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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es abordar los trastornos mentales en niños y 

adolescentes en San Juan de Lurigancho, donde una parte significativa carece de tratamiento 

adecuado debido a la falta de instalaciones especializadas en salud mental. Se propone 

diseñar un centro psiquiátrico especializado para este grupo demográfico, incorporando 

criterios de color basados en la arquitectura sensorial tanto en el exterior como en el interior 

del edificio. 

Para llevar a cabo este proyecto, se realizó una recopilación de datos mediante estudios, 

análisis de casos y documentos relacionados con las variables arquitectónicas aplicadas. Este 

proceso permitirá definir las dimensiones, subdimensiones y lineamientos de diseño 

necesarios para la propuesta. 

La intención final es que esta propuesta de diseño sirva como un modelo para futuros 

proyectos arquitectónicos dirigidos a niños y adolescentes con trastornos mentales. Se espera 

que la implementación de criterios de color basados en la arquitectura sensorial contribuya 

a que los pacientes se relacionen positivamente con el espacio. 

PALABRAS CLAVES: Centro psiquiátrico, color, arquitectura sensorial, salud mental, 

niños y adolescentes.  
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

●  Contexto mundial 

A nivel mundial, la salud mental de las personas representa un desafío significativo. La 

Organización Mundial de la Salud describe la salud mental como un estado de bienestar total 

que incluye los aspectos físicos, mentales y sociales de una persona, y no solo la ausencia 

de enfermedades o desórdenes. Este estado puede ser afectado por diversos factores, 

incluyendo aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En la sociedad actual, persiste una 

comprensión errónea sobre los trastornos mentales. Aunque algunos de estos trastornos se 

consideran más serios que otros, el estigma asociado sigue presente sin importar su nivel de 

severidad. 

 

Nota: Esta tabla muestra los conceptos relacionados a situaciones donde los estereotipos y 

los prejuicios en muchas ocaciones llevan a la discriminación, tanto en un estigma público 

como a un estigma personal.  

Este estigma y discriminación obstaculizan el acceso a la atención y perpetúan la falta de 

comprensión y apoyo hacia aquellos que sufren de enfermedades mentales. De acuerdo con 

la revista Noticias Médicas Hoy, se emplea el término loco para referirse a quienes buscan 

ayuda psicológica o presentan síntomas de un trastorno mental, lo cual tiene como 
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consecuencia que los internos reciban un tratamiento no adecuado para su recuperación. 

Estos prejuicios se manifiestan como discriminación hacia personas con ansiedad, depresión 

y otros trastornos más severos como esquizofrenia y trastorno bipolar.  

Se cree que alrededor de 301.39 millones de usuarios en todo el mundo sufren de algún tipo 

de trastorno de ansiedad, según la información proporcionada por la Organización Mundial 

de la Salud. Esta condición se convierte en una preocupación de salud relevante cuando los 

episodios son frecuentes y varían de moderados a graves, afectando así negativamente la 

vida laboral, educativa y familiar de quienes la sufren. Existen enfermedades psiquiátricas 

que se deben a alteraciones o variaciones en el crecimiento y desarrollo del cerebro, estos 

incluyen trastornos mentales complejos, discapacidad intelectual, autismo, trastorno por 

TDAH, esquizofrenia, trastorno bipolar, dislexia, entre otros. Además, durante el 

crecimiento, en la infancia y la adolescencia, pueden surgir problemas y trastornos 

relacionados con el desarrollo, como el acoso escolar (bullying), violencia familiar o la 

exposición a desastres naturales. Se considera que antes de los 14 años se hacen evidentes 

algún tipo de enfermedad mental.  

 

 

Nota: El gráfico muestra el número estimado de personas con diagnóstico y sin diagnóstico 

de acuerdo con encuestas, datos médicos y ciertos modelos estadísticos en relación a cada 
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enfermedad mental. Los trastornos de ansiedad son el grupo con el mayor número de 

personas afectadas.  

Según Our World in Data, el Perú es el país con mayor índice de personas que sufren 

depresión y ansiedad en el mundo basado en una encuesta realizada por la misma 

organización. A pesar de la existencia de tratamientos efectivos y reconocidos para las 

enfermedades mentales, según la Organización mundial de la salud (OMS, 2020), más del 

75% de las personas con enfermedades mentales en países de ingresos bajos y medianos no 

tienen acceso a atención médica. Sufrir algún tipo de enfermedad mental representa un riesgo 

significativo para el suicidio, lo que conlleva a que cada año mueran más personas por 

suicidio que por otras enfermedades. Según la OMS en el 2019, más de 700.000 personas se 

quitaron la vida, lo que representa aproximadamente 1 de cada 100 muertes, lo que hace que 

el suicidio sea una de las principales razones de fallecimiento a nivel global. 

Nota: El gráfico muestra el número de suicidios por cada 100.000 personas en jóvenes de 

15 a 19 años. En el año 2019 señala a Estados Unidos con 9.1, Japón con 7.8, Francia con 

2.8 y finalmente Perú con 2.5.  

De acuerdo con las investigaciones de autopsias psicológicas, se ha determinado que 

aproximadamente el 90% de las muertes por suicidio están relacionadas con una afección 

mental o un trastorno relacionado con el consumo de sustancias. Específicamente, se ha 

encontrado que una persona que sufre de depresión tiene casi 20 veces más probabilidades 
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de fallecer por suicidio en comparación con alguien que no presenta ningún trastorno mental 

(Our World in Data, 2019). 

 

Nota: La tabla muestra el riesgo relativo de suicidio en una persona que ha recibidio un 

diagnóstico de algún tipo de enfermedad mental. 

Así mismo, hoy en día, el brote de Covid-19, uno de los elementos que marcó un antes y un 

después que ha desencadenado una crisis sanitaria a nivel mundial, ha obligado a millones 

de familias a adaptar su estilo de vida para hacer frente a esta nueva realidad. Como 

resultado, se ha detectado un incremento en la incidencia de pacientes que presentan 

enfermedades psiquiátricas, tanto aquellos que ya existían previamente como nuevos casos. 

Según la UNICEF (2021), recientes estadísticas revelan que 1 de cada 7 niños han sufrido 

impactos directos debido a las drásticas medidas del confinamiento a nivel mundial, y son 

esas mismas cifras los adolescentes entre los 10 y 19 años que padecen algún trastorno 

mental diagnosticado a nivel global. Además, alrededor de 1.600 millones de niños fueron 

interrumpidos en su educación. Los cambios en sus rutinas y actividades recreativas han 

generado miedo, enojo y ansiedad por su futuro. Conforme va pasando el tiempo después 

del confinamiento, las consecuencias para el bienestar psicológico de los niños y 

adolescentes siguen siendo muy significativas e influyentes a lo largo de toda su vida. 

●  Contexto Latinoamericano 

En el contexto latinoamericano, la Organización Panamericana de la Salud señaló que los 

problemas de salud mental han ido en aumento debido a la pandemia y a las dificultades para 
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la recuperación económica y social en una región caracterizada por la desigualdad. Ante el 

aumento en los casos de salud mental relacionados con la pandemia, en Washington, la OPS 

presentó el informe titulado "Una nueva agenda para la salud mental en las Américas", el 

cual nos exhorta a priorizar la salud mental en el contexto del desarrollo nacional. 

 

Nota: La imagen muestra que Chile, Brasil y Perú son los países con mayor porcentaje de 

personas que han empeorado su salud mental al comienzo de la pandemia. 

Según la OMS (2021), se ha encontrado una conexión directa entre los casos de suicidio y 

la salud mental. En particular, Uruguay figura entre los tres países con las tasas de suicidio 

más elevadas. Por lo tanto, la calidad de vida en general está estrechamente vinculada a la 

salud mental, y esto puede variar según los diferentes factores que afectan la realidad de cada 

individuo. No obstante, en América Latina, algunos informes y análisis relacionados con la 

salud mental han brindado información sobre los trastornos mentales en esta zona. Estos 

informes se apoyan en datos provenientes de encuestas de salud, registros médicos y otras 

investigaciones. 
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Nota: El gráfico presenta la cantidad estimada de personas que padecían cada enfermedad 

mental, sea diagnosticado o sin diagnosticar, en base a encuestas, datos médicos y gráficos 

estadísticos.  
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Nota: La figura muestra a las personas que han experimentado trastornos de ansiedad o 

depresión a lo largo de su vida en Latinoamérica, en base a encuestas realizadas, de esta 

manera observamos a Perú con 49,3%; Ecuador con 42,7%; Bolivia con 38,4%; Venezuela 

con 38,2%; Chile con 37,3%; Argentina con 35,3%; Brasil con 33%; Colombia con 30,2%; 

Paraguay con 23,1% y por último, Uruguay con 22,9%. 

●  Contexto Nacional 

En el contexto nacional, según los Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, 

aproximadamente una de cada siete personas enfrenta alguna forma de discapacidad que 

afecta su desarrollo en ámbitos familiares, sociales, académicos y/o laborales. En cuanto a 

las discapacidades asociadas con trastornos mentales, se estima que al menos uno de cada 

tres peruanos experimenta algún problema psiquiátrico. Sin embargo, ocho de cada diez 

personas no reciben el tratamiento adecuado, a pesar de ser conscientes de la frecuencia de 

estos problemas en la sociedad. Esta falta de acceso al tratamiento se debe a varios 

elementos, tales como: la limitada disponibilidad de servicios, la falta de recursos, el estigma 

y otros obstáculos relacionados, lo que dificulta la recuperación de las personas y agrava sus 

problemas de discapacidad. (Defensoría del Pueblo, 2018) 
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El doctor Andrea Bruni de la OMS comentó que: “Los problemas de salud mental influyen 

en enfermedades no contagiosas, como la diabetes y enfermedades cardíacas, así como en 

enfermedades infecciosas, incluyendo el VIH y la tuberculosis.” 

 

Nota: La figura muestra que en Perú existe un estimado de 1 92 millones de personas que 

padecen trastorno de ansiedad, siendo este la principal enfermedad mental del país, seguido 

de los trastornos depresivos con 762 966 mil personas.   
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Nota: La figura muestra que en el Perú se estima un aproximado de 2,9% de los niños de 5 

a 14 años y 6% de adolescentes de 15 y 19 años, padecen de ansiedad. 

Según un estudio en línea realizado por el MINSA y UNICEF (2020), se identificó un riesgo 

de trastorno de salud mental en al menos 3 de cada 10 niños y adolescentes con edades entre 

6 y 17 años lo que equivale a un 33,2%. Este riesgo varió según el grupo de edad, llegando 

al 32,5% en el subgrupo de 6 a 11 años y al 29,6% en los adolescentes de 12 a 17 años. La 

subescala que mide la internalización de problemas emocionales presentó la mayor 

prevalencia en ambos subgrupos de edad, con un 38,2% y un 49,2%, respectivamente.   

 

En cuanto a los equipos disponibles, el Minsa cuenta solo con 3 hospitales especializados en 

Salud Mental a nivel nacional: el Hospital Víctor Larco Herrera, el Hospital Hermilio 

Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi. 

Además, en Lima Metropolitana, según el informe de Luz Aragones, responsable de Salud 

Mental en la Dirección General de Estrategias de Salud Pública del Ministerio de Salud, 

existen actualmente 38 Centros de Salud Mental Comunitarios. Sin embargo, estos centros 

ofrecen únicamente atención ambulatoria especializada. La insuficiencia de estos recursos 

resulta preocupante, ya que no es suficiente para atender a todo el sector poblacional. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), en Lima 

Metropolitana existe un total de 8 574 974 personas. De esta población, el 24.9% pertenece 
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al grupo etario de 1 a 19 años, el 26.1% tiene edades entre 20 y 34 años, el 28.6% se 

encuentra en el grupo de 35 a 59 años, y el 20.4% tiene 60 años o más. Esto indica que la 

mayor parte del grupo de personas analizado está compuesta por menores de edad.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2017), el distrito San Juan de Lurigancho tiene una población de 1 038 

495 personas. De esta población, el 31.9% se encuentra en el rango etario de 1 a 19 años, el 

28.7% tiene edades entre 20 y 34 años, el 29.6% se encuentra en el grupo de 35 a 59 años, y 

el 9.8% tiene 60 años o más. Esto indica que la mayoría pertenece al grupo de menores de 

edad, siendo el 14,8% del total de niños y adolescentes de Lima Metropolitana.  
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Nota: La tabla evidencia que San Juan de Lurigancho cuenta con un total de 316 258 de 

niños y adolescentes de 1 a 19 años, así mismo, 160 451 son hombres y 155 807 son mujeres.    

