) 

Es necesario también incluir a los hijos dentro del tratamiento puesto que 

son afectados de forma directa o indirecta ya que, si no han sido afectados 

de forma física, todos han presenciado la violencia generada hacia su madre. 

Según Save The Children (2006) es necesario intervenir psicológicamente a 

estos niños y jóvenes para que no ocurra lo que se da usualmente, un círculo 

vicioso donde los hijos repiten lo vivido anteriormente en su hogar. 

Sabina Deza Villanueva señala que para el tratamiento de las mujeres 

existen ciertas condiciones que ayudan a la relación entre profesional y 

paciente, propone la atención en ambientes confidenciales y seguros, tener 

su permiso para las entrevistas y proporcionarle la confianza para realizar 

las preguntas que deseen, además, es necesario percibir las características 

de cada víctima ya que hay mujeres que sufren de depresión, ansiedad, 

mujeres con riesgo de suicidio y otras con características agresivas. (Deza 

Villanueva, 2016). 
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2.1.3. Aspectos Bioclimáticos en Climas Fríos 

La interpretación de diseño bioclimático podría expresarse como los 

métodos de diseños arquitectónicos que aprovechan el clima mediante la 

aplicación adecuada de elementos y tecnología de construcción para ahorrar 

energía y comodidad en los edificios (Olgyay, 1963). Destaca el vínculo que 

existe entre el clima y la vida conforme a el diseño arquitectónico. 

Martín Wieser Rey (2011), señala que las estrategias a considerar en un 

clima frío son: Control de radiación, Inercia térmica, Captación Solar, 

Protección de vientos y Ganancias Internas. 

 

2.1.3.1. Captación Solar 

Obtener radiación solar a lo largo del día, para utilizarla durante la noche ya 

modificada en calor. A través de: 

-    Obtención directa por medio de vanos. Es indispensable la implementación 

de cristales especiales, cerramientos o contraventanas con el propósito 

de que por la noche el calor no se pierda. 

-       Obtención semidirecta por medio de invernaderos. 

-       Obtención indirecta por medio del suelo, el techo o las paredes. 

-       Obtención por medio de sistemas independientes al edificio. 

- El funcionamiento del sistema está relacionado a la orientación, 

dimensionamiento y la ubicación del componente captador. (Olgyay, 1963). 
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2.1.3.2. Ganancias Internas 

Se aprovecha el calor mediante el funcionamiento de equipos mecánicos o 

eléctricos, combustión y presencia de usuarios dentro del edificio. 

-    La cocina representa comúnmente el mayor índice de ganancia 

interna. 

-    El aprovechamiento está relacionado a la capacidad de inercia 

térmica y/o aislamiento de los cerramientos y a la hermeticidad de los 

ambientes. Además, no es recomendable desarrollar volúmenes de grandes 

dimensiones. (Olgyay, 1963). 

2.1.3.3. Protección de Vientos 

Evitar el ingreso de vientos fríos al interior del edificio de forma directa o 

indirecta. 

-    Para lograr el objetivo, es fundamental la hermeticidad, barreras 

contra el viento y el aislamiento que envolverá al edificio. 

-    Aprovechar la geografía con relación a vientos predominantes 

mediante el emplazamiento del edificio. (Olgyay, 1963). 

2.1.3.4. Inercia Térmica 

Cualquier elemento o estructura del edificio con la capacidad de acumular 

calor. 

-    Separaciones de ambientes con materiales que brinden confort 

térmico. 

-    Al interior del edificio las masas de agua se vuelven elementos que 

contribuyen a la inercia térmica. 

-    Una forma compacta del edificio facilita para obtener inercia térmica.  
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2.1.3.5. Control de radiación 

Necesidad de eludir la incidencia de radiación solar directa en los espacios, 

ya que siempre se debe evitar la radiación de manera prolongada sobre las 

personas. 

-    Elementos que protejan a los vanos, como las persianas, celosías, 

alleros, toldos etc y pérgolas o umbráculos como espacios de sombra. 

-    En esta ocasión se debe tomar en cuenta el material, dimensiones, 

características del clima y actividad del sol en el emplazamiento. 

-    Establecer requerimientos visuales hacia el exterior para evitar 

discrepancia entre usuarios y elementos de diseño para protección de vanos. 

(Olgyay, 1963). 

2.2.  Marco Conceptual 
2.2.1. Atención Integral  

Para el MIMP, un enfoque de integralidad se da cuando se tiene en cuenta 

las necesidades de las mujeres a nivel individual, familiar, comunitario y 

estructural, y se interviene según la disciplina y profesional que 

amerite.(MIMP, 2016) 

 

2.2.2. Hortoterapia 
La hortoterapia o terapia hortícola es una práctica realizada con la ayuda de 

un profesional capacitado en el uso de la horticultura como terapia. La 

definición aparece en Estados Unidos en el siglo XIX debido a los estudios 

del Dr. Benjamin Rush y posteriormente fue utilizada para el cuidado de los 

veteranos de guerra. Está comprobado y respaldado por la Asociación 

Americana de Terapia Horticultural que esta ayuda física y psicológicamente, 

mejora la capacidad del cuerpo fortaleciendo los músculos y mejorando la 

coordinación y así mismo, ayuda a mejorar la memoria, las habilidades 

cognitivas y la socialización y lenguaje. (American Horticultural Therapy 

Association, 2021) 
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2.2.3. Reinserción Social 
Para el proyecto se tomará la definición usada por el MIMP donde hace 

referencia a una Reinserción Social de las mujeres maltratadas con los 

conocimientos básicos para valerse por su cuenta y que no vuelvan a 

reincidir con el agresor o agresores. Este proceso se da desde que ingresan 

al Hogar de Refugio hasta que salen de este. (MIMP, 2016) 

 
2.2.4. Hogar de Refugio Temporal 

Lugar temporal donde se reciben a las mujeres que puedan sufrir de 

violencia o incluso un posible feminicidio poniendo en riesgo su integridad 

y/o salud mental y física. Estos Hogares de Refugio Temporal deben brindar 

acogida, protección, confidencialidad y ofrecer una reeducación desde una 

perspectiva de género para frenar la posible continuidad de situaciones 

similares y facilitando la recuperación integral de las mujeres para su próxima 

reinserción en la sociedad. (MIMP, 2016) 

 
2.2.5. Violencia Familiar 

La violencia familiar se refiere a la acción de tener el control u omisión 

intencional, orientado a controlar o atacar de manera sexual, física, verbal o 

psicoemocional a cualquier miembro de la familia, o que tenga parentesco 

por matrimonio, afinidad, civil o en base a una relación y que por 

consecuencia cause daño.  (Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

- México, 2016). 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Complejo para la Atención de la Mujer en estado de vulnerabilidad en la 

Región de Huancavelica” Universidad Ricardo Palma, Huancavelica, 2016 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: “Centro-Refugio para la Mujer y Niños, Víctimas de la Violencia 

Doméstica”, Francisco José Reyes Ochoa, Pontificia Universidad Católica de 

Ecuador, Quito, 2016 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 
El desarrollo de esta investigación acerca de un Hogar de Refugio Temporal 

para mujeres y niños víctimas de Violencia Familiar es de tipo descriptiva 

aplicada, con un enfoque mixto para lograr una mejor comprensión del tema, 

en donde la encuesta, análisis de contenido, entre otros forman parte del 

enfoque cuantitativo, mientras que la observación y notas de campo, revisión 

de documentos, fotografías, etc. pertenecen al enfoque cualitativo.  

 

3.1. Recolección de Información 

A través de técnicas e instrumentos se recopilará información acerca de la 

Violencia Familiar contra la mujer y niños en la Provincia de Huaraz. Se 

consultará en fuentes primarias como libros, tesis y estadísticas obtenidas 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y XII Macro Región 

Policial de Ancash, además de fuentes secundarias como informes y sitios 

web. 

- Población. Estará constituida por las mujeres y niños víctimas de Violencia 

Familiar en la Provincia de Ancash.  

- Muestra. El método que se aplicará será el probabilístico y se tomará a 30 

personas como muestra para encuesta. 

 

Tabla 4: Técnicas e Instrumentos a emplear en Metodología 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

OBSERVACIÓN DE 
CAMPO 

BITÁCORA: Se registrará todo lo presenciado a través de 
apuntes y registros fotográficos que permitan conocer las 
necesidades del proyecto. 

RECOPILACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

CARPETAS DE REGISTRO DE DATOS: Archivo donde se 
recolectará la data que contribuirán al desarrollo del 
proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2. Procesamiento de Información 
- Organización de Información: En esta fase se organizará la información que 

se recopiló de las actividades realizadas anteriormente, utilizando 

programas tales como Excel y Word. 

- Elaboración de Gráficos: Con la finalidad de sustentar el proyecto, los 

resultados obtenidos se expresarán a través de gráficos como tablas, 

cuadros comparativos, mapas conceptuales, gráficos de barras, los cuales 

para procesar la información se necesitará la ayuda de programas como 

Excel, Canva en los que codificaremos y realizaremos los gráficos 

estadísticos y Power Point donde podremos expresarlos. 

- Digitalización en 2D: Finalmente se digitalizará en los programas de 

modelado como AutoCAD, SketchUp y Adobe Illustrator los planos y 

bocetos para entender la propuesta de manera didáctica, visualizando la 

funcionalidad de un Hogar de Refugio. 