En Lima y Callao, el Estudio Epidemiológico de Salud Mental del Instituto de Salud Mental 

Honorio Delgado - Hideyo Noguchi (2007) reveló que cerca del 20.3% de los niños de entre 

1 y 5 años, aproximadamente el 18.7% de los niños de 6 a 10 años y alrededor del 14.7% de 

los adolescentes de 11 a 17 años presentan problemas relacionados con la salud mental.
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Nota: La tabla evidencia que un total de 430 283 niños y adolescentes según los grupos de 

edad, tienen algún tipo de trastorno mental, lo que equivale al 20,1% del total de menores 

en Lima.  

De acuerdo con la investigación realizada a nivel de Lima Metropolitana por el Instituto de 

Salud Mental, durante el periodo de la cuarentena, por cada 100 individuos diagnosticados 

con alguna afección mental, el 80% estaban conscientes del problema que tenían, el 50% 

deseaban recibir atención, pero solo el 12% conseguía efectivamente acceso a los servicios 

de salud mental 

Actualmente, no existe una investigación que determine una cifra de la población de menores 

diagnosticados sin atención, por esa razón utilizamos los datos brindados por la 

investigación del Instituto de Salud Mental, el cual indica que el 88% no reciben atención 

médica.
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Nota: La tabla muestra que un total de 378 649 personas diagnosticadas no reciben atención 

en Lima Metropolitana, de las cuales 56 040 pertenecen a San Juan de Lurigancho . 

“Según José Pablo Arias, psiquiatra en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado – Hideyo Noguchi, la situación es preocupante. Las tasas de trastornos mentales 

importantes, como la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, así como 

casos de maltrato y abuso, han aumentado. A pesar de que la salud mental ha recibido más 

atención recientemente, sigue habiendo una alta demanda insatisfecha.” 

Según la encuesta realizada por el MINSA y el UNICEF en 2021, se encontró que 4 de cada 

10 niños y adolescentes presentaron algún tipo de riesgo para la salud mental. Por ende, del 

total de niños y adolescentes un 40 % está en riesgo de sufrir algún trastorno mental, lo que 

equivale a 900 240 niños y adolescentes.  

 

Nota: La tabla muestra qué 855 321 es el total de niños y adolescentes con riesgo en su salud 

mental. 

Las familias en situación de pobreza, según la Organización Mundial de la Salud, enfrentan 

un mayor riesgo de padecer trastornos mentales, como la depresión, debido a las dificultades 

que experimentan en la vida. Es relevante destacar que los padres suelen ser más conscientes 

de estos desafíos que los propios niños y adolescentes, ya que cargan con la carga de la 

pobreza. Sin embargo, los menores también resultan perjudicados por estas circunstancias. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) nos indica 

que en cuanto al nivel socioeconómico en la zona, el 3.7% de las familias de San Juan de 

Lurigancho está ubicado en una categoría socioeconómica medio alto, el 30.7% está 

conformado por familias de nivel medio, el 27.2% en familias de estrato medio bajo y 

finalmente el 38.1% de los hogares se encuentra en un nivel socioeconómico bajo. Esas 
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cifras nos indican que el mayor porcentaje de los hogares cuentan con un ingreso per cápita 

menor a 863.71 soles.  

 

Nota: La figura indica que, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el 38.1% de los hogares 

pertenecen al estrato bajo, con un ingreso per cápita de 863.71 soles o menos. A estos datos 

les sigue un 31% de hogares en el estrato medio, y solo un 3.7% corresponde al estrato medio 

alto. Además, en el distrito no se registran personas, hogares ni manzanas en el estrato alto. 

Se puede concluir que las enfermedades mentales ejercen una influencia notable sobre la 

población de niños y adolescentes, lo cual afecta tanto el bienestar individual como colectivo 

de la sociedad a futuro. Después de la pandemia por el Covid -19, más del 73,4% de los 

menores del país se vieron afectados en su salud mental, siendo los trastornos depresivos de 

ansiedad los más preponderantes. En el distrito de San Juan de Lurigancho, existe un total 

de 63 682 niños y adolescentes en un rango de 1 a 19 años de edad que cuentan con algún 
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tipo de enfermedad mental y 56 040 de ellos no tienen atención. Además, los 

establecimientos existentes no cuentan con las condiciones óptimas para funcionar 

correctamente, lo que agrava la situación de salud mental. Por esta razón, es extremadamente 

crucial la implementación de un centro psiquiátrico especializado en niños y adolescentes, 

ya que brindará atención para enfrentar a las enfermedades mentales y de esta manera 

obtener resultados positivos a largo plazo. 

1.2 Justificación del objeto arquitectónico 

En la presente indagación se plantea la creación de un centro psiquiátrico dirigido 

específicamente a niños y adolescentes. El objetivo principal es proporcionar una nueva 

clase de instalación que cuente con espacios diseñados para promover el bienestar de las 

personas que sufren enfermedades mentales.  

Considerando la problemática mencionada anteriormente, la implementación de este centro 

sería beneficiosa para más de 56 040 menores que residen en el área de San Juan de 

Lurigancho. La relevancia de desarrollar este proyecto en este distrito analizado, radica en 

que aproximadamente una cuarta parte de los diagnosticados pertenecen al distrito, así como, 

en la falta de instalaciones adecuadas para brindar la atención necesaria a los residentes, 

tanto en el propio distrito como en los distritos circundantes. 

Además, se debe considerar que el 65.3% de la población pertenece a un estrato 

socioeconómico medio bajo y bajo, lo que dificulta su acceso a este servicio básico e 

incrementa las posibilidades de padecer algún tipo de enfermedad mental.  

El centro psiquiátrico especializado en niños y adolescentes se encuentra en la categoría de 

establecimientos especiales dentro de los equipamientos de salud. En el área de San Juan de 

Lurigancho, este tipo de equipamiento de gran magnitud no existe, lo que afecta 

considerablemente al sector de la salud debido a la alta demanda que lo requiere. 

Además, se ha decidido aplicar criterios de arquitectura sensorial en el diseño del centro 

psiquiátrico, debido a que se busca intervenir en los patrones de pensamiento y conducta de 

los usuarios, contribuyendo así a su bienestar mental y físico. Además, este enfoque acelera 

el proceso de recuperación y produce resultados rápidos y efectivos. 

Es fundamental resaltar que los menores que padecen enfermedades mentales experimentan 

dificultades en su aprendizaje y en la gestión de sus emociones, lo que altera sus rutinas 
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diarias. Por consiguiente, es fundamental dar igual relevancia a la atención de la salud mental 

de los menores que a la de su salud física 

1.2.1 Viabilidad financiera  

Con el fin de asegurar la estabilidad financiera del proyecto, se tomará en consideración 

el precio por metro cuadrado en la zona de San Juan de Lurigancho, así como el costo de 

la construcción. Estos aspectos serán evaluados en un período estimado de 20 años.  

 

Nota: El cuadro de inversión, gastos y ganancias indica que se necesitará un total de 

aproximadamente 45 431 550 soles para la realización del proyecto. 

Según el análisis realizado, se estima que se requerirá una inversión aproximada de 45 

431 550 soles para llevar a cabo el proyecto. Esta cifra incluye tanto el costo del terreno 

como el de la infraestructura. Cabe destacar que cada año se prevé un aumento en los 

gastos asociados al funcionamiento de este equipamiento.  

Conforme a las directrices del MEF, se aplicará una tasa de descuento del 5,5% durante 

un período de 20 años, lo que implica que cada año se descontará dicho porcentaje de los 

gastos generados por el centro. Es importante mencionar que, dado que este equipamiento 

tiene como objetivo brindar un servicio a la comunidad, no se generarán ganancias 

monetarias. Sin embargo, la implementación de este proyecto permitirá beneficiar al 

grupo poblacional al proporcionar una atención destacada para el tratamiento y 

prevención de problemas mentales. Esto contribuirá a salvar vidas y mejorar el bienestar 

mental de la comunidad. 
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1.2.2  Viabilidad de mercado 

Para determinar la factibilidad del mercado, se considera la demanda existente en el 

distrito donde se lleva a cabo el proyecto, observando que hay una carencia de servicios 

de atención para quienes enfrentan problemas de salud mental 

Es un proyecto destinado a brindar servicios a la comunidad infantil, teniendo como 

población objetivo a un total de 56,040 menores que padecen algún tipo de afección 

mental y están desatendidos. 

Nota: La tabla revela que el total de 56 040 niños y adolescentes diagnosticados no 

reciben atención en San Juan de Lurigancho. 

Para determinar la población que será atendida en el equipamiento, utilizamos los datos 

de personas que son atendidas anualmente en los Hospitales Psiquiátricos a nivel 

nacional, considerando el número de habitantes en los distritos aledaños. 
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Nota: La tabla muestra la suma total de habitantes por distritos aledaños a cada caso 

nacional.  

Con los datos obtenidos del número total de habitantes de los distritos aledaños, 

calculamos una media aritmética. Esta media se halla al dividir la cifra total de habitantes 

en los distritos aledaños a cada hospital entre el número de pacientes atendidos 

anualmente por cada caso nacional. Esto nos proporciona una estimación aproximada de 

las personas que serán atendidas anual y mensualmente en el equipamiento.  
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Nota: La tabla muestra que la media aritmética es de 0.080052 la cual nos ayudará a 

determinar el total anual de los niños y adolescentes que serán atendidos anualmente. 

De acuerdo con la información recabada, se determina la capacidad del centro en función 

de los 56 040 niños y adolescentes como población demandante siguiendo la siguiente 

fórmula: 

Media aritmética * número de hab. por distrito = Personas atendidas anualmente. 

Nota: El cuadro señala que el total anual de niños y adolescentes que serán atendidos es 

de 4 486 y el total mensual es de 374 pacientes. 

Por otro lado, tomando como referencia el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, 

se calculará la oferta y demanda de equipamientos de salud mental para el distrito. Dentro 

de los equipamientos de salud requeridos para un área metropolitana se encuentran los 
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Puestos de Salud tipo II, Centros de Salud, Hospital tipo II Categoría II-2, Hospitales tipo 

III de Categoría III-1, y Centros/Institutos Especializados de Categoría III-2. Estos tipos 

de centros son cruciales para proporcionar la atención médica necesaria en el distrito.  

 

Nota: La tabla señala los niveles jerárquicos de los equipamientos de salud, siendo el 

primer nivel las áreas metropolitanas, las cuales deberían estar equipadas con todos los 

equipamientos médicos. 

Dentro de Lima Metropolitana, de acuerdo con el MINSA, se encuentran 3 hospitales 

especializados en Psiquiatría: el Hospital Víctor Larco Herrera, de categoría III-1; el 

Hospital Hermilio Valdizan, de categoría III-1; y el Instituto Nacional de Salud Mental- 

Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, de categoría III-2. Sin embargo, estos equipamientos 
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mencionados anteriormente no cubren la demanda total requerida por la población.

 

Nota: La tabla señala que en Lima metropolitana existe un total de 37 centros de salud 

mental comunitarios, 2 hospitales especializados de categoría III-1 y un instituto 

especializado de categoría III-2. 

El INEI informa que en el área de San Juan de Lurigancho actualmente existen 3 Centros 

de Salud Mental Comunitarios, y no dispone de otros equipamientos de mayor categoría 

en el área de la atención en salud mental. Esto significa que los equipamientos existentes 

son insuficientes para satisfacer la demanda actual y proporcionar atención oportuna. 

Nota: La tabla muestra que el distrito posee 3 centros de salud mental comunitarios y 

ningún otro equipamiento de mayor categoría. 

En conclusión, la implementación del proyecto beneficiaría a más de 56 040 menores 

diagnosticados con algún tipo de trastorno mental dentro de un intervalo de 1 a 19 años 

sin atención en el distrito analizado. A fin de abordar esta situación, el proyecto busca 

brindar atención médica a un total de 4 486 niños y adolescentes anualmente, con la 
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intención de ampliar su alcance. 

1.2.3 Relación entre la viabilidad comercial y financiera 

El proyecto demuestra la relevancia y necesidad del equipamiento en la comunidad. Para 

lograrlo, se identificó el problema, se establecieron objetivos claros, así como el público 

beneficiario. Además, se diseñó un plan de ejecución que busca la colaboración y apoyo 

del estado, con el propósito de generar un impacto favorable prolongado en la sociedad. 

Este equipamiento tiene como objetivo servir a la comunidad sin la generación de 

ganancias monetarias, centrándose en proporcionar un servicio óptimo para la atención y 

la prevención de problemas mentales, lo que contribuirá a salvar vidas y mejorar el estado 

de salud mental de la comunidad. 

1.2.4 Viabilidad técnica y tecnológica 

En el Perú, se cuenta con una amplia capacidad para llevar a cabo proyectos de 

construcción, tanto de baja como de alta complejidad. Esto se debe al gran número de 

personal capacitado en el ámbito de la construcción. Existe una supervisión constante que 

posibilita la actualización de la información a través de instituciones como SENCICO, 

CAPECO y ICG. 

En cuanto al sistema estructural utilizado, se empleará un enfoque aporticado que 

incorpora muros de corte, los cuales se ajustan a las regulaciones y disposiciones 

establecidas en las normas actuales, siguiendo la Norma Técnica E-030 de Diseño 

Sismorresistente y la Norma Técnica de Edificación E-060 de Concreto Armado. 

Para el análisis de cargas sísmicas, se empleará el software SAP 2000, el cual calcula los 

desplazamientos y las fuerzas sísmicas, asegurándose de que se ajusten a los requisitos 

definidos en la Norma de Diseño Sismorresistente E-030. 

En este proyecto, se implementará la variable de la Arquitectura Sensorial, una disciplina 

que emerge de la evolución del pensamiento humano y que da lugar a nuevas corrientes 

arquitectónicas centradas en la naturaleza y el bienestar espiritual de las personas. Su 

objetivo no solo es crear espacios funcionales, sino también diseñar entornos que 

estimulen directamente los sentidos humanos. 

La relación entre arquitectura y psicología es esencial, y la relevancia de diseñar un centro 

psiquiátrico utilizando principios de arquitectura sensorial subraya la conexión entre 
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ambas áreas. Según Henar Belmonte, arquitecta especialista en entornos de salud, 

aspectos como la intensidad lumínica, el nivel de ruido y las vistas pueden influir 

significativamente y de manera inmediata en el estado emocional de personas con 

capacidades cognitivas o neurológicas alteradas, ya sea temporal o permanentemente 

(Belmonte, 2020). 

En resumen, San Juan de Lurigancho posee las capacidades necesarias para llevar a cabo 

la construcción del centro psiquiátrico, ya que cuenta con acceso fácil a la materialidad 

que se utilizará en la construcción y una amplia mano de obra capacitada en este tipo de 

proyectos. Además, se reconoce que los espacios arquitectónicos provocan un impacto 

considerable en las experiencias de los usuarios. Al aplicar la variable de la arquitectura 

sensorial en este proyecto, se espera mejorar y agilizar el proceso de recuperación de los 

pacientes, brindando un entorno propicio para su bienestar. 

1.2.5 Viabilidad legal 

El organismo encargado de formular las normas y regulaciones generales para el 

funcionamiento eficiente de las instalaciones médicas en el Perú es el Ministerio de Salud. 

No obstante, es importante señalar que en el país no existe una norma técnica específica 

para los centros especializados en psiquiatría. En lugar de ello, se aplican normativas que 

regulan las instalaciones de atención médica y los Centros de Salud Mental Comunitarios, 

los cuales están sujetos a la regulación de su respectiva jurisdicción. 

La Ley N° 30947, “Ley de la salud mental”, publicada en el diario "El Peruano" en el año 

2019, tiene como objetivo establecer la prioridad en cuanto a la disponibilidad de los 

servicios, fomentar la prevención, el tratamiento médico y la rehabilitación en salud 

mental como aspectos esenciales para garantizar el pleno ejercicio del derecho de 

bienestar mental de individuos y grupos familiares. 

Además, la atención mental se basa en el respeto incondicional a los derechos esenciales 

y la integridad de cada individuo, sin discriminación. 

En junio de 2012, se aprobó la Ley N° 29889, que modifica el Artículo 11 de la Ley 

General de Salud (Ley N° 26842 “Ley General de la Salud”). La ley busca asegurar la 

posibilidad de acceder equitativamente a la atención de la salud mental, a través de 

personal capacitado y recursos adecuados. Se enfatiza la confidencialidad y la 

continuidad educativa de los pacientes. Las personas que enfrentan pobreza y tienen una 
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discapacidad mental deberían ser incorporadas al Seguro Integral de Salud, y se asignan 

responsabilidades de supervisión y coordinación al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y al Ministerio de Salud en lo relacionado con políticas de salud mental. 

En el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-

2021 se menciona que mediante el Decreto Supremo N° 033-2006-SA7, se aprobó el 

Reglamento el 6 de octubre de 2015, estableciendo nuevas estructuras en el área de los 

servicios de salud mental, como los Centros de Salud Mental Comunitarios, Unidades de 

Hospitalización en Salud Mental y Adicciones en Establecimientos de Salud desde el 

nivel II-2, Centros de Rehabilitación Psicosocial, Hogares y Residencias Protegidas. 

Estas estructuras se integran en las redes de servicios médicos existentes. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lideró la formulación del Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2021), 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP en 2012. Este plan establece 

un marco de políticas públicas en Perú, guiando tanto al Estado como a la sociedad civil 

en el desarrollo integral de niños y adolescentes. Se organiza en torno a cuatro objetivos 

estratégicos que cubren distintas etapas de la vida de esta población, con un enfoque en 

derechos, ciclo de vida, género, interculturalidad y equidad. Esto demuestra la 

importancia que el Estado otorga a la satisfacción de las necesidades de este grupo para 

su desarrollo humano completo. 

Podemos concluir que existen leyes que respaldan la implementación de equipamientos, 

ya que corresponde al gobierno asegurar el respaldo necesario para la construcción del 

centro psiquiátrico necesario para los residentes del distrito. 

1.2.6 Viabilidad medioambiental  

El objetivo de este proyecto en el sector analizado se centra en el uso de sistemas 

constructivos sostenibles y sustentables con el objetivo de reducir las repercusiones 

negativas en el entorno ambiental y asegurar el manejo adecuado de los recursos 

naturales. Para garantizar esto, se utilizarán herramientas que aseguren la viabilidad del 

proyecto, tales como: 

○ Código Técnico de Construcción Sostenible: 
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De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción 

y el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente Urbano y Desarrollo Rural, el 

Código Técnico de Edificaciones Sostenibles fija requisitos básicos para 

promoverla optimización del consumo de energía y la gestión responsable del 

agua en las edificaciones. Estos requisitos incluyen el diseño de paredes, techos 

y suelos adaptados a las condiciones climáticas locales, el uso de unidades de 

enfriamiento con certificación de eficiencia energética, la integración de 

sistemas solares, la instalación de sanitarios de bajo consumo y la instalación e 

integración de sistemas para el tratamiento y reciclaje de las aguas residuales. 

○ Certificación LEED para arquitectura hospitalaria: 

La certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) es un 

sistema acreditado y utilizado en todo el mundo para evaluar y reconocer 

edificios y proyectos que cumplen con estándares de sostenibilidad y eficiencia 

energética. Este sistema de certificación también se aplica a equipamientos de 

salud y puede variar según el nivel de cumplimiento y las diferentes categorías, 

lo que refleja el compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética del 

sector salud. 

En otras palabras, la confortabilidad y el estándar de vida de las personas aumentarán 

como resultado del cumplimiento de estándares de construcción sostenibles. La 

utilización de la certificación LEED demostrará cuán sostenible es el edificio y ayudará 

a reducir el consumo de recursos, incluidos agua, energía, materias primas y otros 

insumos. 

1.3 Objetivo de la investigación: 

Determinar los criterios de arquitectura sensorial para el diseño de un Centro 

Psiquiátrico especializado en niños y adolescentes en San Juan de Lurigancho en el 

año 2023. 

1.3.1 Objetivos específicos:  

● Definir que es un Centro Psiquiátrico especializado en niños y adolescentes 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2023. 
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● Identificar las características y necesidades del usuario de un Centro 

Psiquiátrico especializado en niños y adolescentes en el distrito de San Juan 

de Lurigancho, 2023. 

● Analizar los criterios de Arquitectura Sensorial enfocado al color para un 

Centro Psiquiátrico especializado en niños y adolescentes en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, 2023.  

1.4 Determinación de la población insatisfecha 

En San Juan de Lurigancho, se estima que hay aproximadamente 56 040 menores de 

edad identificados con algún tipo de enfermedad mental y que no reciben atención. 

Además, se proyecta que este equipamiento atenderá a alrededor de 379 personas al 

año. Con estos datos, podemos calcular la estimación de la población insatisfecha en 

períodos de 2 años, 5 años y 10 años. 

1.4.1 Estimación de la población insatisfecha 

Para calcular la población insatisfecha, utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

La población actual de niños y adolescentes diagnosticados y que no cuentan con servicio 

es de 56 040  personas.  
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Nota: La tabla muestra el cálculo realizado mediante el uso de la fórmula para calcular el 

total de población insatisfecha a corto, medio y largo período. 

 

Nota: La tabla indica que en un período de corto plazo habría un total de 65 365 

menores de edad insatisfechos. Del mismo modo, a mediano plazo se estimaría un total 

de 82 341 menores insatisfechos y, finalmente, a largo plazo, se proyecta que haya un 

total de 120 986 niños y adolescentes que no reciben atención. 

Entonces, podemos concluir que a corto plazo la población crecerá un 4%, lo que nos 

daría una cantidad de 65 365 menores de edad insatisfechos. Del mismo modo, a mediano 

plazo se estimaría un aumento del 32%, lo que sería un total de 82 341 menores 

insatisfechos. Finalmente, a largo plazo se proyecta un crecimiento del 54%, lo que 

resultaría en un total de 120 986 niños y adolescentes que no recibirán atención. 

1.5 Normatividad 

La Norma A.010, Condiciones Generales de Diseño del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2021), el propósito es establecer los criterios y condiciones mínimas para el 

desarrollo arquitectónico de cualquier edificación. Su objetivo es asegurar que las 

actividades de las personas se efectúen en condiciones habitables, seguras y respetuosas con 

el ambiente.  

La Norma G.020, Principios Generales según el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2021), tiene como objetivo proporcionar entornos apropiados para la realización de 

actividades, con el fin de asegurar el bienestar, la integridad y la seguridad de los habitantes 

y usuarios de los espacios. Además, estipula los requisitos fundamentales para las estructuras 

y las instalaciones para minimizar el impacto de desastres naturales o provocados. Esto 

asegura que el proyecto se ejecute correctamente desde su fase inicial hasta su conclusión. 



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 42 

 

Según la Norma A.050, Salud del Reglamento Nacional de Edificaciones (2021), un 

centro de salud se conceptualiza como un establecimiento de atención primaria de salud que 

brinda servicios integrales en promoción, prevención y recuperación. Ofrece consultas 

médicas ambulatorias especializadas en medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y 

odontología, y también dispone de instalaciones para internamiento, especialmente en áreas 

rurales y urbanas marginales. Esta información será utilizada para determinar la categoría y 

el desarrollo detallado del equipamiento necesario.  

De acuerdo con el Capítulo II de las condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (2021), las edificaciones 

destinadas a la salud deben ser construidas en terrenos que cumplan con ciertas 

características. 

Estos terrenos deben ser mayormente planos y ubicados a una distancia segura de áreas 

propensas a la erosión, como aludes, huaycos y otros fenómenos similares. Además, se 

requiere que los terrenos estén sin defectos geológicos y se eviten áreas de baja altitud y 

terrenos con riesgo a inundación. Es importante eludir áreas con características arenosas, 

pantanosas, arcillosas, limosas, antiguos lechos de ríos o que presenten residuos orgánicos o 

rellenos sanitarios. Asimismo, se deben evitar zonas con presencia de agua en el subsuelo, 

siendo necesario remover tierra al menos 2.00 metros y asegurarse de que no haya 

afloramiento de agua. 

Las instalaciones de salud se organizan en función a su grado de complejidad, y tras el 

análisis realizado, se halló que el proyecto pertenece a la categoría de Centro de Salud con 

Internamiento I-4.  

Según el Subcapítulo I - Artículo 13 de los reglamentos de hospitales, se establecen las 

características que deben tener los pasajes de circulación en dichas instalaciones. A 

continuación, se detallan estas especificaciones: 

● Los pasajes destinados a pacientes ambulatorios deben tener como mínimo un ancho 

de 2.20 metros. 

● Los corredores externos y auxiliares exclusivos para el personal de servicio y/o carga 

deben tener un ancho de 1.20 metros. 

● El ancho de los pasillos en el interior de una unidad debe ser de 1.80 metros. 
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● Las circulaciones hacia las áreas abiertas deben tener barandas laterales y estar 

protegidas de la incidencia directa del sol y de la lluvia. 

Estas especificaciones garantizan la comodidad, seguridad y protección tanto para los 

pacientes ambulatorios como para el personal de servicio en los corredores designados. 