 

3.3. Esquema metodológico – Cronograma 
Figura 1: Esquema Metodológico 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5: Cronograma 

ACTIVIDADES 

A
G

O
ST

O
 

SE
TI

EM
B

R
E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

VI
EM

B
R

E 

D
IC

IE
M

B
R

E 

1. PLANTEAMIENTO 
DE TESIS 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 
- INTRODUCCIÓN 
- GENERALIDADES 

  

  

        

2.    INVESTIGACIÓN Y 
ANÁLISIS 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

     

3. PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL 

- OFERTA 
- DEMANDA 

  

  

        

4. ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

- OBJETIVO 
GENERAL 

- OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

  

  

        

5. ANÁLISIS DE LAS 
ESTRATEGIAS 

- NORMATIVA 
- CASOS ANÁLOGOS 

     

6. PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 

- PROGRAMACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 

     

7. ANTEPROYECTO - PLANOS 
- MEMORIA 

DESCRIPTIVA 
- DETALLES 

CONSTRUCTIVOS 
- PRESENTACIÓN 

3D 

      

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO IV 
 

4. INVESTIGACIÓN PROGRAMÁTICA 
4.1. Diagnóstico situacional 

Nivel Nacional 

En el Perú siempre se oyen casos de violencia familiar sin importar la ciudad 

en la que uno se encuentre. El siguiente cuadro se realizó a nivel Nacional 

para conocer la cantidad de casos de Violencia Familiar que ocurrieron en el 

año 2022, comprendiendo cuál es la situación actual en el Departamento de 

Ancash.  

 

Figura 2: Gráfico de Casos por Violencia Familiar por departamento  

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Elaboración Propia. 

 
Entre los meses de enero y diciembre del año 2022, en la cantidad de 

mujeres atendidas a través de los Centro Emergencia Mujer (CEM), 

predominan los casos en el departamento de Lima con 27% (41,440 casos), 

Arequipa con 10% (14,932 casos), Cusco con 7% (10,079 casos), y en 

cuarto puesto el Departamento de Ancash con 5% (7,854 casos).  
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Nivel Provincial 

A través del siguiente gráfico a nivel Provincial del año 2022 se conocerá 

cual es la provincia del departamento de Ancash con mayor índice de casos 

de Violencia Familiar. 

 

Figura 3: Gráfico de Casos por Violencia Familiar por provincia.  

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Elaboración Propia. 

 
Entre los meses de enero y diciembre del año 2022, atendidas a través de 

los Centro Emergencia Mujer (CEM), predominan los casos atendidos en 

Santa, provincia más extensa y poblada de Ancash, con 40% (3,174 casos), 
Casma con 12% (909 casos) y Huaraz con 10% (803 casos). 
 

En el año 2021, la Provincia de Huaraz presentó 832 casos, siendo el más 

alto índice a través de estos últimos años. Se puede observar que el número 

de casos de violencia varía abruptamente a través de los años y se visualiza 

que hay un gran descenso en el año 2020, aunque es posible que el proceso 

de atención de los casos de violencia se halla visto afectado por el tema de 

la coyuntura ya que a nivel Nacional se observó un aumento de casos 

considerable.  
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Por medio de este gráfico observaremos la evolución de la Violencia Familiar 

entre los años 2019, 2020, 2021 y 2022, en la Provincia de Huaraz:  

 

Figura 4: Evolución de casos de Violencia Familiar a través de los años 2019 

a 2022. 

 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y XII Macro Región Policial 
de Ancash. Elaboración Propia. 

 

4.1.1. Problemática 
En el informe realizado por Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 

el año 2020, 98,164 casos fueron atendidos en los Centros de Emergencia 

Mujer, dentro de los cuales el 49.1% fueron casos de Violencia Psicológica, 

38.5% de Violencia Física y 12% de Violencia Sexual, esto sin tener en cuenta 

que en ese año se desarrolló toda la coyuntura a causa del SARS-CoV-2 donde 

toda la población tuvo que resguardarse dentro de sus casas y por lo tanto se 

dificultaron los procesos de denuncias para este tipo de problemas. 

 

Al año 2022, el departamento de Ancash contaba con 7,854 casos, de los cuales 

el 36.87% son de riesgo severo y en el tema de reincidencia el 77.68% son 

mujeres que no han sido agredidas por primera vez. Esto último indica el 
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problema que existe en el pensamiento de estas mujeres que normalizan la 

agresión hasta cierto punto que muchas veces es de mayor gravedad. Además, 

se han dado muchos casos donde mujeres que sufren de violencia van a 

denunciar a la comisaría más cercana y no reciben la ayuda correspondiente. 

 

A causa de un informe realizado por la Defensoría del Pueblo sobre la 

Supervisión a los Lugares de Refugio Temporal se encuentra que en el país se 

cuentan únicamente con 49 Hogares de Refugio Temporal (HRT) registrados, y 

en toda la región de Ancash sólo existe un HRT, el cual teniendo en cuenta las 

estadísticas de departamentos no llegaría a abastecer correctamente el gran 

número de casos. Dentro de estos también se verificó que el 53% de todos los 

establecimientos en el Perú no cuentan con espacios adecuados para personas 

con discapacidad, tales como el uso de rampas, señalizaciones y servicios 

higiénicos, además, el 33% no cuenta con Certificado de Inspección de Defensa 

Civil vigente y el 14% del total no cuenta con la implementación de consultorios 

privados lo cual es fundamental para la atención integral por parte de los 

profesionales de salud. 

 

Esto nos lleva a la implementación de un Hogar de Refugio Temporal en la 

provincia de Huaraz que no sólo tenga la capacidad suficiente para cubrir los 

casos a nivel provincial, sino que también con el equipamiento adecuado, brinde 

atención integral a las mujeres e hijos víctimas de violencia familiar. 
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4.1.2. Objetivos 
4.1.2.1. Objetivo general  

Diseñar un Hogar de Refugio Temporal que brinde protección y atención 

integral a mujeres y niños violentados en la Provincia de Huaraz – Ancash. 

 

4.1.2.2. Objetivos Específicos 
ඵ Desarrollar a través de estrategias de diseño un espacio de acogida 

temporal que brinde tranquilidad para la recuperación de acuerdo con el 

contexto y que pueda beneficiar a toda la población del departamento 

de Ancash víctimas de violencia familiar. 

ඵ Proponer aspectos funcionales - espaciales que involucren servicios 

terapéuticos para promover la autonomía de las mujeres y niños en 

estado vulnerable. 

 

ඵ Plantear aspectos constructivos y tecnológicos que se requieran para el 

desarrollo del refugio según emplazamiento. 

 

4.2. Programación arquitectónica 
4.2.1. Usuario 

 
Tabla 6: Programa – Sujeto. 
TIPO DE USUARIO CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES 

USUARIO 1 - 
Mujeres vulnerables 

Mujeres víctimas de violencia 
con características de baja 
autoestima y dependencia 
emocional que requieren 
atención integral. 

Recibir ayuda terapéutica, 
legal y educativa para su 
adecuada reinserción a la 
sociedad. 

USUARIO 2 - Niños 
Vulnerables 

Hijos de mujeres de 0 a 17 años 
que también han sufrido 
violencia con necesidad de 
protección y atención integral. 

Recibir ayuda terapéutica y 
educativa enfocada en la 
edad de los menores. 

USUARIO 3 - 
Personal 

Administrativo 

Personal encargado de dirigir el 
establecimiento. 

Gestionar y Supervisar 
actividades del 
establecimiento. 
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USUARIO 4 - 
Personal de Apoyo 

Profesionales que guiarán a las 
víctimas a su pronta 
recuperación (Doctores, 
Terapeutas, Abogados, 
Docentes) 

Brindar servicios de salud 
mental y física, educación y 
asesorías legales. 

USUARIO 5 - 
Personal de 

Servicio 

Personal que garantiza la higiene 
del lugar, así como la 
alimentación del resto de 
usuarios. 

Mantenimiento y cuidado del 
establecimiento. 
Preparación de alimentos. 

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.2. Determinación de ambientes (actividades, zonas, ambientes - aspectos cuantitativos y cualitativos) 
 

Tabla 7: Zona Administrativa – Áreas. 

ZONA AMBIENTE SUB-
AMBIENTES CANTIDAD ACTIVIDADES CAPACIDAD 

INDICE 
DE USO 
(m2/per) 

AREA OCUPADA 

SUBTOTAL AREA 
TECHADA 

AREA NO 
TECHADA 

 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VA
 

Hall + Sala de 
Espera 

  

1 
Esperar a ser 
atendido 5 5 m² 25.00 m² 0.00 m² 25 m²  

Recepción 1 

Atender a nuevos 
ingresantes y a 
todo el personal. 1 5 m² 5.00 m² 0.00 m² 5 m² 

 

SS.HH. Mujeres 1 
Necesidades 
Fisiológicas 1 2.50 m² 2.50 m² 0.00 m² 2.50 m²  

SS.HH. Varones 1 
Necesidades 
Fisiológicas 1 2.50 m² 2.50 m² 0.00 m² 2.50 m²  

SS.HH. 
Discapacitados 1 

Necesidades 
Fisiológicas 1 3.60 m² 3.60 m² 0.00 m² 3.60 m²  

Secretaría + 
Archivo 1 

Recepcionar 
documentos, 
Atender a nuevos 
ingresantes y a 
todo el personal, 
Apoyar al área de 
dirección. 1 15.50 m² 15.50 m² 0.00 m² 15.50 m² 

 

Dirección + 
SS.HH. 1 

Dirigir y gestionar 
el establecimiento. 1 11.50 m² 11.50 m² 0.00 m² 11.50 m² 

 

Sala de 
Reuniones 1 

Discutir y acordar 
sobre acciones del 
establecimiento. 10 1.50 m² 15.00 m² 0.00 m² 15.00 m² 

 

Of. Asistencia 
Social 1 

Brindar servicios 
de Asistencia 
Social 3 9.50 m² 28.50 m² 0.00 m² 28.50 m² 
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Of. Asesoría 
Legal 1 

Asesorar sobre 
temas legales 2 9.50 m² 19.00 m² 0.00 m² 19.00 m² 

 

Sala de 
monitoreo y 
cámaras 1 

Monitorear y 
vigilar el 
establecimiento. 2 9.50 m² 19.00 m² 0.00 m² 19.00 m² 

 

Almacén 1 

Almacenar 
materiales de 
oficina. 1   4.00 m² 0.00 m² 4.00 m² 

 

SUB TOTAL     29   151.10 m²      
CIRCULACION Y MUROS (10.00%)         15.11 m²      

SUBTOTAL         166.21 m²      
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8: Zona Administrativa – Características Cualitativas. 