Además, se asegura que la circulación hacia los espacios abiertos esté adecuadamente 

protegida y resguardada de las condiciones climáticas. 

El Capítulo III, que se refiere a las condiciones especiales para personas con discapacidad, 

establece que en las edificaciones de salud se deben aplicar normas adicionales a las 

mencionadas en la Norma A.120 sobre condiciones para personas con discapacidad. A 

continuación, se detallan estas condiciones especiales: 

● En la unidad de internamiento, se debe contar con señalización en Braille para 

personas con discapacidad visual. 

● El color de las puertas debe contrastar con los muros contiguos para facilitar la 

identificación visual. 

● Las puertas deben tener cerraduras con manijas tipo palanca para facilitar su apertura 

por parte de personas con discapacidad motora. 

● Se debe contar con señalización normativa y en relieve para proporcionar 

información accesible a personas con discapacidad visual. 

● En la proximidad de rampas y otros cambios de nivel, el piso debe tener una textura 

distinta a la predominante en una distancia adecuada no menor a 1.20m y con el 

mismo ancho que la rampa o escalera correspondiente. 

● Se deben colocar señalizaciones que indiquen el acceso permitido a perros guía 

utilizados por personas con discapacidad visual. 

Estas condiciones especiales buscan asegurar la facilidad de acceso y el confort de las 

personas con discapacidad en las edificaciones de salud, permitiendo su fácil orientación, 

movilidad y uso de las instalaciones. 

El Artículo 26 establece las características que deben cumplir las escaleras integradas, las 

cuales son las siguientes: 

● El área cercana a la escalera debe tener un ancho de 1.20 metros y presentar una 

textura diferente al piso predominante, permitiendo una fácil identificación y 

delimitación de la zona. 
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● Los pasamanos deben ser instalados en los laterales de la escalera, a una altura de 75 

cm y 90 cm respecto al nivel del piso, y deben extenderse tanto en el inicio como en 

el final de la escalera, brindando soporte y seguridad a los usuarios durante su 

ascenso o descenso. 

Estas características buscan asegurar el acceso y seguridad de las personas al utilizar las 

escaleras integradas, facilitando su uso y evitando posibles accidentes o dificultades durante 

el desplazamiento. 

En el Artículo 5 de la Norma A.120 - Accesibilidad para Personas con Discapacidad del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (2021). Se especifican las siguientes condiciones que 

deben cumplirse en las zonas de entrada a las edificaciones: 

● Los pisos de los accesos deben ser firmes y contar con una superficie antideslizante 

para evitar caídas. 

● Los escalones y contrapasos de las escaleras deben tener dimensiones uniformes para 

facilitar el desplazamiento seguro. 

● El radio de curvatura de los bordes de los escalones no debe ser superior a 13 mm. 

● Los cambios de nivel de hasta 6 mm pueden ser verticales y no requieren un 

tratamiento especial en los bordes. Para cambios de 6 mm a 13 mm, se recomienda 

biselarlos con una pendiente no mayor a 1:2. En el caso de cambios superiores a 13 

mm, se deben utilizar rampas para resolverlos adecuadamente. 

● Las rejillas de ventilación ubicadas a nivel de tránsito de las personas deben tener un 

espaciamiento que impida el paso de una esfera de 13 mm. 

● Los pisos con alfombras deben estar fijos, confinados entre paredes o con platinas en 

sus bordes para evitar tropiezos o movimientos indeseados. 

● Las cerraduras de las puertas, mamparas y paneles de vidrio deben ser de tipo palanca 

con una protuberancia en el extremo o un diseño similar que evite el deslizamiento 

de la mano hacia abajo. Además, la cerradura de las puertas accesibles debe estar 

posicionada a una altura máxima de 1.20 m sobre el nivel del suelo. 

Estas disposiciones buscan garantizar la accesibilidad y seguridad de las personas con 

discapacidad en las áreas de acceso a las edificaciones. Al cumplir con estas normas, se 

fomenta la igualdad de oportunidades y se facilita el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 
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En el Artículo 3 de la Norma A.130 - Requisitos de seguridad - Capítulo I - Sistemas de 

evacuación del Reglamento Nacional de Edificaciones (2021), se establece que todas las 

edificaciones tienen una cantidad específica de personas en función de su uso, la cantidad y 

disposición del mobiliario, y el área disponible para las personas. Es importante tener en 

cuenta que una misma edificación puede tener diversos usos, lo cual puede variar la cantidad 

de personas presentes y el nivel de riesgo en la misma edificación. Sin embargo, estos usos 

deben estar permitidos dentro de la zonificación establecida en el Plan Urbano. 

El Artículo 3 de la Norma EM.010 - Instalaciones eléctricas interiores del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (2021), se refiere a los cálculos de iluminación en las 

instalaciones eléctricas interiores. Estos cálculos son necesarios para asegurar una adecuada 

iluminación en los diferentes ambientes dentro de las edificaciones. Se establecen niveles 

mínimos de iluminación en lux para cada tipo de ambiente, los cuales garantizan la calidad 

necesaria para realizar tareas visuales y actividades específicas. 

Es responsabilidad de los proyectistas cumplir con las disposiciones del Código Nacional de 

Electricidad y las Normas DGE relacionadas con la iluminación, a fin de asegurar que los 

niveles mínimos de iluminación sean alcanzados y se brinde una iluminación adecuada en 

cada espacio. Esto contribuye a la seguridad y comodidad de las personas que utilizan dichos 

ambientes.  

Nota: La tabla muestra la iluminancia en servicio y calidad para las áreas generales en 

edificios  
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Nota: La tabla muestra una lista de calidad visual que va desde A hasta E, en función del 

tipo de ambiente que lo requiera, donde A representa la mayor iluminación para tareas 

visuales muy precisas y E la menor para ambientes de baja demanda visual.  
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Nota: La tabla muestra la lista de ambientes al interior de un hospital, la iluminancia mínima 

que deben cumplir y la calidad requerida. 

En el Artículo 5 de la Norma EM.010, según el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2021) - Componentes de un proyecto de instalación eléctrica:  

● Memoria Descriptiva: Documento que describe detalladamente las características y 

especificaciones técnicas del proyecto de instalación eléctrica. 

● Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Público: Evaluación y determinación de 

la viabilidad técnica y económica para el suministro del servicio público de 

electricidad en el lugar donde se desarrollará el proyecto. 
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● Memoria de Cálculo: Documento que contiene los cálculos y dimensionamientos 

necesarios para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente de la instalación 

eléctrica. 

● Especificaciones Técnicas: Conjunto de instrucciones y requisitos técnicos que 

deben cumplir los materiales, equipos y componentes utilizados en la instalación 

eléctrica. 

● Planos: Representaciones gráficas del diseño y distribución de la instalación 

eléctrica, incluyendo ubicación de puntos de conexión, circuitos, tableros de 

distribución, entre otros. 

● Certificado de Habilitación de Proyectos: Documento emitido por autoridades 

competentes que certifica que el proyecto de instalación eléctrica cumple con los 

requisitos y normativas vigentes.  

En el Artículo 10, Requisitos de ventilación para usos específicos, inciso 3.6 de la Norma 

EM.030 - Instalaciones de Ventilación del Reglamento Nacional de Edificaciones (2021), se 

establecen los requisitos de ventilación para hospitales, que también incluyen sanatorios, 

postas médicas y otros establecimientos de salud en general. Según la norma, todos los 

espacios utilizados habitualmente por personas deben estar provistos de ventilación. Esto se 

puede lograr mediante ventanas que cuenten con un área libre de ventilación no menor a un 

veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habitación. En caso de no cumplir con esta 

condición, se debe contar con un sistema mecánico de ventilación. 

En el Anexo A 2.2 de la Norma EM.030 - Instalaciones de Ventilación del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (2021), se presentan los valores referenciales de temperatura, 

humedad relativa, renovadores y concentraciones máximas admisibles en las instalaciones 

de ventilación. Estos valores varían según el uso de los diferentes espacios, que se pueden 

distinguir en dos categorías: locales de permanencia y de trabajo, y locales especiales. Para 

conocer los valores específicos de temperatura, humedad relativa y renovaciones requeridos, 

se deben consultar las tablas correspondientes a cada tipo de local mencionado en la norma. 

Es importante cumplir con estos requisitos de ventilación para asegurar la calidad del aire 

en los espacios utilizados, tanto para la comodidad de las personas como para mantener 

condiciones de salud adecuadas. Los valores de temperatura, humedad relativa y 

renovaciones proporcionan pautas para lograr un ambiente interior óptimo en función del 

uso específico de cada local.  
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Nota: Las tablas indican las medidas mínimas los diferentes tipos de Local y sus 

renovaciones por cantidad de hora, la temperatura del aire requerida en centígrados y la 

humedad relativa en porcentaje. 

Artículo 4, Consideraciones Específicas para Ascensores, de acuerdo con la Norma EM.070 

- Transporte mecánico del Reglamento Nacional de Edificaciones (2021), en los edificios 

destinados a la atención de la salud, como hospitales y clínicas, que cuenten con más de 100 

camas, se requerirá la instalación de un montacamillas. En el caso de edificios con hasta 200 

camas, se deberá contar con un ascensor y un montacamillas. Los montacamillas deben estar 

equipados en su cabina con uno o dos dispositivos de alumbrado de emergencia, así como 
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un medio de comunicación auditiva con el exterior. Además, se debe considerar un sistema 

de emergencia que garantice la nivelación y apertura de puertas en caso de corte de 

suministro eléctrico.  

Artículo 7, Montacamillas y Montacama, se establece que la capacidad mínima de carga de 

un montacamillas debe ser de 1000 kg. Asimismo, se especifica que el ancho mínimo de la 

puerta debe ser de 1100 mm, lo que implica que el ducto del montacamillas debe ser 

dimensionado adecuadamente para cumplir con esta medida. 

1.5.1 Normas de establecimiento de salud 

Norma 113, Infraestructura y equipamiento de los centros de salud del primer nivel de 

atención. 

Artículo 6.2.1.1, establecido por el Minsa en 2019, se detallan las normas relacionadas 

con los corredores de circulación interior en áreas asistenciales y no asistenciales de los 

centros de salud del tercer nivel de atención. 

● Para los corredores de circulación interior en áreas asistenciales, se recomienda 

un ancho referencial de 2.40 m entre muros. En caso incluyan área de espera se 

considerará 0.60 m más si es para un lado y 1.20 m más si es para los dos lados. 

● Para corredores técnicos se deberá considerar un ancho mínimo de 1.50. 

El Artículo 6.2.1.2, referente a las tecnologías constructivas, indica que se deben utilizar 

tecnologías que mejoren las condiciones de habitabilidad y confort.  

● Los materiales de construcción serán seleccionados según la disponibilidad de 

recursos en cada región, siempre garantizando la seguridad e higiene del 

establecimiento.  

● Los sistemas constructivos e instalaciones utilizados deberán asegurar la 

integridad del inmueble y sus usuarios, teniendo en cuenta un diseño estructural 

que permita futuras modificaciones si es necesario. Estos sistemas pueden ser 

tanto convencionales como no convencionales. 

El Artículo 6.2.1.6, referente a la altura mínima libre el cual debe de ser 2.70 m desde el 

piso terminado hasta el falso cielo raso o cielo raso, y esto debe de permitir el paso de las 

tuberías horizontales sin comprometer el sistema estructural. 
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El artículo 6.2.1.7 se refiere a los ambientes complementarios de uso compartido y 

establece que se debe contar con un cuarto de limpieza por cada 400 m2 de área techada 

en cada nivel de la edificación. sistema  

Por último, el artículo 6.2.1.8 aborda los ductos y establece que no deben ser utilizados 

para el sistema de recolección de residuos sólidos ni para ropa sucia. Además, se 

especifica que las dimensiones mínimas de los ductos de ventilación deben ser de 60 x 60 

cm según esta norma. 

LEY Nº 30947 - LEY DE SALUD MENTAL 

Según la publicación realizada por el Congreso de la República: 

Artículo 4 - Ley de Salud Mental publicado por el Diario el Peruano (2019). El 

propósito principal de esta ley es: 

1. Salvaguardar la salud integral y el bienestar de las personas, así como el de sus 

familias y comunidades. 

2. Asegurar el respeto a la dignidad de las personas que enfrentan problemas de salud 

mental o discapacidad, quienes se benefician de un régimen legal de protección 

integral y atención. Esto se realiza a través del modelo de atención comunitaria, 

que garantiza la continuidad de los cuidados, la rehabilitación psicosocial y la 

reintegración social. 