ZONA AMBIENTE 
SUB-

AMBIENTE
S 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

FUENTE MOBILIARIO EQUIPOS ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

N A N  A 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VA
 

Hall + Sala 
de Espera 

  

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V - 
Programación 
Arquitectónica - Art. 14 Sillas de espera  X X X X 

Recepción 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V - 
Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

 Barra de 
Atención, Silla 
Giratoria. 

Computadora, Teléfono, 
Fotocopiadora 

X X X X 

SS.HH. 
Mujeres 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

SS.HH. 
Varones 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, Urinario, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

SS.HH. 
Discapacita
dos 

R.N.E. 
Norma A.120 -Capítulo V 
- Artículo 23 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero, Barras 
de Apoyo 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

Secretaría + 
Archivo 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo II 
- Artículo 6 

Escritorio, Silla 
Giratoria, 
Estante. 

Computadora, Teléfono, 
Impresora X X X X 

Dirección + 
SS.HH. 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo II 
- Artículo 6 

Escritorio, Silla 
Giratoria, 
Estante. 

Computadora, Teléfono, 
Impresora X X X X 
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Sala de 
Reuniones 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V - 
Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

Mesa, Sillas, 
Credenza, 
mueble para 
computadora. 

Proyector, Tv, 
Computadora X X X X 

Of. 
Asistencia 
Social 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo II 
- Artículo 6 

Escritorio, Silla 
Giratoria, 
Estante. 

Computadora, Teléfono, 
Impresora 

X X X X 

Of. Asesoría 
Legal 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo II 
- Artículo 6 

Escritorio, Silla 
Giratoria, 
Estante. 

Computadora, Teléfono, 
Impresora X X X X 

Sala de 
monitoreo y 
cámaras 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo II 
- Artículo 6 

Escritorio, Silla 
Giratoria. 

Computadora, Monitores, 
Teléfono. 

X X X X 

Almacén 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V - 
Programación 
Arquitectónica - Art. 14 Estantes.   X X X   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9: Zona Residencial – Áreas. 

ZONA AMBIENTE 
SUB-

AMBIENTE
S 

CANTIDAD ACTIVIDADES CAPACIDA
D 

INDICE DE 
USO 

(m2/per) 

AREA OCUPADA 
SUBTOTAL AREA 

TECHADA 
AREA NO 
TECHADA  

R
ES

ID
EN

C
IA

L 

Bloque Mujeres 
y Niños 

Habitaciones 
Simples 20 Descansar, Relajarse. 1 13.00 m² 260.00 m² 0.00 m² 260.00 m² 

 

Habitaciones 
Dobles 20 Descansar, Relajarse. 3 18.00 m² 1080.00 m² 0.00 m² 1080.00 m² 

 

Sala de 
estar  20 Relajarse, Socializar. 4 4.00 m² 320.00 m² 0.00 m² 320.00 m² 

 

SS.HH. 20 
Necesidades 
Fisiológicas 1 3.60 m² 72.00 m² 0.00 m² 72.00 m² 

 

Bloque Mujeres 

Habitaciones 
Simples 10 Descansar, Relajarse. 1 13.00 m² 130.00 m² 0.00 m² 130.00 m² 

 

Habitaciones 
Dobles 10 Descansar, Relajarse. 2 18.00 m² 360.00 m² 0.00 m² 360.00 m² 

 

Sala de 
estar 1 Relajarse, Socializar. 20 4.00 m² 80.00 m² 0.00 m² 80.00 m² 

 

Bloque Cunas 

Cunas 1 Descansar. 20 1,00 m² 20,00 m² 0,00 m² 20,00 m²  

Área 
Psicomotriz 1 

Desarrollar 
habilidades. 20 3.34 m² 66.80 m² 0.00 m² 66.80 m² 

 

Almacén 1 
Almacenar productos 
para bebés. 1   4.00 m² 0.00 m² 4.00 m² 
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Kitchenette 1 Preparar bebidas     6.00 m² 0.00 m² 6.00 m² 
 

Comedor 1 
Alimentarse, 
Socializar.   1.50 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 

 

SS.HH. 
Personal 
Mujeres 1 

Necesidades 
Fisiológicas     0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 

 

Sala de 
Lactancia 1 

Alimentar, Extraer y 
Conservar Leche 
materna 4   18,85 m² 0,00 m² 18,85 m² 

 

SUB TOTAL     77   2378.80 m²      
CIRCULACION Y MUROS (15.00%)         356.82 m²      

SUBTOTAL         2735.62 m²      
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10: Zona Residencial – Características Cualitativas. 

ZONA AMBIENTE 
SUB-

AMBIENTE
S 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

NORMATIVA MOBILIARIO EQUIPOS 
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

N A N  A 

R
ES

ID
EN

C
IA

L 

Bloque Mujeres 
y Niños 

Habitacione
s Simples 

R.N.E. 
Norma A.030 -Capítulo V 
- Artículo 27 

Cama, Ropero, 
Mesa de noche. Lámpara X X X X 

Habitacione
s Dobles 

R.N.E. 
Norma A.030 -Capítulo V 
- Artículo 27 

2 camarotes, 
Ropero, Mesa de 
noche. Lámpara X X X X 

Sala de 
estar  

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

Sofás, Mesa de 
Centro.   X X X X 

SS.HH. 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

Bloque Mujeres 

Habitacione
s Simples 

R.N.E. 
Norma A.030 -Capítulo V 
- Artículo 27 

Cama, Ropero, 
Mesa de noche. Lámpara X X X X 

Habitacione
s Dobles 

R.N.E. 
Norma A.030 -Capítulo V 
- Artículo 27 

2 Camas, 
Ropero, Mesa de 
noche. Lámpara X X X X 

Sala de 
estar 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

Sofás, Mesa de 
Centro.   X X X X 

Bloque Cunas Cunas       X X X X 
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Área 
Psicomotriz FA-04 

Figuras 
Geométricas, 
Pistas de 
Psicomotricidad, 
Colchonetas, 
Rulo de Terapia, 
Rampas. Equipo de Sonido X X X X 

Almacén 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 Estantes.   X X X   

Kitchenette 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

Mueble alto, 
Mesada, 
Lavatorio. 

Microondas, Frigobar, 
Hervidor eléctrico. X X X X 

Comedor 

R.N.E. 
Norma A.030 -Capítulo V 
- Artículo 27 Mesas, Sillas. Equipo de sonido. X X X X 

SS.HH. 
Personal 
Mujeres 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

Sala de 
Lactancia FA-02 

Mesas, Sillas, 
Sillones con 
abrazaderas, 
Depósito con 
tapa para 
deshechos, 
Lavatorio. 

Dispensadores de papel 
toalla, Dispensadores de 
jabón líquido, Frigobar X X X X 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11: Zona Servicios Generales – Áreas. 

ZONA AMBIENTE 
SUB-

AMBIENTE
S 

CANTIDAD ACTIVIDADES CAPACIDA
D 

INDICE DE 
USO 

(m2/per) 

AREA OCUPADA 
SUBTOTAL AREA 

TECHADA 
AREA NO 
TECHADA  

SE
R

VI
C

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

Cuarto de 
Donaciones 

  

1 

Almacenar 
Donaciones 
exteriores. 1   4.00 m² 0.00 m² 4.00 m² 

 

Lavandería y 
Planchado 1 

Lavar, Secar y 
Planchar ropa. 5 0.00 m² 25.00 m² 0.00 m² 25.00 m² 

 

Vestidores de 
Servicio 1 

Cambiarse de 
ropa, Almacenar 
ropa y otros 
artículos. 20 1.00 m² 20.00 m² 0.00 m² 20.00 m² 

 

Depósito General 1 

Almacenar 
mobiliario y 
objetos   15.00 m² 15.00 m² 0.00 m² 15.00 m² 

 

Cuarto de limpieza 1 

Almacenar 
artículos de 
limpieza. 3 1.50 m² 4.50 m² 0.00 m² 4.50 m² 

 

Grupo Electrógeno 1 

Almacenar 
generadores de 
Luz y otros 
similares.   10.75 m² 0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 

 

Cuarto de Bombas 1       0.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 
 

Depósito de 
Residuos Sólidos 1 

Almacenar 
Residuos 
Sólidos 1 3.00 m² 3.00 m² 0.00 m² 0.00 m² 
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Caseta de guardianía 
+ SS.HH. 1 

Vigilar, 
Controlar el 
ingreso 1 3.00 m² 3.00 m² 0.00 m² 3.00 m² 

 

Estacionamientos 1 
Estacionar 
Autos   10.00 m² 10.00 m² 0.00 m² 10.00 m² 

 

SS.HH. Mujeres 2 
Necesidades 
Fisiológicas 1 2.50 m² 5.00 m² 0.00 m² 5.00 m² 

 

SS.HH. Varones 2 
Necesidades 
Fisiológicas 1 2.50 m² 5.00 m² 0.00 m² 5.00 m² 

 

SS.HH. 
Discapacitados 1 

Necesidades 
Fisiológicas 1 3.60 m² 3.60 m² 0.00 m² 3.60 m² 

 

SUB TOTAL     33   98.10 m²      
CIRCULACION Y MUROS (15.00%)         14.72 m²      

SUBTOTAL         112.82 m²      
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12: Zona Servicios Generales – Características Cualitativas. 

ZONA AMBIENTE SUB-
AMBIENTES 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

NORMATIVA MOBILIARIO EQUIPOS 
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

N A N  A 

SE
R

VI
C

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

Cuarto de 
Donaciones 

  

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 Estantes.    X X   

Lavandería y 
Planchado 

Neufert - Industria - 
Oficios - Talleres - 
Lavandería. 

Contenedor de 
Ropa, Mesa 
Auxiliar, Equipo 
de plancha sobre 
ruedas. 

Lavadoras, Secadoras, 
Planchas X X X   

Vestidores 
de Servicio 

Neufert - Industria. 
Oficios - Industria - 
Espacios de Servicio. 

Casilleros, 
Armarios, 
Bancas.   X X X   

Depósito 
General 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 Estantes.   X X X   

Cuarto de 
limpieza 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

Lavadero, 
Estantes.   X X X   

Grupo 
Electrógeno 

R.N.E. 
Norma A.090 - Capitulo II 
- Art. 11   Máquinas. X X X   

Cuarto de 
Bombas               
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Depósito de 
Residuos 
Sólidos 

R.N.E. 
Norma A.010 - Artículo 
47 - Capítulo VII Contenedores.   X X X   

Caseta de 
guardianía + 
SS.HH. 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

Barra de 
atención, Silla 
Giratoria, 
Estantes.   X X X X 

Estacionami
entos 

R.N.E. 
Norma A.010 - Capítulo 
XI     X   X   

SS.HH. 
Mujeres 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

SS.HH. 
Varones 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, Urinario, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

SS.HH. 
Discapacitad
os 

R.N.E. 
Norma A.120 -Capítulo V 
- Artículo 23 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero, Barras 
de Apoyo 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13: Zona Salud – Áreas. 

ZONA AMBIENTE SUB-
AMBIENTES CANTIDAD ACTIVIDADES CAPACIDAD 

INDICE DE 
USO 

(m2/per) 

AREA OCUPADA 
SUBTOTAL AREA 

TECHADA 
AREA NO 
TECHADA  

SA
LU

D
 

Recepción + 
Sala de Espera 

  

1 

Esperar a ser 
atendido. 
Atender a nuevos 
ingresantes y a 
todo el personal. 6 5 m² 30.00 m² 0.00 m² 30.00 m² 

 

Triaje 1 
Evaluar a los 
pacientes   10 m² 10.00 m² 0.00 m² 10.00 m² 

 

C. Psicología 1 
Brindar atención 
Psicológica   15 m² 15.00 m² 0.00 m² 15.00 m² 

 

C. Pediátrico 1 
Brindar atención 
Pediátrica   15 m² 15.00 m² 0.00 m² 15.00 m² 

 

C. Medicina 
General 1 

Brindar atención 
Médica   15 m² 15.00 m² 0.00 m² 15.00 m² 

 

C. Nutrición 1 
Brindar atención 
Nutricionista   15 m² 15.00 m² 0.00 m² 15.00 m² 

 

C. Gineco-
obstetricia 1 

Brindar atención 
Gineco - 
Obstetricia   18,26 m² 18,26 m² 0,00 m² 18,26 m² 

 

Almacén 1 

Almacenar 
equipos, 
medicinas e 1   4.00 m² 0.00 m² 4.00 m² 
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instrumentos 
médicos. 

SS.HH. Mujeres 2 
Necesidades 
Fisiológicas 1 2.50 m² 5.00 m² 0.00 m² 5.00 m²  

SS.HH. Varones 2 
Necesidades 
Fisiológicas 1 2.50 m² 5.00 m² 0.00 m² 5.00 m²  

SS.HH. 
Discapacitados 1 

Necesidades 
Fisiológicas 1 3.60 m² 3.60 m² 0.00 m² 3.60 m²  

SUB TOTAL     10   117.60 m²      
CIRCULACION Y MUROS (15.00%)         17.64 m²      

SUBTOTAL         135.24 m²      
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Tabla 14: Zona Salud – Características Cualitativas. 

ZONA AMBIENTE SUB-
AMBIENTES 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

NORMATIVA MOBILIARIO EQUIPOS 
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

N A N  A 

SA
LU

D
 

Recepción + 
Sala de 
Espera 

  

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V - 
Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

 Barra de 
Atención, Silla 
Giratoria, Sillas 

Computadora, Teléfono, 
Fotocopiadora 

X X X X 

Triaje 

Resolución Ministerial 
N°064 - 2001 MINSA - 
Capítulo III - Art. 3.2.1 

Escritorio, Silla 
Giratoria, Sillas, 
Camilla,  

Tensiómetro, 
Estetoscopio, 
Intercomunicador, 
Aspirador, Oxígeno, 
Pupinel X X X X 

C. Psicología 

Resolución Ministerial 
N°064 - 2001 MINSA - 
Capítulo III - Art. 3.2.2 

Escritorio, Sillas, 
Sofá, sillón, 
estantes. 

Computadora, Teléfono. 
X X X X 

C. Pediátrico 

Resolución Ministerial 
N°064 - 2001 MINSA - 
Capítulo III - Art. 3.2.3 

Banco giratorio, 
Camilla, Bote 
Sanitario, 
Escritorio, 
Escalerilla de 
dos peldaños, 
Sillas, Lavadero. 

Balanza Pediátrica, 
Lámpara cuello de 
ganso, Megatoscopio de 
pared, Porta suero 
rodable, Balón de 
Oxígeno, Computadora, 
Teléfono. X X X X 

C. Medicina 
General 

Resolución Ministerial 
N°064 - 2001 MINSA - 
Capítulo III - Art. 3.2.4 

Camilla, Banco 
giratorio, Bote 
sanitario, 
Escritorio, 
Escalerilla de 
dos peldaños, 
Silla giratoria, 
Sillas, Muebles, 

Balanza de Pie, Lámpara 
cuello de ganso, 
Negatoscopio, 
Nebulizador, Balón de 
Oxígeno, Computadora, 
Teléfono. X X X X 
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Lavadero, Porta 
suero rodable 

C. Nutrición 

Resolución Ministerial 
N°064 - 2001 MINSA - 
Capítulo III - Art. 3.2.5 

Escritorio, Sillas, 
estantes. 

Computadora, Teléfono, 
Balanza de Pie. X X X X 

C. Gineco-
obstetricia FA-01 

Mesa de 
Curación, 
taburete 
giratorio, 
Portasuero 
rodable, Camilla, 
bote sanitario, 
Escritorio, Sillas, 
Escalerilla de 
dos peldaños, 
biombo, 
lavamanos, 
inodoro 

Lámpara cuello de 
ganso, balanza, Monitor 
fetal, Teléfono, 
Computadora X X X X 

Almacén 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V - 
Programación 
Arquitectónica - Art. 14 Estantes. Frigobar. X X X   

SS.HH. 
Mujeres 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

SS.HH. 
Varones 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, Urinario, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   
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SS.HH. 
Discapacitad
os 

R.N.E. 
Norma A.120 -Capítulo V 
- Artículo 23 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero, Barras 
de Apoyo 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15: Zona Educación – Áreas. 

ZONA AMBIENTE SUB-
AMBIENTES CANTIDAD ACTIVIDADES CAPACIDAD 

INDICE 
DE USO 
(m2/per) 

AREA OCUPADA 
SUBTOTAL AREA 

TECHADA 
AREA NO 
TECHADA  

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

Taller de 
Alfabetización 

  

1 
Aprender a leer y 
escribir. 25 1.50 m² 37.50 m² 0.00 m² 37.50 m² 

 

Taller de 
Dibujo y 
Pintura + 
Depósito 1 

Aprender a 
dibujar y pintar. 16   41,60 m² 0,00 m² 41,60 m² 

 

Taller de 
Cuentos 1 

Aprender sobre 
comprensión 
lectora. 25 1.50 m² 37.50 m² 0.00 m² 37.50 m² 

 

Taller de 
Bisutería + 
Despósito 1 

Aprender a 
realizar joyas. 25 1.76 m² 44.00 m² 0.00 m² 44.00 m² 

 

Taller de 
Cosmetología 
+ Depósito 1 

Aprender a usar 
cosméticos o 
productos 
belleza. 25 1.76 m² 44.00 m² 0.00 m² 44.00 m² 

 

Taller de 
Artesanías + 
Depósito 1 

Aprender a 
fabricar 
productos 
hechos a mano. 25 1.76 m² 44.00 m² 0.00 m² 44.00 m² 

 

Taller de 
Repostería + 
Depósito 1 

Aprender a 
preparar postres. 20 1.76 m² 35.20 m² 0.00 m² 35.20 m² 
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Aula de 
Reforzamiento 
Inicial 1 

Reforzar 
conocimientos. 25 1.50 m² 37.50 m² 0.00 m² 37.50 m² 

 

Aula de 
Reforzamiento 
Primaria 1 

Reforzar 
conocimientos. 25 1.50 m² 37.50 m² 0.00 m² 37.50 m² 

 

Aula de 
Reforzamiento 
Secundaria 1 

Reforzar 
conocimientos. 25 1.50 m² 37.50 m² 0.00 m² 37.50 m² 

 

Sala de 
Reuniones 1 

Discutir y acordar 
sobre acciones 
del 
establecimiento. 10 1.50 m² 15.00 m² 0.00 m² 15.00 m² 

 

Recepción + 
Sala de Espera 1 

Esperar a ser 
atendido. 
Atender a 
nuevos 
ingresantes y a 
todo el personal. 6 5 m² 30.00 m² 0.00 m² 30.00 m² 

 

Secretaría + 
Archivo 1 

Recepcionar 
documentos, 
Atender a 
nuevos 
ingresantes y a 
todo el personal, 
Apoyar al área 
de dirección. 1 15.50 m² 15.50 m² 0.00 m² 15.50 m² 

 

SS.HH. 
Mujeres 2 

Necesidades 
Fisiológicas 1 2.50 m² 5.00 m² 0.00 m² 5.00 m² 
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SS.HH. 
Varones 1 

Necesidades 
Fisiológicas 1 2.50 m² 2.50 m² 0.00 m² 2.50 m² 

 

SS.HH. 
Discapacitados 1 

Necesidades 
Fisiológicas 1 3.60 m² 3.60 m² 0.00 m² 3.60 m² 

 

SS.HH. Niñas 2 
Necesidades 
Fisiológicas 1 2 m² 4.00 m² 0.00 m² 4.00 m² 

 

SS.HH. Niños 2 
Necesidades 
Fisiológicas 1 2 m² 4.00 m² 0.00 m² 4.00 m² 

 

SUB TOTAL     258   434.30 m²      
CIRCULACION Y MUROS (15.00%)         65.15 m²      

SUBTOTAL         499.45 m²      
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16: Zona Educación – Características Cualitativas. 