3. Fomentar la coordinación y colaboración intersectorial y multisectorial, así como 

el desarrollo de servicios de atención comunitaria en salud mental. Esto se logra 

mediante programas y planes de promoción, prevención y protección de la salud 

mental, con una perspectiva integral. 

4. Reforzar las habilidades y capacidades de los profesionales encargados de 

gestionar y brindar servicios de salud mental, atención integral y otros servicios 

de inclusión social, tanto a nivel sectorial como multisectorial. 

5. Garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos para los usuarios que 

los requieran, a través de políticas de aseguramiento y cobertura tanto en el sector 

público como en el privado. 

Artículo 28. Requisitos de los establecimientos de salud. 

Los establecimientos de salud MÉXICO que brinden servicios de hospitalización deben 

cumplir, al menos, con las siguientes condiciones: 
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1. Proporcionar ambientes seguros, limpios y que sean lo menos restrictivos posible, 

de manera que salvaguarden la integridad física y mental de los pacientes. 

2. Contar con personal médico y de salud especializado en cantidad suficiente para 

garantizar una atención adecuada. 

3. La hospitalización de niños y adolescentes debe ser considerada como una medida 

excepcional y sólo se llevará a cabo si es estrictamente necesario desde el punto 

de vista clínico. En caso de requerirse la hospitalización de niños menores de doce 

años, se permitirá la presencia de sus familiares como acompañantes, siempre y 

cuando el médico a cargo lo considere apropiado. 

1.5.2 Análisis y normas de leyes internacionales -México. 

El objetivo del Código de Edificación de Viviendas (CEV) es regular el proceso de 

construcción de viviendas en entornos urbanos, garantizando una infraestructura 

adecuada que salvaguarde la seguridad de los residentes, su salud y bienestar en general. 

Esto se logra a través de la implementación de medidas como la accesibilidad económica, 

la resistencia estructural, la disponibilidad de salidas de emergencia, la estabilidad, la 

higiene, la iluminación, la ventilación, el uso eficiente de la energía, y la seguridad contra 

incendios y otros riesgos ambientales. 

En cuanto a los requisitos de espacio, se establecen áreas libres mínimas por cada espacio 

de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla: 
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Nota: La tabla nos muestra las áreas mínimas y las medidas mínimas de los libres para 

los distintos espacios, ya sean habituales o auxiliares.  

1.5.3 Código de construcción sostenible 

Capítulo I: Edificaciones Sostenibles - Eficiencia Energética 

● De acuerdo con el inciso 3.5.4. del Código de Construcción Sostenible, se 

establece que las edificaciones que se encuentren dentro de las Normas Técnicas 

A.030 Hospedaje, A.040 Educación y A.050 Salud del Reglamento Nacional de 

solar en Edificaciones deben incorporar un sistema de calentamiento de agua 

utilizando energía solar. 

● En el mismo sentido, el inciso 3.5.6. del Código de Construcción Sostenible indica 

que las edificaciones mencionadas en los numerales 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.4 deben 

cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas IS.010 "Instalaciones 

Sanitarias para Edificaciones" y EM.080 "Instalaciones con Energía Solar" del 
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Reglamento Nacional de Edificaciones, así como seguir las especificaciones 

técnicas proporcionadas por el fabricante. 

En resumen, al recopilar y analizar las normas y leyes pertinentes, se determina que para 

el desarrollo y diseño del proyecto en cuestión se deben aplicar las condiciones y 

regulaciones establecidas en la Norma A 050 Norma Técnica de salud, que nos guiará en 

el diseño adecuado y funcional del equipamiento, y en la Norma para Centros de Salud 

Mental comunitarios, que proporcionará orientación específica para el equipamiento 

propuesto. Siguiendo estas normas, podremos lograr con éxito la creación de un Centro 

Psiquiátrico Especializado en niños y adolescentes en San Juan de Lurigancho. 

1.6 Referentes 

En la siguiente lista se muestran los referentes arquitectónicos que serán analizados en 

etapas posteriores para obtener información sobre aspectos generales, como el concepto del 

proyecto, la idea principal, los antecedentes históricos y la metodología de diseño, tanto en 

términos formales como funcionales. Estos referentes serán de gran ayuda para desarrollar 

los lineamientos de diseño que aplicaremos en el proyecto. 

 

Nota: La imagen muestra el centro psiquiátrico Friedrichshafen ubicado en Alemania. La 

fotografía fue realizada por el fotógrafo Werner Huthmacher.  
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Nota: La imagen muestra el hospital psiquiátrico Kronstadt ubicado en Bergen, Noruega. 

La fotografía fue tomada por los fotógrafos Pål Hoff y Helge Skodvin.

 

Nota: La imagen muestra un centro psiquiátrico ubicado en Pamplona, España. La 

fotografía fue tomada por el fotógrafo Rubén P. Bescós. 
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Nota: La imagen muestra un centro psiquiátrico ubicado en la ciudad portuaria de 

Dinamarca.  

 
Nota: La imagen muestra el hospital psiquiátrico ubicado en el distrito de Magdalena del 

Mar, en el departamento de Lima, Perú.   
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Nota: La imagen muestra el hospital psiquiátrico ubicado en el distrito de Santa Anita, en el 

departamento de Lima, Perú. 

Se elaboró un cuadro de selección para elegir los proyectos, teniendo en cuenta aspectos 

como la ubicación, tipología, clima, usuarios y espacios.   
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Nota: La tabla anterior muestra el análisis realizado a dos centros psiquiátricos 

internacionales, uno ubicado en Alemania y otro en España. Estos se comparan no solo por 

su diferente ubicación, sino también por el año de construcción, los arquitectos involucrados, 

el área de los proyectos, su tipología, el clima, la demanda de usuarios y los diversos espacios 

que contienen. 
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Nota: La tabla anterior muestra el análisis realizado a dos centros psiquiátricos 

internacionales, uno ubicado en Noruega y otro en Dinamarca.  
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Nota: La tabla anterior muestra el análisis realizado a dos centros psiquiátricos nacionales, 

uno ubicado en el distrito de Magdalena del Mar y el otro en el distrito de Santa Anita, ambos 

en el departamento de Lima, Perú.  
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

2.1.1 Investigación mixta 

La investigación mixta es un método de investigación metódico y analítico que 

involucra la recolección y evaluación de datos tanto numéricos como descriptivos. 

Se integran y se analizan en conjunto para obtener conclusiones basadas en todos 

los datos recopilados y alcanzar un entendimiento más profundo del estudio. 

"El objetivo de la investigación mixta no es reemplazar ni la investigación 

cuantitativa ni la investigación cualitativa, sino utilizar las ventajas de ambos 

enfoques, combinándolos y tratando de reducir sus posibles limitaciones." 

(Sampieri, 2018) 

Técnica de investigación: 

Para esta investigación se utilizará la siguiente estructura, que se presenta en el 

siguiente gráfico: 

 

Nota: La figura nos indica cuales son los pasos del método científico como una 

técnica de investigación 

2.1.2 Tipo de estudio descriptivo-explicativo no experimental 

2.1.2.1 Estudio no experimental  

Los estudios no experimentales se definen como investigaciones que se realizan 

sin alterar intencionalmente las variables. Dicho de otro modo, son estudios en 

los que se omiten intencionalmente las variables independientes para observar 

cómo afectan a otras variables. En el estudio no experimental se examinan los 
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eventos que ocurren en su entorno natural con el fin de analizarlos. (Sampieri, 

2018). 

2.1.2.2 Estudio descriptivo 

El objetivo del estudio descriptivo consiste en identificar las cualidades, 

características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos u 

otros elementos que se examinan. Esto implica centrarse en medir o recoger 

datos de forma individual o conjunta sobre los conceptos o variables. que se 

abordan, sin necesariamente indicar su relevancia (Sampieri, 2018). 

2.1.2.3 Estudio Explicativo  

El método explicativo se centra en detallar conceptos o eventos y en identificar 

las conexiones entre ellos. Está orientado a investigar las causas detrás de 

fenómenos, ya sean de naturaleza física o social. Tal como su denominación lo 

sugiere, busca esclarecer las razones por las cuales ocurre un fenómeno 

determinado y en qué contextos específicos o por qué existe una relación entre 

dos o más variables (Sampieri, 2018).  

En consecuencia, determinamos en el marco de este estudio, resulta significativo 

emplear este tipo de estudio, ya que nos basaremos en situaciones que ya han 

ocurrido en la realidad. 

2.2 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.2.1 Análisis de casos 

El estudio de casos es una técnica de investigación de gran relevancia en este ámbito, 

que utiliza un enfoque cualitativo y experimental para explorar el objeto de estudio 

y examinar los fenómenos asociados. El análisis de casos nos brinda la oportunidad 

de acercarnos al tema de investigación y comprender los diversos aspectos que lo 

rodean. Además, los estudios de casos pueden servir como punto de partida para 

generar reflexiones e hipótesis acerca de fenómenos similares.  

“El análisis de un caso suele involucrar la combinación de múltiples métodos y 

enfoques, adaptados a la naturaleza del problema de investigación y del diseño. Es 

esencial contar con una base conceptual sólida y aspectos claramente definidos para 
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investigar el caso, de modo que se puedan responder adecuadamente a las preguntas 

formuladas.” (Zuhra, 2016) . 

2.2.2 Revisión bibliográfica  

El análisis de la literatura académica, también conocido como revisión bibliográfica, 

implica examinar y evaluar documentos relacionados con un tema específico. Esta 

técnica consiste en recopilar y analizar información publicada para obtener una visión 

general del tema y organizar el material de acuerdo con la perspectiva del 

investigador. A través de la revisión bibliográfica, se pueden identificar autores 

clave, comprender la dirección y las tendencias de la investigación, explorar los 

antecedentes del tema, examinar conceptos relevantes, experiencias y aspectos 

actuales relacionados con el tema de investigación, así como identificar las 

dificultades o limitaciones existentes en el estudio de la materia (LEA, 2016). 

Al definir los objetivos de la investigación de antemano, se facilita la selección de la 

información relevante que guiará el enfoque de la investigación. 

2.2.3 Revisión Normativa 

El análisis de normativas se centra en examinar y comprender las regulaciones y 

estándares establecidos para el sector de la construcción. Estas normas tienen como 

objetivo proporcionar pautas a seguir por los profesionales de la industria, con el fin 

de garantizar un entorno seguro, funcional y en cumplimiento de los principios de 

higiene y seguridad en la vida cotidiana de quienes lo utilizan. Es importante destacar 

que el conocimiento de estas regulaciones es fundamental para aquellos involucrados 

en la planificación y construcción de estructuras, y el incumplimiento de las normas 

puede tener consecuencias legales (Enrique, 2018). 

La revisión de las normativas permite entender las directrices y requisitos necesarios 

para intervenir en proyectos de reestructuración o creación de nuevas edificaciones.  
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS 

En este capítulo se presentarán los hallazgos cualitativos obtenidos a través del análisis y 

verificación de los criterios de diseño técnico-arquitectónico utilizando estudios de casos. 

También se abordarán los resultados de los cálculos arquitectónicos realizados en la ciudad, 

la programación arquitectónica y la selección del terreno. 

4.1 Estudio de casos arquitectónicos 

Se realizó el análisis de seis casos diferentes, incluyendo 4 internacionales y dos 

nacionales. Los casos internacionales son: Centro Psiquiátrico Friedrichshafen / Huber 

Staudt Architekten, Centro Psiquiátrico Vaillo + Irigaray Architects + Galar + Velaz, 

Hospital Psiquiátrico Kronsad / Origo Arkitekt Gruppe, y Hospital de Elsinor. Los casos 

nacionales son: Hospital Víctor Larco Herrera y Hospital Hermilio Valdizan.  
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Nota: La tabla anterior muestra los criterios de selección utilizando una puntuación del 1 al 

3 para cada definición, lo que nos permite determinar cuán similares o diferentes son entre 

todos los casos analizados. 
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Nota: La tabla anterior muestra los resultados de los parámetros de selección finales, en los 

cuales los centros psiquiátricos con mayor puntuación son los que presentan una mayor 

similitud. 

Según el cuadro de selección, se eligieron tres casos internacionales, a saber: Centro 

Psiquiátrico Friedrichshafen, Centro Psiquiátrico Vaillo y Hospital de Elsinor. Estos casos 

fueron seleccionados debido a su mayor similitud con las características de la propuesta de 

equipamiento. 

OA. Determinar los criterios de Arquitectura Sensorial en la propuesta de un Centro 

Psiquiátrico Especializado en niños y adolescentes en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

4.1.1 Dimensiones 

D1: Análisis del Lugar  

Según Ching (2008), el análisis del contexto implica examinar los factores y 

componentes que afectan la localización de un proyecto arquitectónico u obra, 
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considerando aspectos como organización, orientación, forma, integración y 

conexión con el entorno geográfico. Además, se evalúan los impactos que la obra 

puede tener tanto en el sistema social como en el natural. Este análisis busca 

desarrollar métodos y esquemas para comprender el lugar y su entorno, ya que las 

variables espaciales varían en cada ubicación, ya sea una zona urbana, periférica o 

no urbanizada. Para llevar a cabo un análisis territorial efectivo, se requiere una 

visión interdisciplinaria que se base en conceptos, métodos y herramientas analíticas 

que permitan un diseño arquitectónico o urbano viable, socialmente responsable y 

ambientalmente consciente. Este análisis se basa en el emplazamiento, 

posicionamiento, las condiciones del lugar y la respuesta del proyecto, así como los 

criterios de mantenimiento. 

D2: Análisis de la Función 

Según Roth(1999) Uno de los elementos principales dado por Vitruvio es la función, 

con apoyo de la idea de otros arquitectos de la época, los espacios son diversos en 

función de su propósito,  deben ser examinados y comprender cuál es su integridad 

para que así funcione de manera correcta, en otras palabras, debe de funcionar de 

manera práctica, útil, fiable y barata. Sin embargo, las funciones de los edificios 

cambian conforme pasa el tiempo y los espacios son alterados de manera que no es 

económico. Es por ello que la función debe de respetar los componentes básicos 

como la utilidad práctica, la función de circulación, la función simbólica y la función 

psicológica. En puntos más específicos para realizar este análisis, se consideran 

aspectos como las actividades, los flujos, los accesos, la zonificación, la distribución 

espacial, así como el entorno. 

D3: Análisis Espacial 

El enfoque se centra en examinar los elementos individuales del espacio, identificar 

sus componentes y comprender su comportamiento en determinadas condiciones. 

Bosque (1992) ofrece una definición más precisa del análisis espacial como "el 

conjunto de métodos de estudio de los datos geográficos que consideran, de alguna 

manera, sus características espaciales". El objetivo es desarrollar teorías generales 

sobre el espacio, comprender su naturaleza, desvelar las interacciones entre las 
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personas y el entorno, investigar los problemas sociales asociados y determinar los 

elementos variables involucrados. 

D4: Análisis de la Forma 

“La forma en la arquitectura es esencial para conectar la masa con el espacio. Los 

elementos arquitectónicos como las formas, texturas, materiales, y la manera en que 

la luz y las sombras se modulan, así como la elección del color, se integran para dar 

carácter y atmósfera al espacio. La calidad de la arquitectura se basa en la habilidad 

del diseñador para combinar y armonizar estos elementos en los espacios interiores 

y en el entorno exterior del edificio” (Edmund N. Bacon, The Design of Cities, 1974). 

La forma está vinculada a una percepción tridimensional de volumen o masa, 

mientras que el contorno va más allá, representando un concepto esencial que guía 

la forma formal. Hace referencia al diseño o al patrón de líneas y perfiles que 

configuran una figura o forma, teniendo en cuenta los principios compositivos, la 

proporción, la escala y, finalmente, el revestimiento tanto exterior como interior. 

D5: Análisis de la Estructura 

Según Diez (2021) La estructura es un armado que brinda equilibrio estático en la 

construcción, esta misma debe de sostener estática y estéticamente el diseño. 

Igualmente, mediante la configuración de una edificación, se debe ser capaz de 

interpretar su propósito y organización, ajustándose a la intención del proyecto, 

sometiéndose a él y resolviendo el diseño de manera precisa y eficiente. El análisis 

estructural es crucial en el diseño y construcción de estructuras para asegurar su 

integridad y rendimiento adecuado. 

4.1.2 Sub dimensión  

D1.S1: Emplazamiento 

En el libro "Análisis de las formas" de Le Corbusier se menciona que la conexión 

entre un edificio y su entorno se establece considerando factores como la visibilidad, 

la trayectoria, la exposición al sol y la proximidad a la vía de acceso. Los elementos 

del entorno, como colinas, valles, fuentes de energía, ríos o caminos, tienen un 

impacto directo o indirecto en la forma del edificio. Según Baca (2016), la ubicación 

permite determinar las condiciones de la edificación en ese lugar, considerando tanto 
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aspectos naturales como vegetación y plantaciones, como elementos humanos como 

las edificaciones vecinas y la configuración del entorno urbano. Además, se debe 

tener en cuenta la orientación solar y el viento. 

D2.S1: Circulación 

Según Sáez (2012), la circulación puede entenderse como una experiencia tangible 

que abarca tanto aspectos estéticos como simbólicos del movimiento. Esta 

experiencia está influenciada por múltiples variables que se pueden agrupar en dos 

categorías principales: aquellas relacionadas con la arquitectura y aquellas 

relacionadas con el contexto social. En cuanto a las variables arquitectónicas, se 

consideran aspectos como la forma física de los espacios, la estructura espacial, los 

mecanismos circulatorios y el equipamiento técnico. También se tienen en cuenta las 

rutas de organización, que incluyen los caminos, las estrategias de circulación y las 

unidades significativas. Además, se consideran los usos del espacio, como el 

programa funcional, la distribución de actividades y las relaciones entre ellas. Por 

otro lado, se encuentran las variables relacionadas con la especificidad arquitectónica 

y el contexto social. Estas variables incluyen el estado cultural subjetivo y social de 

la población, como la conciencia y la estructura de movimiento de los objetos, la 

sensibilidad, las capacidades y las actitudes de las personas. También se consideran 

las condiciones de recepción y el tipo de experiencia que se experimenta en el espacio 

circulatorio. 

D2.S2: Zonificación 

De acuerdo con Rodram (2020), la zonificación se refiere a la organización de los 

espacios arquitectónicos en ubicaciones adecuadas en función de las necesidades que 

se pretenden satisfacer. Este proceso considera la ubicación, coordinación y 

funcionamiento de otros espacios con funciones distintas pero relacionadas, y con 

capacidades similares o complementarias. En resumen, la zonificación implica 

dividir un área geográfica en sectores homogéneos que comparten características 

específicas. 

D2.S3: Ambiente 
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Según Perez y Porto (2011), el término "espacio arquitectónico" se refiere al lugar 

donde surge el objeto de la arquitectura. Este concepto está en constante revisión por 

parte de expertos en la materia, ya que abarca diversos aspectos. Las personas 

estamos continuamente inmersas en el espacio; nos desplazamos dentro de su 

volumen, observamos objetos y formas, percibimos el viento, escuchamos sonidos 

diversos, percibimos fragancias y experimentamos su forma; no solo por las 

restricciones impuestas, sino también por el uso de elementos formales que definen 

sus límites, forma, calidad, escala y dimensiones. Se considera que la arquitectura 

consiste en dar cierre al espacio, organizarlo y decorarlo mediante elementos de 

forma. 

D3.S1: Dimensión espacial 

Según Echazarreta (2018), el concepto de "tamaño" se refiere a la medida de las 

cosas, es decir, su dimensión y forma tal como las percibimos visualmente. En el 

contexto de la geometría, una dimensión se refiere a la extensión en términos de área 

de superficie, volumen y longitud. Por lo tanto, la dimensión se refiere a la distancia 

entre los límites de las superficies a lo largo de las líneas de longitud, altura, anchura 

y espesor. En relación con la dimensión, también entra en juego la escala en una 

relación matemática. La proporción, por su parte, se refiere a cómo percibimos el 

tamaño de los elementos en relación con otras formas. 

D4.S1: Principios Compositivos 

Según Arquys (2001), los principios son los cimientos, puntos de partida, 

fundamentos o causas subyacentes. También se les conoce como ideas generadoras, 

que son conceptos utilizados por los diseñadores para influir o dar forma a un diseño. 

Son ideas o reglas que proporcionan formas de organizar soluciones y crear 

estructuras informadas. Estos principios pueden considerarse como herramientas 

visuales que facilitan la integración de diferentes formas y espacios, tanto 

perceptuales como conceptuales, en un conjunto ordenado y unificado. 

D4.S2: Forma 

Según Ching (2017), la forma y el espacio son elementos esenciales en la 

arquitectura, y son considerados como parte del vocabulario básico y perdurable del 
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diseño. El vínculo entre la forma y el espacio es esencial en la organización y 

configuración de nuestro entorno. Se refiere a la manera en que se estructura 

internamente un proyecto arquitectónico, así como a su contorno externo y su 

interacción con el entorno en general. 

D4.S3: Cerramientos 

Según Perez y Merino (2014), el cerramiento se refiere al acto de cerrar o abrir algo, 

como fijar un objeto contra una abertura, bloquear la entrada de aire o luz, o separar 

el interior de algo del exterior. Por lo tanto, un cerramiento es cualquier elemento 

que cubre o cierra una abertura, pasaje o canal. En este sentido, los cerramientos son 

como una especie de barrera que permite utilizar el espacio para su propósito previsto 

al separar de manera física el interior del exterior. 

D5.S1: Sistema 

Según Giordani y Leone, se refiere a un conjunto estable de elementos de diseño que 

tienen la función de levantar y mover cargas, y finalmente transferir los pesos o 

cargas al suelo. Es decir, es un conjunto que tiene la capacidad de percibir las cargas 

externas, resistirlas internamente y transferirlas a su base de apoyo. En última 

instancia, todas las fuerzas generadas por estas cargas se transmiten al suelo. Por lo 

tanto, el diseño del sistema debe considerar la forma y el tamaño adecuados, así como 

el material apropiado (como hormigón, madera, acero, etc.) y las conexiones entre 

los diferentes elementos que lo componen. 

D5.S2: Proporción Estructural 

De acuerdo con Haro la proporción estructural se refiere a la relación armoniosa y 

equilibrada entre las diferentes dimensiones y elementos que componen una 

estructura. Es la adecuada distribución y disposición de las partes de una estructura 

en relación con el todo, logrando un equilibrio visual y funcional. En el contexto de 

la arquitectura y la ingeniería estructural, la proporción estructural implica encontrar 

un equilibrio entre la estética y la resistencia de una estructura. Esto implica 

determinar las dimensiones relativas de los elementos estructurales, como columnas, 

vigas, paredes y aberturas, de acuerdo con los requisitos de carga y las 

consideraciones estéticas del diseño. La proporción estructural adecuada no solo 
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asegura la estabilidad y la fuerza de la estructura, sino que también contribuye a su 

armonía visual y percepción de equilibrio y belleza. La proporción estructural puede 

influir en la percepción de la escala, la relación entre los espacios interiores y 

exteriores, así como la experiencia sensorial y emocional de los usuarios. 

4.1.3 Criterios 

D1.S1. C1: Área Libre 

De acuerdo con la Norma Técnica 0.40 (2016), se define como el área del suelo que 

no contiene proyecciones de áreas cubiertas. Su cálculo implica la inclusión de áreas 

que se extienden más allá del límite del polígono del edificio, considerando las 

proyecciones de las superficies del techo hasta el suelo, abarcando cada uno de los 

niveles de la construcción y el límite del terreno. 

D2.S1.C1: Accesos 

Según Enric Miralles (2018), el acto de acceder a un lugar va más allá de 

simplemente entrar, ya que implica una atención especial. Al desplazarnos de un 

lugar a otro, experimentamos cambios en nuestra percepción y surge la expectativa 

de transformación. El enfoque se comprende como un proceso de transformación, 

una interacción personal y una conciencia compartida. El deseo de adentrarse implica 

penetrar en nuevos universos desde el momento mismo del inicio, avanzando a través 

de sucesivos comienzos. 

D2.S1.C2: Circulación Horizontal 

De acuerdo con Soledad, el desplazamiento horizontal abarca diferentes elementos 

como pasillos, pasarelas, entradas y salidas. Además, se ve influenciado por la 

disposición de los muebles y otros objetos presentes en el espacio, como columnas, 

árboles o variaciones en el terreno. En consecuencia, los arquitectos consideran los 

muebles como parte integral del concepto de diseño, debido a su relevancia en el 

flujo, la funcionalidad y la percepción del espacio. 

D2.S1.C3: Circulación Vertical 

Según Soledad, la circulación vertical engloba los desplazamientos verticales de las 

personas dentro de un edificio, lo cual implica el uso de elementos como escaleras, 
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ascensores, rampas, escaleras mecánicas, entre otros, que nos facilitan movernos de 

un lugar a otro y de un piso a otro. 