ZONA AMBIENTE SUB-
AMBIENTES 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

NORMATIVA MOBILIARIO EQUIPOS 
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

N A N  A 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

Taller de 
Alfabetizació
n 

  

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

Sillas con tablero 
incorporado, 
Escritorio, 
Pizarra, Silla, 
Estante. Proyector, Computadora X X X X 

Taller de 
Dibujo y 
Pintura + 
Depósito FA-03 

Caballetes, 
Bancos, Mesas, 
Escritorio, 
Pizarra, Silla, 
Lavatorio. Proyector, Computadora X X X X 

Taller de 
Cuentos 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 16 

Sillas con tablero 
incorporado, 
Escritorio, 
Pizarra, Silla, 
Librero. Proyector, Computadora X X X X 

Taller de 
Bisutería + 
Despósito 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 17 

Sillas, Mesas, 
Escritorio, 
Pizarra. Proyector, Computadora X X X X 

Taller de 
Cosmetologí
a + Depósito 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 18 

Sillas, Mesas, 
Escritorio, 
Pizarra, 
Lavatorio. Proyector, Computadora X X X X 

Taller de 
Artesanías + 
Depósito 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 19 

Sillas, Mesas, 
Escritorio, 
Pizarra, Estante. Proyector, Computadora X X X X 
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Taller de 
Repostería + 
Depósito FA-05 

Sillas, Mesas, 
Escritorio, 
Pizarra, 
Lavatorio. 

Proyector, Computadora, 
2 Hornos eléctricos X X X X 

Aula de 
Reforzamient
o Inicial 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 21 

Sillas con tablero 
incorporado, 
Escritorio, 
Pizarra, Silla, 
Estante. Proyector, Computadora X X X X 

Aula de 
Reforzamient
o Primaria 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 22 

Sillas con tablero 
incorporado, 
Escritorio, 
Pizarra, Silla, 
Estante. Proyector, Computadora X X X X 

Aula de 
Reforzamient
o Secundaria 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 23 

Sillas con tablero 
incorporado, 
Escritorio, 
Pizarra, Silla, 
Estante. Proyector, Computadora X X X X 

Sala de 
Reuniones 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

Mesa, Sillas, 
Credenza, 
mueble para 
computadora. 

Proyector, Tv, 
Computadora X X X X 

Recepción + 
Sala de 
Espera 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 

 Barra de 
Atención, Silla 
Giratoria, Sillas 

Computadora, Teléfono, 
Fotocopiadora 

X X X X 

Secretaría + 
Archivo 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo II 
- Artículo 6 

Escritorio, Silla 
Giratoria, 
Estante. 

Computadora, Teléfono, 
Impresora 

X X X X 
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SS.HH. 
Mujeres 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

SS.HH. 
Varones 

R.N.E. 
Norma A.080 -Capítulo 
IV - Artículo 15 

Inodoro, Urinario, 
Lavamanos, 
Basurero 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

SS.HH. 
Discapacitad
os 

R.N.E. 
Norma A.120 -Capítulo V 
- Artículo 23 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero, Barras 
de Apoyo 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

SS.HH. 
Niñas 

R.N.E. 
Norma A.120 -Capítulo V 
- Artículo 23 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero, Barras 
de Apoyo 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

SS.HH. 
Niños 

R.N.E. 
Norma A.120 -Capítulo V 
- Artículo 23 

Inodoro, 
Lavamanos, 
Basurero, Barras 
de Apoyo 

Dispensador de papel 
higiénico, Dispensador 
de Papel Toalla X X X   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17: Zona Servicios Complementarios – Áreas. 

ZONA AMBIENTE 
SUB-

AMBIENTE
S 

CANTIDA
D ACTIVIDADES CAPACIDA

D 
INDICE DE 

USO 
(m2/per) 

AREA OCUPADA 
SUBTOTAL AREA 

TECHADA 
AREA NO 
TECHADA  

SE
R

VI
C

IO
S 

C
O

M
PL

EM
EN

TA
R

IO
S 

Capilla    1 
Orar, Rezar, Recibir 
Sacristía. 40 2.25 m² 90.00 m² 0.00 m² 90.00 m² 

 

Biblioteca 

Área de 
Libros 1 

Almcenar libros y 
revistas. 

60 

  

160.00 m² 0.00 m² 160.00 m² 

 

Área de 
Lectura 1 

Leer, Estudiar, 
Investigar.   

 

Ludoteca 1 
Aprender, Jugar, 
Divertirse.   

 

Biblioteca 
Virtual 1 

Leer, Estudiar, 
Investigar. 2.35 m² 

 

Comedor 

  

1 
Alimentarse, 
Socializar. 40 0.30 m² 12.00 m² 0.00 m² 12.00 m² 

 

Cocina 1 Preparar alimentos. 12.00 m² 0.60 m² 7.20 m² 0.00 m² 7.20 m² 

 

Salón de 
Usos 
Múltiples + 
Depósito 1 

Reunirse, Dar 
charlas, entre otros. 40 1.00 m² 40.00 m² 0.00 m² 40.00 m² 

 

SUB TOTAL     192   309.20 m²      
CIRCULACION Y MUROS (15.00%)         46.38 m²      

SUBTOTAL         355.58 m²      
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18: Zona Servicios Complementarios – Características Cualitativas. 

ZONA AMBIENTE SUB-
AMBIENTES 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

NORMATIVA MOBILIARIO EQUIPOS 
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

N A N  A 

SE
R

VI
C

IO
S 

C
O

M
PL

EM
EN

TA
R

IO
S 

Capilla    

Neufert -Arquitectura 
Religiosa - Iglesias 
Cristianas 

Bancos con 
Reclinatorio, 
Altar para 
hábitos.   X X X X 

Biblioteca 

Área de 
Libros 

Neufert - Educación-
Investigación - Escuelas 
- Áreas comunes y de 
información. 

Estantes.   X X X X 

Área de 
Lectura Mesas, Sillas.   X X X X 

Ludoteca 

Juegos para 
niños, Sillas 
pequeñas, 
Mesas 
pequeñas.   X X X X 

Biblioteca 
Virtual 

Escritorios, 
Sillas. Computadoras. X X X X 

Comedor 

  

R.N.E. 
Norma A.030 -Capítulo V 
- Artículo 27 Mesas, Sillas. Equipo de sonido. X X X X 

Cocina 

R.N.E. 
Norma A.030 -Capítulo V 
- Artículo 27 

Lavaplatos, 
muebles. 

Cocina, Horno, 
Refrigerador, 
Microondas, Hervidora 
eléctrica, Licuadora. X X X X 

Salón de 
Usos 
Múltiples + 
Depósito 

Resolución 
Viceministerial N°100 - 
2020 MINEDU - Título V 
- Programación 
Arquitectónica - Art. 14 Sillas Equipo de sonido. X X X X 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19: Zona Recreación – Áreas. 

ZONA AMBIENTE 
SUB-

AMBIENTE
S 

CANTIDAD ACTIVIDADES CAPACIDAD 
INDICE 
DE USO 
(m2/per) 

AREA OCUPADA 
SUBTOTAL AREA 

TECHADA 
AREA NO 
TECHADA  

R
EC

R
EA

C
IÓ

N
 

Jardines 
Terapéuticos 

  

              
 

Área de 
Horticultura 1 

Sembrar, Cultivar, 
Cosechar 40 2.76 m² 110.40 m² 0.00 m² 110.40 m² 

 

Juegos para niños 1 Jugar, Divertirse. 40 0.90 m² 36.00 m² 0.00 m² 36.00 m² 

 

Patios                

SUB TOTAL     80   146.40 m²      
CIRCULACION Y MUROS (15.00%)         21.96 m²      

SUBTOTAL         168.36 m²      

TOTAL 679 4169.82 m²  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20: Zona Servicios Recreación – Características Cualitativas. 

ZONA AMBIENTE SUB-
AMBIENTES 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

NORMATIVA MOBILIARIO EQUIPOS 
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

N A N  A 

R
EC

R
EA

C
IÓ

N
 

Jardines 
Terapéutico
s 

  

      X X X   

Área de 
Horticultura FA-06 Cajón para Siembra   X X X   

Juegos para 
niños 

Neufert -
Parques 
Infantiles - 
Áreas de 
Juegos 

Columpios, Tobgán, 
Balancín, Tobogan y 
estructura para trepar, 
Barra escalonada, 
Pasamanos, Rueda 
Giratoria.   X X X   

Patios   Bancas   X X X   
 

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.3. Análisis de interrelaciones funcionales (organigramas y flujogramas) 
Figura 5: Organigrama Funcional.  

Fuente: Elaboración Propia. 



60 
 

Figura 6: Organigrama de Circulación por Usuarios. 

 
Fuente: Elaboración Propia.
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4.2.4. Parámetros arquitectónicos, tecnológicos de seguridad, otros según 
tipología funcional. 

 

Tabla 21: Requisitos Normativos 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3. Localización 
El terreno del proyecto se ubica en la Comunidad Campesina 24 de junio, en el 

Centro Poblado Santa Rosa de Canshan, distrito Independencia de la Provincia de 

Huaraz, Ancash. 

El clima existente es parcialmente nublado con una máxima temperatura de 21°C 

y una mínima de 4°C, siendo este un lugar muy frío a causa de la altura. 

El acceso es mediante Transporte privado a través de la Carretera Casma – 

Huaraz, Camino a Comunidad Campesina 24 de Junio – Piruruyoc. 

 

El Nivel de servicio planteado es Provincial, llegando a cubrir así a las 118,836 

personas que habitan en Huaraz. Según estadísticas basadas en el diagnóstico 

situacional, la capacidad de atención del establecimiento será de 1,115 personas 

anualmente. 

 

4.3.1. Características físicas del contexto y del terreno  
Se cuenta con un Terreno sin ninguna construcción de unos 16,086.37 m², es decir 

1.6 Ha, este tiene un frente de 119.15 ml y por su tamaño abarca una manzana 

completa. A su vez, tiene una pendiente de 6.62% empezando a descender desde 

su ingreso, lo cual facilitaría el drenaje pluvial. 