D2.S2.C1: Zonificación 

Según Rodram (2020), la zonificación implica dividir un área o terreno en zonas con 

usos y características definidas. Su objetivo es organizar y estructurar el espacio de 

manera eficiente y funcional, asignando áreas específicas para diferentes funciones 

como residenciales, comerciales o recreativas. Se consideran factores como 

ubicación, accesibilidad y regulaciones locales para garantizar un desarrollo 

coherente y cumplir con los estándares requeridos. 

D2.S2.C2: Distribución 

De acuerdo con Duque, Celín y Del Villar (2021) Rem Koolhaas enfatiza la relación 

entre distribución, características espaciales y funciones en el diseño arquitectónico, 

donde la forma sigue a la función, y la comprensión completa de las actividades es 

esencial para lograr un diseño coherente y exitoso. Es por ello que la organización y 

disposición de los espacios dentro de un ambiente o espacio arquitectónico tienen el 

objetivo de crear un diseño funcional y eficiente que busca utilizar eficientemente el 

espacio disponible y alcanzar una circulación fluida y cómoda. Es un proceso que 

implica tomar decisiones sobre la ubicación de los elementos y considerar las 

necesidades y requerimientos específicos del proyecto y de los usuarios. Una 

distribución adecuada puede mejorar la calidad de vida, la eficiencia y el confort en 

el espacio. 

D2.S3.C1: Ventilación 

De acuerdo con Aquino (2018) para lograr una ventilación natural eficiente, es 

esencial considerar la orientación del terreno, la exposición al sol y la dirección de 

los vientos en el diseño arquitectónico, de esta manera, se puede conseguir un flujo 

de aire adecuado dentro de un espacio construido para mantener un ambiente 

saludable y confortable. Esto se apoya de un diseño e implementación de sistemas y 

elementos que permiten la entrada y salida controlada de aire fresco, así como la 

extracción de aire viciado y contaminantes no deseados. Pueden ser ventanas, 

aberturas, conductos de ventilación, extractores de aire y sistemas de aire 
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acondicionado. Estos elementos regulan la circulación del aire, asegurando un 

ambiente interior saludable y cómodo para los ocupantes del espacio. 

D2.S3.C2: Iluminación 

Según Miranda (2019) la presencia de luz natural en interiores es crucial, ya que, en 

conjunto con la iluminación artificial, crea espacios adecuados para diversas 

actividades. En arquitectura, la iluminación se refiere al diseño y aplicación de 

sistemas de iluminación en espacios construidos para satisfacer las necesidades 

funcionales y estéticas. Incluye tanto la iluminación natural como la artificial, con el 

objetivo de resaltar la arquitectura, crear ambientes adecuados y garantizar la 

seguridad visual. Se consideran factores como la cantidad de luz, la distribución 

lumínica, la temperatura de color y el control de deslumbramiento. La iluminación 

en arquitectura va más allá de lo práctico, ya que también tiene un impacto en la 

experiencia sensorial y emocional de los usuarios, contribuyendo a la estética y 

atmósfera del espacio. 

D2.S3.C3: Colores 

Según Escobedo (2018) El color se refiere al uso de tonalidades y combinaciones 

cromáticas en los espacios construidos. Es esencial en el diseño arquitectónico, ya 

que afecta la percepción visual, la estética y las emociones de los usuarios. Se aplica 

en materiales, acabados, iluminación y mobiliario para lograr armonía y equilibrio. 

Además de su valor estético, el color tiene funciones prácticas y comunicativas, como 

distinguir áreas, resaltar elementos arquitectónicos y crear ambientes. La elección del 

color considera el diseño, las preferencias de los usuarios, el contexto cultural, la 

iluminación y las normativas aplicables. 

D3.S1.C1: Habitaciones  

De acuerdo con Rodríguez (2022) El concepto de habitación se refiere a un espacio 

interior dentro de una vivienda u otro tipo de construcción, diseñado y destinado para 

ser utilizado como área privada y personal. Una habitación es un espacio delimitado 

dentro de un edificio que generalmente está diseñado para una función específica, 

como dormir, trabajar, estudiar, descansar, entre otras actividades. Las habitaciones 

suelen tener características y elementos distintivos que las diferencian unas de otras, 
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como mobiliario específico, iluminación adecuada, sistemas de ventilación 

apropiados y elementos decorativos que contribuyen a crear un ambiente acogedor y 

funcional; pueden variar en tamaño, diseño y distribución dependiendo del tipo de 

edificio y las necesidades de sus ocupantes. 

D3.S1.C2: Integración Espacial 

Según Muñoz (2019) La integración espacial consiste en unificar y combinar 

elementos y áreas dentro de un espacio arquitectónico, logrando una conexión fluida 

y coherente. Se busca una continuidad visual y sensorial entre los espacios, evitando 

barreras y divisiones abruptas. Se pueden utilizar elementos de transición, materiales 

y colores coherentes, aperturas y vistas para lograr esta integración. El objetivo es 

crear una experiencia armoniosa para los usuarios, mejorando la funcionalidad, la 

estética y la calidad de vida en el entorno construido. 

D4.S1.C1: Composición 

Según de la Meza (2011) la composición arquitectónica implica el diseño y la 

organización de elementos visuales en un proyecto para crear una estética y 

funcionalidad equilibradas. Incluye la disposición de formas, volúmenes, líneas, 

texturas, colores y materiales para lograr una armonía visual. Se considera la 

distribución y relación de los componentes del edificio, como fachadas, volúmenes 

y escalas. La composición busca generar un impacto estético y emocional, transmitir 

conceptos y resaltar características arquitectónicas. Es esencial para la percepción y 

experiencia de los usuarios y la relación con el entorno. Se busca un equilibrio entre 

la estética, la funcionalidad y la expresión artística. 

D4.S2.C1: Volumetría 

De acuerdo con Aliaga (2019) la volumetría se refiere a la forma tridimensional de 

un objeto o edificio en el espacio. Es el resultado de la organización y disposición de 

los elementos arquitectónicos, como volúmenes, masas, planos y formas, que 

componen la estructura y determinan su apariencia visual. La volumetría considera 

aspectos como la altura, el ancho, la profundidad, la escala y la proporción de los 

elementos arquitectónicos, así como su relación con el entorno circundante. Es una 
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característica fundamental del diseño arquitectónico, ya que influye en la percepción, 

la estética y la función del edificio. 

D4.S3.C1: Material 

Según E-Construir (2023) se refiere a cualquier sustancia o elemento que se utiliza 

en la construcción o fabricación de objetos, estructuras o productos. En el contexto 

de la arquitectura y la construcción, los materiales son los componentes básicos 

utilizados para crear edificios, desde los cimientos hasta los acabados finales. Pueden 

ser naturales, como la madera, la piedra o el barro, o artificiales, como el acero, el 

hormigón o el vidrio. Los materiales tienen propiedades físicas, químicas y 

mecánicas específicas que determinan su resistencia, durabilidad, conductividad 

térmica, apariencia y otras características relevantes. La elección de los materiales en 

arquitectura depende de diversos factores, como el uso previsto del edificio, las 

condiciones climáticas, los requisitos estructurales y estéticos, así como 

consideraciones económicas y medioambientales. 

D4.S3.C2: Modulación  

Según Souza (2020) La modulación en arquitectura se refiere al proceso de diseñar 

y organizar los elementos arquitectónicos de un proyecto basándose en un módulo o 

unidad de medida específica. Consiste en establecer una estructura modular que se 

repite en todo el diseño, ya sea en la distribución de espacios, la disposición de 

elementos constructivos o la escala de los componentes. La modulación busca lograr 

una armonía y coherencia visual, así como optimizar la eficiencia constructiva y el 

uso de materiales. Al utilizar una modulación, se establecen proporciones y 

relaciones consistentes entre los diferentes elementos, lo que contribuye a la estética, 

la funcionalidad y la eficiencia del proyecto arquitectónico. La modulación puede 

basarse en medidas estándar, como unidades métricas o dimensiones de materiales 

de construcción, o puede ser una medida personalizada diseñada específicamente 

para el proyecto. 

D5.S1.C1: Estructura 

De acuerdo con Giordani y Leone se refieren a la disposición y organización de los 

elementos que componen un objeto, sistema o construcción, con el propósito de 
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proporcionar estabilidad, resistencia y soporte. Una estructura se refiere 

específicamente al armazón o esqueleto de una edificación o construcción, que está 

diseñado para resistir cargas y fuerzas externas, así como para mantener la integridad 

y estabilidad del conjunto. Además, es importante cumplir con los códigos y 

estándares de construcción establecidos para garantizar la seguridad y resistencia de 

la estructura. 

D5.S1.C1: Modulación  

Según Serrentino y Molina la arquitectura modular se refiere al diseño y la gestión 

de un sistema que utiliza componentes de construcción idénticos y separados, 

conocidos como módulos, que se pueden ensamblar para crear una estructura 

arquitectónica. Estos módulos están diseñados de manera similar en términos de 

tamaño, forma y función, lo que facilita su fabricación y reemplazo. Además, los 

módulos pueden conectarse entre sí o añadirse a otras estructuras formadas por 

módulos similares o diferentes, siempre que sean compatibles en términos de tamaño 

y forma. Este enfoque modular permite la flexibilidad y la adaptabilidad en la 

construcción, ya que los módulos pueden ser utilizados en diferentes configuraciones 

y combinaciones para crear nuevas estructuras arquitectónicas.  
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4.1.4 Indicadores 

D1.S1.I1: Porcentaje de área libre 

El porcentaje de área libre se refiere a la proporción de espacio no construido o sin 

edificaciones en relación con el área total de un terreno. Según la Norma Técnica 

0.40 (2016), se calcula dividiendo el área no construida entre el área total y 

multiplicando por cien para obtener el porcentaje. Este indicador permite evaluar la 

cantidad de espacio disponible para usos como áreas verdes, jardines, patios, espacios 

abiertos o de recreación en relación con el área ocupada por edificaciones. Un mayor 

porcentaje de área libre suele asociarse con un entorno más abierto y con mayor 

calidad paisajística. 

D2.S1.I1: Tipos de accesos 

De acuerdo con la OMS y OPS (2018) los tipos de accesos se refieren a las diferentes 

formas de entrada a un edificio o espacio. Algunos de los tipos más comunes son: 

acceso principal, acceso secundario, acceso peatonal, acceso vehicular y acceso de 

emergencia. El acceso principal es la entrada principal utilizada por visitantes y 

usuarios, ubicada en la fachada principal y diseñada para ser fácilmente identificable 

y accesible. Los accesos secundarios complementan el acceso principal y pueden 

estar ubicados en diferentes áreas del edificio. El acceso peatonal es exclusivo para 

peatones y garantiza su seguridad y comodidad. El acceso vehicular permite la 

entrada y salida de vehículos, adaptándose al tráfico. Por último, el acceso de 

emergencia está destinado a situaciones de emergencia y es fácilmente identificable 

y accesible para una evacuación segura. 

D2.S1.I2: Dimensión máxima 

Según Echazarreta (2018), el concepto de dimensión se relaciona con la medida de 

los objetos, es decir, su tamaño y forma tal como los percibimos visualmente. En el 

contexto de la geometría, la dimensión se refiere al área de superficie, al volumen y 

a la longitud o extensión de un objeto. Así, la dimensión se define como la distancia 

entre los límites de las superficies a lo largo de las dimensiones de longitud, altura, 

anchura y grosor. Al diseñar un espacio, es importante tener en cuenta la 

antropometría y las actividades que se llevarán a cabo en él, con el fin de crear un 
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ambiente que no sea ni demasiado amplio ni demasiado estrecho en términos de 

centímetros disponibles. 

D2.S1.I3: Tipos de circulación vertical 

Según Soledad, los tipos de circulación vertical se refieren a los diferentes sistemas 

utilizados para desplazarse verticalmente dentro de un edificio. Algunos ejemplos 

comunes incluyen las escaleras, los ascensores, las rampas, las escaleras mecánicas 

y los montacargas. Las escaleras son una opción tradicional, mientras que los 

ascensores son convenientes en edificios altos. Las rampas son diseñadas para 

personas con movilidad reducida, las escaleras mecánicas se encuentran en lugares 

públicos y los montacargas se utilizan para transportar cargas pesadas. La elección 

del tipo de circulación vertical depende de las características del edificio y las 

necesidades de los usuarios. 