 

4.3.2. Factibilidad de Servicios. 
 

Tabla 22: Factibilidad de Servicios en el Contexto 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.3.3. Características normativas 
Al ser un terreno alejado de la ciudad y en una comunidad poco poblada, no se 

encuentran parámetros urbanos predeterminados por la Municipalidad. Se usarán 

los requisitos normativos correspondientes según la tipología funcional. 
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CAPÍTULO VI 
6. ANEXOS 
6.1. Fichas antropométricas  
Figura 7: Ficha Antropométrica – Área Psicomotriz 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 8: Ficha Antropométrica – Sala de Lactancia 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 9: Ficha Antropométrica – Taller de Dibujo y Pintura 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 10: Ficha Antropométrica – Taller de Repostería 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 11: Ficha Antropométrica – Consultorio Gineco-Obstetra 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 12: Ficha Antropométrica – Área Psicomotriz 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2. Análisis de Casos  

Figura 13: Análisis de Casos – Hogar de la Niña, Trujillo.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 14: Análisis de Casos – Albergue para Niños y Mujeres Víctimas de Violencia Familiar, Huamachuco.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 15: Análisis de Casos – Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia, México 

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO VII 

7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

7.1. Conceptualización del proyecto  
 

En base a los Objetivos Específicos del proyecto se desarrollaron Ideas Fuerza 

y Estrategias a partir de estas para cumplir con el Objetivo General y Concepto 

del Proyecto. 

Tabla 23: Ideas Fuerza, Ideas Conceptuales y Estrategias del Proyecto 

OBJETIVO GENERAL CONCEPTO DEL PROYECTO 

Diseñar un Hogar de 
Refugio Temporal que 

brinde protección y 
atención integral a 

mujeres y niños 
violentados en la 

Provincia de Huaraz – 
Ancash. 

Autosuficiencia y reinserción social para mujeres y niños 
violentados 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

IDEAS 
FUERZAS 

IDEAS 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS 

Desarrollar a través de 
estrategias de diseño un 

espacio de acogida 
temporal que brinde 
tranquilidad para la 

recuperación de acuerdo 
con el contexto y que 

pueda beneficiar a toda la 
población del 

departamento de Ancash 
víctimas de violencia 

familiar 

Jardines 
terapéuticos 

Interacción y 
recuperación 
psicofísica 

- Vista a los 
jardines 

terapéuticos 
- Mobiliario en 
jardines para la 

interacción social 
- Flora que facilite 

el proceso 
terapéutico 

- Espacio de 
Horticultura 

- Fuentes de agua 
que emitan 

sonidos relajantes 

Proponer aspectos 
funcionales - espaciales 
que involucren servicios 

terapéuticos para 
promover la autonomía 

Arquitectura 
Sensorial en 

Espacios 
Terapéuticos 

Confianza y 
Privacidad a 

través de una 
percepción de la 

arquitectura 

- Uso de colores 
alegres y 

estimulantes 
- Ambientes 

iluminados 
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de las mujeres y niños en 
estado vulnerable. 

- Cerramientos 
exteriores y en 

espacios privados 
- Diseño 

Introspectivo 

Plantear aspectos 
constructivos y 

tecnológicos que se 
requieran para el 

desarrollo del refugio 
según emplazamiento. 

Aspectos 
Bioclimáticos 

en Bajas 
Temperaturas 

Confort térmico 

- Materialidad que 
brinde confort 

térmico 
- Barreras contra 

vientos  

 

Fuente: Elaboración Propia.
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7.2. Aspecto Formal 
 

Para llegar a la volumetría usada en el proyecto se tomó en cuenta 

principalmente la topografía ya que la pendiente del proyecto es bastante 

pronunciada. El terreno cuenta con varios desniveles en los que se puede 

trabajar mediante plataformas. 

Figura 16: Conceptualización – Emplazamiento Orientado a la Topografía. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Se genera un bloque de un solo nivel para fácil accesibilidad según 

requerimientos del MIMP para Hogares de Refugio Temporal y un eje de 

circulación principal que iniciará desde la vía de ingreso hasta la parte posterior 

del terreno, se utilizarán rampas para llegar a diferentes niveles sin afectar la 

accesibilidad. 

Figura 17: Conceptualización – Eje de Circulación Principal 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Posteriormente se implementan áreas verdes en forma de circuito que beneficien 

a todos los futuros ambientes y en las cuáles se implementarán los jardines 

terapéuticos. 

Figura 18: Conceptualización – Integración de Áreas Verdes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Según recomendaciones (MIMP) se ubican zonas principales a través del circuito 

en el mismo orden del sistema de ingreso respetando el nivel de privacidad de 

estas. 

Figura 19: Zonas en Relación a Sistema de Ingreso 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.3. Aspecto Funcional  
 

El Hogar de Refugio Temporal está conformado por 7 zonas, administrativa, 

residencial, servicios generales, salud, educación, servicios complementarios y 

- ADMISIÓN E INFORMACIÓN 

- INGRESO DE DOCUMENTACIÓN Y 

APERTURA DE EXPEDIENTE 

- REVISIÓN Y VALORACIÓN 

PSICOSOCIAL 

- PLAN DE INTERVENCIÓN: 

TERAPÉUTICA, SOCIAL, ATENCIÓN 

INTEGRAL, CAPACITACIONES Y 

EMPODERAMIENTO) 

- PERMANENCIA TEMPORAL 
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recreación. Los ambientes se conectan a través de galerías y de jardines 

terapéuticos. 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Espacios donde se administra, controla y es el primer paso en cuestión de 

ingreso al Hogar de Refugio. Se encuentra al ingreso del proyecto. 

ZONA RESIDENCIAL 

Espacios donde se encuentran las viviendas para mujeres, mujeres e hijos, 

personal de apoyo y para bebes. Se encuentra en zonas más alejadas para 

mejor privacidad.  

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

Se encuentran al inicio de nuestro Hogar de Refugio, donde se realiza limpieza, 

almacenaje, mantenimiento, vigilancia y los estacionamientos. 

ZONA DE SALUD 

En esta zona se localizan los 5 consultorios: gineco-obstetra, nutrición, 

psicólogo, médico general y pediatra que brindan servicios de salud mental y 

física. Este en el segundo paso en cuestión de ingreso al Hogar de Refugio, se 

ubica cerca de la zona administrativa. 

ZONA DE EDUCACIÓN 

Zona donde se ubican los talleres como repostería, pintura, cosmetología, 

artesanías, alfabetización, talleres de reforzamiento inicial, primaria y 

secundaria, talleres tanto para mujeres como niños para impulsar a su 

reinserción social.  

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Espacios de encuentro social donde se encuentra comedor, sum, biblioteca, 

capilla. Se encuentra cerca a la plaza principal de ingreso al Hogar de Refugio. 
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ZONA DE RECREACIÓN 

Zona conformada por los jardines terapéuticos, estos espacios conectan con los 

bloques, además del Biohuerto y la alameda que se genera frente a los 

dormitorios. 

Figura 20: Zonificación e Ingresos del Hogar de Refugio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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SECTOR I 

ZONA ADMINISTRATIVA 

 

Figura 21: Zonificación y Circulación Sector I – Zona Administrativa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 22: Visualización 3D de ingreso Principal a Administración. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 23: Visualización 3D de Recepción y Sala de Espera. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 24: Visualización 3D de Secretaría. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 25: Visualización 3D de Jardín para personal administrativo. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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SECTOR II 

ZONA SALUD Y RESIDENCIAL 

 

Figura 26: Zonificación y Circulación Sector II – Zona Salud y Residencial. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 27: Visualización 3D de circulación a consultorios. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 28: Visualización 3D de Consultorio Gineco-Obstetra. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 29: Visualización 3D de Consultorio Gineco-Obstetra. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 30: Visualización 3D de Área psicomotriz. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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SECTOR III 

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS GENERALES Y 
EDUCACIÓN 

 

Figura 31: Zonificación y Circulación Sector III – Zona servicios 

complementarios, servicios generales y educación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 32: Visualización 3D de circulación a SUM, Capilla y SS.HH. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 33: Visualización 3D de comedor. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 34: Visualización 3D de taller de repostería.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 35: Visualización 3D de jardín frente a servicios complementarios y 

educación.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la zona de recreación también se realizó el diseño de dichos parques, 

tenemos como ejemplos dos de ellos, el parque de plaza principal y parque para 

niños. 

Figura 36: Diseño de Parque Plaza Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este parque de ingreso principal como en todos los parques se colocó plantas 

aromáticas como lobelias, hortensias y lavandas, también ichu característico de 

nuestra serranía. Toda la flora que se colocó es propia de la zona. Al ingresar al 

parque tenemos como elemento decorativo una fuente de agua hecha de ollas 

de barro, una pérgola de madera y el camino de adoquines de color gris y blanco, 

creando un patrón decorativo que se dirige al centro del parque. 
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Figura 37: Visualización 3D de parque plaza principal.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 38: Diseño de Parque para niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Este parque se colocó juegos para niños como la ruleta, tobogán, columpio y un 

juego modular, debajo de estos se colocó arena para que proteja de algún tipo 

de golpes a los niños. Además, se integró un camino de adoquines de colores a 

través de juegos creando un patrón decorativo. Finalmente, al igual que todos 

los parques, las plantas aromáticas están presentes alrededor de éste.  

 

Figura 39: Visualización 3D de parque para niños.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VIII 

8. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

8.1.  Generalidades  
La siguiente memoria comprende el desarrollo de la estructura de la 

Construcción del proyecto Hogar de Refugio Temporal en el distrito de 

Independencia departamento de Ancash de 01 Pisos que consta de diferentes 

sectores: administrativo, consultorios, servicios, viviendas y educación, el cual 

cumple con El Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

8.2. Alcances 

 

8.3. Principios de diseño 
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8.3.1.  Estructura de Madera 

 
8.3.2.  Colindancia 

 

8.3.3.  Cimentación.  

 

8.4. Materiales 
 

8.4.1. Concreto Armado 

 
8.5. Cargas de diseño 
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- Cargas Muertas (CM).   

 
Tabla 24: Pesos Unitarios de Materiales en Estructura 

Fuente: Fichas Técnicas de Materiales. Elaboración Propia. 

 

- Cargas Vivas (CV).  

 
Tabla 25: Cargas Vivas Según Reglamento 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. Elaboración Propia. 
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8.6. Predimensionamiento 
 

- Dimensionamiento de zapatas 
Para realizar el dimensionamiento de zapatas se tomaron en cuenta los 

siguientes datos: 

 

Figura 40: Detalle de Cimentación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Carga de Tijeral 1 
 

Figura 41: Dimensiones de Tijeral. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 26: Cálculo de Peso Total por Tijeral 

  
SECCIÓN EN 
PULGADAS   

ELEMENTO LONGITUD ANCHO ALTO AREA M2 PESO KG 

A 3.69 4 4 0.01032 10.63 

B 2.3 4 4 0.01032 10.63 

C 2.3 4 4 0.01032 10.63 

D 2.3 4 4 0.01032 10.63 

E 2.3 4 4 0.01032 10.63 

F 1.6 4 4 0.01032 10.63 

G 1.5 4 4 0.01032 10.63 

H 2.6 4 4 0.01032 10.63 

I 1.21 4 4 0.01032 10.63 

J 2.46 4 4 0.01032 10.63 

K 0.92 4 4 0.01032 10.63 

L 2.37 4 4 0.01032 10.63 

M 0.63 4 4 0.01032 10.63 

Ñ 2.31 4 4 0.01032 10.63 

O 0.34 4 4 0.01032 10.63 

A 

B 
C 

D 
E 

F G 
H 

I J 
K L 

M N 
O P 

Q R S T U 
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P 0.14 4 4 0.01032 10.63 

Q 2.3 4 4 0.01032 10.63 

R 2.29 4 4 0.01032 10.63 

S 2.28 4 4 0.01032 10.63 

T 2.29 4 4 0.01032 10.63 

U 1.59 4 4 0.01032 10.63 

 39.72    223.28 

Ancho Total 14.15 m 

Peso Tijeral (WD1) 15.78 kg/m 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 27: Carga de Cobertura por M2. 

- Carga de Cobertura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
W 

distrib. 
Unidad 

CORREAS 2.3 Kg/m2 

TEJA ANDINA 100 X 0.69 

E=0.5mm (En Especificaciones 

Técnicas) 

10.23 Kg/m2 

Clavos 0.081 Kg/m2 

PESO DE COBERTURA 12.611 Kg/m2 
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Tabla 28: Carga de Cuerda Inferior por M2. 

- Carga de Cuerda Inferior 

DESCRIPCIÓN 
W 

distrib. Unidad 

Plancha de Fibrocemento (Volcan) 6.25 Kg/m2 

PESO DE CUERDA INFERIOR 6.25 Kg/m2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Zapata 1 (Z1) 

Área Tributaria:    5.60 m² 

Área de Columna: 0.01 m² 

 

Figura 42: Zapata Tipo 1 en planta. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 29: Peso de Tijeral en Área Tributaria de Z1. 

Ancho Área Tributaria 1.77 m 

Peso Tijeral (WD1) 1.97 kg/m 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 30: Carga Muerta Total en Z1. 

CARGA MUERTA 
   

DESCRIPCIÓN 

W distrib. 

(kg/m2) 

Área Tributaria 

(m2) Parcial 

TIJERAL 
  

1.97 

COBERTURA 12.611 5.60 70.57 

CUERDA 

INFERIOR DE 

TIJERAL 6.25 5.60 34.97 

COLUMNA 
  

10.63 

  
TOTAL 118.14 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 31: Carga Viva Total en Z1. 

CARGA VIVA 
   

DESCRIPCIÓN 

W distrib. 

(kg/m2) Área Tributaria Parcial 

Carga Viva 

Mínima techos con 

coberturas 30 5.60 167.87 

CARGA VIVA 

OFICINAS 250 5.60 1398.95 

TABIQUERÍA 

MOVIL 50 5.60 279.79 

  
TOTAL 1846.61 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 32: Carga Total en Z1. 

CARGA TOTAL 1964.76 Kg 

 
1.96 Ton 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Área de Zapata: 

Azap:  Carga Total / q Efectivo 

      1.96 / 9.05 = 0.22m2  

/��¥�����P� 

      0.45 m 

Se considerará: 

Dimensiones de Zapata: 0.60 x 0.60 m² 

Zapata 2 (Z2) 

Área Tributaria:    19.34 m² 

Área de Columna: 0.02 m² 

Figura 43: Zapata tipo 2 en Planta. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 33: Peso de Tijeral en Área Tributaria de Z2. 

Ancho Área 

Tributaria 

 
6.12 m 
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Peso Tijeral 1  6.82 kg/m 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
- METRADO DE CARGAS 

 

Tabla 34: Carga Muerta Total en Z2. 

DESCRIPCIÓN 

W distrib. 

(kg/m2) 

Área Tributaria 

(m2) 

Parcial 

(Kg) 

TIJERAL 
  

6.82 

COBERTURA 12.611 19.34 243.90 

CUERDA 

INFERIOR DE 

TIJERAL 6.25 19.34 120.88 

COLUMNA 
  

23.92 

  
TOTAL 395.51 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35: Carga Viva Total en Z2.

DESCRIPCIÓN 

W distrib. 

(kg/m2) 

 

Área Tributaria 

Parcial 

(Kg) 
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Carga Viva 

Minima techos 

con coberturas 30 

 

19.34 580.20 

CARGA VIVA 

OFICINAS 250 

 

19.34 4835.00 

TABIQUERÍA 

MOVIL 50 

 

19.34 967.00 

  
 TOTAL 6382.20 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 36: Carga Total en Z2.  

CARGA TOTAL 6777.71  Kg 
 

 6.78  Ton  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Área de Zapata: 

Azap:  CargaTotal / q Efectivo 

            6.78 / 9.05 = 0.75m2  

/��¥�����P� 

          0.87m 

Se considerará: 

Dimensiones de Zapata: 0.90 x 0.90 m² 
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CAPÍTULO IX 
 

9. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SANITARIAS 
9.1. Generalidades 

La presente memoria contempla el diseño de las instalaciones sanitarias del 

proyecto HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES Y NIÑOS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR de 01 Pisos que consta de diferentes 

sectores: administrativo, consultorios, servicios, viviendas y educación, el cual 

cumple con El Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

9.2. Solución adoptada 

a) Agua Potable:  

 
b) Desagüe:  
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c) Aguas Pluviales:  

 

9.3. Cálculos 
 

a) Dotación de agua fría: Consumo mínimo diario de agua potable, en L/día 

(según norma IS.010.2.2): 

 

Tabla 37: Dotación de Agua Fría en Sector I. 

CONCEPTO CANTIDAD USO L/DIA PARCIAL UNIDAD 

CASETA DE 

SEGURIDAD 6,94 OFICINA 6 41,62 L 

SALA DE 

MONITOREO 18,09 OFICINA 6 108,53 L 

RECEPCIÓN + 

SALA DE 

ESPERA 32,53 OFICINA 6 195,19 L 

SECRETARIA 26,77 OFICINA 6 160,60 L 

DIRECCIÓN 26,84 OFICINA 6 161,02 L 

OFICINA DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL 34,20 OFICINA 6 205,21 L 

OFICINA DE 

ASESORÍA 

LEGAL 34,20 OFICINA 6 205,21 L 
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SALA DE 

REUNIONES 29.86 OFICINA 6 4519.61 L 

TÓPICO - 

CONSUL

TORIO 500 500,00 L 

RECEPCIÓN + 

SALA DE 

ESPERA 2 23,26 OFICINA 6 139,54 L 

CONSULTORI

O DE 

PSICOLOGÍA - 

CONSUL

TORIO 500 500,00 L 

CONSULTORI

O DE 

NUTRICIÓN - 

CONSUL

TORIO 500 500,00 L 

CONSULTORI

O DE 

MEDICINA 

GENERAL - 

CONSUL

TORIO 500 500,00 L 

CONSULTORI

O 

PEDIÁTRICO - 

CONSUL

TORIO 500 500,00 L 

CONSULTORI

O GINECO - 

OBSTETRICIA - 

CONSUL

TORIO 500 500,00 L 

   TOTAL 4519.61 L 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 38: Dotación de Agua Fría en Sector II. 

CONCEPTO CANTIDAD USO L/DIA PARCIAL UNIDAD 

SUM 95,5 OFICINA 6 573 L 

ORATORIO 63,5 OFICINA 6 381 L 

VESTIDORES 34,1 OFICINA 6 204,6 L 

COMEDOR 187 

COMED

OR 40 7497,7 L 

   TOTAL 8656,3 L 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 39: Dotación de Agua Fría en Sector III. 

CONCEPTO CANTIDAD USO L/DIA PARCIAL UNIDAD 

ÁREA 

PSICOMOTRIZ 74,61 OFICINA 6 447,64 L 

COMEDOR 85,60 OFICINA 50 4280,00 L 

SALA DE 

LACTANCIA 12,74 OFICINA 6 76,44 L 

   TOTAL 4804.08 L 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 40: Dotación de Agua Fría Total. 

DOTACIÓN DE AGUA FRIA TOTAL 
17979.98 L 

18 M3 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Dotación de agua caliente: Consumo mínimo diario de agua potable, en 

L/día (según norma IS.010.3.2): 

 

Tabla 41: Dotación de Agua Caliente en Sector I. 

CONCEPTO CANTIDAD USO L/DIA PARCIAL UNIDAD 

CASETA DE 

SEGURIDAD 6,94 OFICINA 10 69.615 L 

SALA DE 

MONITOREO 18,09 OFICINA 10 180.881 L 

RECEPCIÓN + 

SALA DE 

ESPERA 32,53 OFICINA 10 325.837 L 

SECRETARIA 26,77 OFICINA 10 268.972 L 

DIRECCIÓN 26,84 OFICINA 10 269.305 L 

OFICINA DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL 34,20 OFICINA 10 343.05 L 

OFICINA DE 

ASESORÍA 

LEGAL 34,20 OFICINA 10 343.05 L 

SALA DE 

REUNIONES 29.86 OFICINA 10 298.6 L 

TÓPICO - 

CONSUL

TORIO 130 130 L 
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RECEPCIÓN + 

SALA DE 

ESPERA 2 23,26 OFICINA 10 232.57 L 

CONSULTORI

O DE 

PSICOLOGÍA - 

CONSUL

TORIO 130 130 L 

CONSULTORI

O DE 

NUTRICIÓN - 

CONSUL

TORIO 130 130 L 

CONSULTORI

O DE 

MEDICINA 

GENERAL - 

CONSUL

TORIO 130 130 L 

CONSULTORI

O 

PEDIÁTRICO - 

CONSUL

TORIO 130 130 L 

CONSULTORI

O GINECO - 

OBSTETRICIA - 

CONSUL

TORIO 130 130 L 

   TOTAL 3111.88 L 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 42: Dotación de Agua Caliente en Sector II. 

CONCEPTO CANTIDAD USO L/DIA PARCIAL UNIDAD 

SUM 95,5 OFICINA 10 959.6 L 

ORATORIO 63,5 OFICINA 10 638 L 

VESTIDORES 34,1 OFICINA 10 342 L 

COMEDOR 187 

COMED

OR 12 2261.7 L 

   TOTAL 4201.3 L 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 43: Dotación de Agua Caliente en Sector III. 

CONCEPTO CANTIDAD USO L/DIA PARCIAL UNIDAD 

ÁREA 

PSICOMOTRIZ 74,61 OFICINA 6 447,64 L 

COMEDOR 85,60 OFICINA 15 4280,00 L 

SALA DE 

LACTANCIA 12,74 OFICINA 6 76,44 L 

   TOTAL 1808.076 L 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 44: Dotación de Agua Caliente Total. 

DOTACIÓN DE AGUA CALIENTE TOTAL 
9121.26 L 

9.5 M3 

Fuente: Elaboración Propia. 
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c) Almacenamiento: Depósitos de agua potable, en M3 (según norma 

IS.010.2.4). 

 



111 
 

V T.E.                   =   1/3.x Dotación 

V T.E.                   =   1/3.x 6612.15   =   2204.05  Lt 

Se adoptó:    V T.H.                        =   2500 Lt  o  2.50m3 

 

d) Diámetro de las tuberías de distribución: Se han calculado por el método 

de los gastos probables (Hunter), en U.H, cuyo equivalente se da en lt/seg. 

(IS.010.2.3.a). 

Teniendo presente; Aparatos de uso Privado (Anexos N° 1). 

 

Inodoro con Válvula 

semiautomática y 

= 4 U.H. 
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automática de descarga 

reducida 

Lavatorio corriente = 2 U.H. 

Lavatorio Múltiple = 2 U.H. 

Lavadero de Cocina = 3 U.H. 

Ducha = 4 U.H. 

 

e) Máxima Demanda Simultanea: Caudal máximo necesario, cuando hay 

probabilidad de que todos los aparatos sanitarios de agua estén 

funcionando al mismo tiempo, en U.H (método de Gastos probables - 

Hunter)     

 

SECTOR I 

Tabla 45: Máxima Demanda Simultánea en Sector I 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



113 
 

SECTOR II 

Tabla 46: Máxima Demanda Simultánea en Sector II 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

SECTOR III 

Tabla 47: Máxima Demanda Simultánea en Sector III 

Fuente: Elaboración Propia. 

Total del Hogar de Refugio Temporal = 120 + 71 + 13= 204 U.H. 

Del ANEXO N° 3, GASTOS PROBABLES PARA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

DE HUNTER:            



114 
 

SECTOR I Q.M.D.S. = 1.41 L/s 

SECTOR II Q.M.D.S. = 1.83 L/s 

SECTOR III Q.M.D.S. = 0.42 L/s 

 

                                

SECTOR I TUBERÍA DE IMPULSIÓN = 32(1 1/4") mm 

SECTOR II TUBERÍA DE IMPULSIÓN = 40(1 1/2") mm 

SECTOR III TUBERÍA DE IMPULSIÓN = 20(3/4") mm 

 

f) Diámetro de la tubería de Alimentación:  
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g) Caudal de Bombeo (Qb) ver Memoria de cálculo:  

 

  De la M. D. S. Se obtiene el caudal: 

SECTOR I Q.M.D.S. = 1. 41 L/s 

SECTOR II Q.M.D.S. = 1.83 L/s 

SECTOR III Q.M.D.S. = 0.42 L/s 

         g.3 Potencia del equipo de bombeo (Pot E. Bombeo): en HP.      

           Q b     = 1.18 lt/seg. 

 E         = 60 a 70% (eficiencia) 

 

Pot = Qb x H.D.T  = 2 bombas = 4 H.P 

              75 x E            

h) Diámetro de la tubería de Impulsión: se determina en función del Qb, 

en pulgadas (según IS.010.2.5. Anexo 05). 

Se obtiene; Ø T. IMPULSIÓN     = 1 1/4” 

                         Ø T. SUCCION        = 1 1/4” 

 

i) Desagüe y Ventilación: (IS.010.6)  
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j) Cajas de registro:  

 

k) Unidades de descarga 

 

Tabla 48: Unidades de Descarga 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO X 

10. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ELÉCTRICAS 

10.1. Generalidades  
La presente memoria contempla el diseño de las instalaciones eléctricas de la 

Construcción del proyecto HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES 

Y NIÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR de 1 piso y diferentes niveles, el 

cual cumple con El Código Nacional de Edificaciones. 

10.2. Alcances 

 

10.3. Suministro de energía eléctrica 

 

10.4. Sistema de puesta a tierra 
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de equipos eléctricos a instalar y de las personas.  

Conductor de pozos de tierra:   1-25 mm2 CPT, tubo PVC-SAP, diámetro 40 

mm. 

10.5. Descripción de las instalaciones 
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10.6. Tensión en los puntos más alejados 

 

10.7. Máxima demanda y alimentador principal 
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Tabla 49: Cuadro de Máxima Demanda General 

Elaboración Propia.
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10.8. Código y Reglamentos 

 

10.9. Resumen 
 

a) ALIMENTADOR PRINCIPAL:  3 x 95mm2 + 10mm2 N N2XOH 

b) ALIMENTADOR TD-1: 3 x 25mm2 + 10 mm2 N NH-80 

c) ALIMENTADOR TD-2: 3 x 6mm2 + 10 mm2 N NH-80 

d) ALIMENTADOR TD-3: 3 x 1.5mm2 + 10 mm2 N NH-80 

e) ALIMENTADOR TD-4: 3 x 1.5mm2 + 10 mm2 N NH-80 

f) ALIMENTADOR TD-6: 3 x 10mm2 + 10 mm2 N NH-80 

g) ALIMENTADOR TD-7: 3 x 16mm2 + 10 mm2 N NH-80 

h) ALIMENTADOR TD-8: 3 x 10mm2 + 10 mm2 N NH-80 

i) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL: 3X320 A 

j) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TD-1:  3x80 A. 

k) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TD-2:  3x32 A. 

l) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TD-3:  3x6 A. 

m) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TD-4:  3x10 A. 

n) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TD-6:  3x50 A. 

o) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TD-7:  3x63 A. 

p) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TD-8:  3x50 A.   
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CAPÍTULO XI 

11. MEMORIA DESCRIPTIVA DE PLAN DE SEGURIDAD: RUTAS DE 
ESCAPE Y SEÑALIZACIÓN 

11.1. Generalidades  

11.2. Alcances 

11.3. Rutas de Evacuación 

 

Figura 44: Plano de Evacuación del Proyecto. 

Elaboración Propia.
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Estas rutas se integrarán en la circulación direccionando los espacios hacia las 

rutas principales (las cuáles serán de 4.00 metros a más respetando el Código 

Nacional de Edificaciones) y estas a los espacios exteriores. 

Así mismo, en todo el proyecto se ubican rampas para facilitar la evacuación de 

las personas con discapacidad. 

11.4. Equipamiento y Señalización 
El proyecto cuenta con un plano general de señalización en la cual se pueden 

visualizar los accesos de escape, ubicación de extintores, zonas seguras en caso 

de sismo, entre otros para facilitar la evacuación de los usuarios en casos de 

emergencia. 

 

Figura 45: Señalización dentro del Proyecto. 

Elaboración Propia
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Figura 46: Plano de Señalización del Proyecto. 

Elaboración Propia.
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CAPÍTULO XII 

12. CONCLUSIONES 
 

La propuesta arquitectónica cuenta con ambientes e infraestructura adecuada para 

acoger a las víctimas de violencia familiar en Huaraz y todo el departamento de 

Ancash, prevaleciendo espacios terapéuticos y la implementación de arquitectura 

sensorial. Este proyecto cubre la demanda a nivel departamental, además de 

respetar su contexto. 

La propuesta logra percibirse por parte de las mujeres y niños vulnerables como un 

espacio identificable, es decir, es similar a las características del contexto en el que 

se encontraban al vivir su vida día a día antes de llegar al Hogar de Refugio 

Temporal y eso también logra que el proyecto se integre adecuadamente formando 

parte de la ciudad. 

El proyecto toma en cuenta el contexto en el que se ubica, la parte sierra de nuestro 

país, Huaraz, por ello se emplean materiales, flora, criterios arquitectónicos y se 

tiene en cuenta la condición climática propio de la zona. 

La propuesta arquitectónica tiene como finalidad contribuir en la recuperación física 

y psicológica de las mujeres y niños víctimas de violencia familiar, a través de 

espacios cálidos en el que se promueva la autonomía de las víctimas. 
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