D2.S2.I1: Tipos de zonas 

Según Rodram (2020), los tipos de zonas se refieren a las áreas funcionales dentro 

de un edificio, cada una diseñada con propósitos y actividades específicas. Estos 

incluyen la zona de acceso, donde se recibe a los visitantes; la zona de estar, para la 

interacción social y el descanso; la zona de trabajo, destinada a actividades laborales; 

la zona de servicio, encargada del funcionamiento interno del edificio; la zona de 

descanso, diseñada para el descanso y la intimidad; y la zona de recreación, destinada 

al entretenimiento y el ocio. La distribución y definición de estas zonas puede variar 

según el proyecto arquitectónico y las necesidades específicas. 

D2.S2.I2: Orden de distribución 

De acuerdo con Duque, Celín y Del Villar (2021) el orden de distribución se refiere 

a la disposición y organización de los elementos o componentes dentro de un espacio 

arquitectónico. Consiste en establecer una estructura lógica y funcional que facilite 

el flujo eficiente y cómodo de las personas, los objetos y las actividades en el 

ambiente construido. El orden de distribución considera aspectos como la ubicación 

de las diferentes áreas funcionales, la circulación entre ellas, la accesibilidad, la 

jerarquía de espacios y la relación entre ellos. Se busca generar una distribución 

coherente y equilibrada que satisfaga las necesidades y objetivos del diseño, 
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optimizando el uso del espacio y proporcionando una experiencia agradable y 

funcional para los usuarios.  

D2.S3.I1: Tipos de ventilación 

De acuerdo con Aquino (2018) los tipos de ventilación se refieren a los sistemas y 

métodos utilizados para proporcionar aire fresco y eliminar aire viciado en espacios 

cerrados. Ejemplos comunes incluyen la ventilación natural, basada en corrientes de 

aire naturales; la ventilación mecánica, que utiliza equipos como ventiladores o 

sistemas de aire acondicionado; la ventilación mixta, que combina métodos naturales 

y mecánicos; la ventilación por convección, aprovechando diferencias de 

temperatura; y la ventilación forzada, que utiliza ventiladores para mejorar la 

circulación. La elección del tipo de ventilación depende de factores como el clima, 

ubicación y requisitos específicos, y se deben considerar las normativas para asegurar 

un ambiente saludable y cómodo. 

D2.S3.I2: Tipos de iluminación 

Según Miranda (2019) los tipos de iluminación se refieren a las diversas formas de 

proporcionar luz en un espacio, siendo un elemento esencial en el diseño de interiores 

y arquitectura. Algunos ejemplos incluyen la iluminación general, que brinda una luz 

uniforme en todo el espacio; la iluminación puntual, que resalta objetos específicos; 

la iluminación de acento, que crea efectos de luz y sombra; la iluminación de tareas, 

diseñada para actividades específicas; y la iluminación decorativa, que busca crear 

ambientes estéticos. La elección del tipo de iluminación depende de la función del 

espacio y las necesidades específicas de iluminación. 

D2.S3.I3: Gamas de colores externos 

De acuerdo con Fernández (2021) se refiere a las diferentes combinaciones y paletas 

de colores utilizadas en la apariencia exterior de un edificio, una fachada o un entorno 

arquitectónico. Estas gamas de colores externos están compuestas por una selección 

específica de tonos, matices y saturaciones que se eligen y combinan para lograr un 

efecto visual armonioso y estéticamente agradable en el entorno exterior. La elección 

de las gamas de colores externos puede estar influenciada por factores como el estilo 
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arquitectónico, la ubicación geográfica, la función del edificio y las preferencias del 

diseñador o propietario. 

D3.S1.I1: Dimensiones mínimas de habitaciones 

De acuerdo con Tomé (2017) La mayoría de los elementos de diseño, incluidos los 

muebles, se basan en las dimensiones del cuerpo humano como guía para determinar 

el tamaño de los objetos en el espacio. Además, las dimensiones mínimas de las 

habitaciones están establecidas por normativas y estándares de construcción con el 

fin de garantizar espacios habitables y funcionales. Estas dimensiones varían según 

el tipo de habitación y su uso previsto, y es necesario tener en cuenta las regulaciones 

y necesidades específicas del proyecto.  

D3.S1.I2: Nivel de integración espacial 

Según Muñoz (2019) el nivel de integración espacial se refiere al grado en que 

diferentes elementos o componentes de un espacio están conectados y cohesionados 

entre sí. Se trata de la capacidad de un diseño arquitectónico o de interiores para 

unificar de manera armoniosa y funcional los distintos elementos que lo componen, 

como paredes, pisos, techos, mobiliario, iluminación y elementos decorativos. Un 

alto nivel de integración espacial implica que todos los elementos se complementan 

y se relacionan de manera fluida, creando un ambiente coherente y equilibrado. Esto 

se logra mediante la consideración cuidadosa de la distribución, la escala, los 

materiales, los colores y la iluminación, así como el diseño de flujos visuales y 

espaciales que fomenten la continuidad y la cohesión en el espacio. Un nivel de 

integración espacial exitoso contribuye a la funcionalidad, la estética y la experiencia 

global del ambiente. 

D4.S1.I1: Tipo de composición 

Según de la Meza (2011) en arquitectura, el tipo de composición se refiere a la 

organización de elementos arquitectónicos en un proyecto. Esto incluye volúmenes, 

espacios, fachadas y detalles, considerando el contexto, la función y los principios 

estéticos. Los tipos de composición pueden ser simétricos, asimétricos o axiales, 

entre otros. Estos tipos influyen en la apariencia y experiencia espacial de un edificio. 

Otros ejemplos son la composición radial, en capas, en secuencia y orgánica. La 
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elección del tipo de composición es clave para el impacto visual del diseño 

arquitectónico. 

D4.S2.I1: Proporción volumétrica 

De acuerdo con Aliaga (2019) la proporción volumétrica se refiere a la relación entre 

los volúmenes o masas arquitectónicas dentro de un diseño o proyecto. Así mismo, 

es un aspecto fundamental en el diseño arquitectónico, ya que influye en la 

percepción visual, la armonía y el equilibrio del conjunto. Una proporción 

volumétrica adecuada puede crear un efecto estético agradable y coherente, mientras 

que una proporción desequilibrada puede generar una sensación de discordancia. Los 

principios de la proporción volumétrica pueden variar según el estilo arquitectónico 

y las intenciones del diseñador. 

D4.S3.I1: Tipos de material 

Según E-Construir (2023) los tipos de materiales se refieren a las diversas sustancias 

utilizadas en la construcción y fabricación de objetos. Los materiales pueden ser 

naturales, como la madera, el metal o la piedra, o pueden ser sintéticos, como el 

plástico o el vidrio. Cada tipo de material tiene características y propiedades únicas 

que determinan su uso y aplicaciones específicas. Algunos ejemplos comunes de 

tipos de materiales incluyen el concreto, el acero, la cerámica, el vidrio, la madera, 

el plástico, el aluminio y el yeso. La elección del material adecuado depende de 

factores como la resistencia, la durabilidad, la estética, la sostenibilidad y el costo. 

D4.S3.I2: Tipo de modulación de material del cerramiento 

Según Souza (2020), la modulación del material del cerramiento se refiere a la forma 

en que se organizan y distribuyen los elementos constructivos del revestimiento o 

envolvente de un edificio. Esta modulación puede estar determinada por el tamaño, 

la forma y la disposición de los materiales utilizados en el cerramiento, como 

ladrillos, piedras, paneles prefabricados u otros elementos. Busca lograr una armonía 

visual y una distribución regular de los componentes, generando un patrón o ritmo 

repetitivo. Esta técnica permite mejorar la estética del edificio y contribuir a la 

coherencia del diseño arquitectónico. La elección de la modulación del material del 
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cerramiento dependerá del estilo arquitectónico, la intención del diseño y las 

características específicas del proyecto.  

D5.S1.I1: Tipo de sistema estructural  

Según la norma NSR-10, se reconocen cuatro tipos de sistemas estructurales 

diferentes. El primero es el sistema de muros de carga, en el cual la carga vertical se 

transmite a través de un muro sin un marco completo, mientras que la fuerza 

horizontal se transmite mediante un muro de carga diagonal o un marco. El segundo 

es el sistema combinado, que se refiere a una construcción donde un marco de flexión 

se apoya principalmente en cargas verticales, mientras que las fuerzas laterales son 

soportadas por un muro de carga o un marco transversal. Sin embargo, el momento 

de la conexión a la pared o al marco portante incluye una diagonal y no cumple con 

los requisitos del sistema dual. El tercer tipo es el sistema de pórtico, que se compone 

de un marco espacial resistente a momentos, sin diagonales, y que soporta todas las 

cargas longitudinales y transversales. Por último, está el sistema dual, que consiste 

en un marco de flexión sin diagonales combinado con un muro de carga o un marco 

diagonal.  

D5.S2.I1: Tipo de modulación estructural 

De acuerdo con Parisi (2021) el tipo de modulación estructural se refiere a la forma 

en que los elementos estructurales de un edificio o estructura se organizan y 

distribuyen dentro de un sistema modular, implica la división del espacio en módulos 

o unidades repetitivas que se utilizan como base para el diseño y la construcción. 

Estos módulos pueden ser elementos estructurales como columnas, vigas o paneles, 

o pueden ser unidades espaciales más grandes, como habitaciones o pisos. La 

modulación estructural permite una planificación y construcción eficiente, al tiempo 

que proporciona una apariencia coherente y ordenada. Además, facilita la flexibilidad 

y la adaptabilidad futura del edificio, ya que los módulos pueden ser replicados o 

modificados según sea necesario. El tipo de modulación estructural puede variar 

según el método constructivo, el estilo arquitectónico y los requisitos funcionales del 

proyecto.   
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4.1.5 Matriz de consistencia 

Nota: El 

cuadro de matriz de consistencia muestra cual es la planificación a seguir del centro psiquiátrico. 
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4.1.6 Láminas de análisis del objeto arquitectónico 

Figura 17: Lámina del análisis funcional, según indicador de tipo de accesos. 
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Figura 18 : Lámina del análisis funcional, según indicador de dimensión máxima. 
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Figura 19: Lámina del análisis funcional, según indicador de tipo de circulación vertical. 
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Figura 20 : Lámina del análisis funcional, según indicador de tipo de zonas. 
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Figura 21: Lámina del análisis funcional, según indicador de orden de distribución. 
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Figura 22 : Lámina del análisis funcional, según indicador de tipo de ventilación. 
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Figura 23 : Lámina del análisis funcional, según indicador de tipo de iluminación. 
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Figura 24: Lámina del análisis funcional, según indicador de gama de colores externos. 
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Figura 25: Lámina del análisis espacial, según indicador de dimensiones mínimas de las 

habitaciones. 

  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 95 

 

Figura 26: Lámina del análisis espacial, según indicador de nivel de integración espacial. 
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Figura 27: Lámina del análisis formal, según indicador de tipos de composición. 
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Figura 28: Lámina del análisis formal, según indicador de proporción volumétrica. 
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Figura 29: Lámina del análisis formal, según indicador de tipos de material. 

  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 99 

 

Figura 30: Lámina del análisis formal, según indicador de tipo de modulación del material 

del cerramiento. 
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Figura 31: Lámina del análisis estructural, indicador de tipo de modulación estructural. 
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4.1.7 Láminas de análisis de la variable arquitectónica 

Figura 32: Lámina del análisis de casos, según criterio de iluminación natural.  
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Figura 33: Lámina del análisis de casos, según criterio de iluminación artificial. 
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Figura 34: Lámina del análisis de casos, según criterio de tipo de espacios. 
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Figura 35: Lámina del análisis de casos, según criterio de texturas y formas acústicas. 
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Figura 36: Lámina del análisis de casos, según criterio de espacios amplios. 
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Figura 37: Lámina del análisis de casos, según criterio de organización de espacios. 
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Figura 38: Lámina del análisis de casos, según criterio de colores cálidos. 
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Figura 39: Lámina del análisis de casos, según criterio de colores de la naturaleza. 
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Figura 40: Lámina del análisis de casos, según criterio de textura de materiales. 
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Figura 41: Lámina del análisis de casos, según criterio de tipos de materiales. 
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Figura 42: Lámina del análisis de casos, según criterio de plantas aromáticas. 
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Figura 43: Lámina del análisis de casos, según criterio de ventilación. 
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4.1.8 Conclusión de casos 

Los casos estudiados nos proporcionan orientación para comprender mejor lo que es 

el objeto arquitectónico. Además, nos ofrecen directrices que nos ayudarán en el 

desarrollo del proyecto, permitiéndonos crear un equipamiento moderno y funcional 

para la población. 

4.2 Lineamientos de diseño arquitectónico 

Los lineamientos son pautas específicas que se aplican a varias escalas, desde la 

ubicación del proyecto hasta las soluciones espaciales y los detalles arquitectónicos. Están 

configurados como un punto de referencia clave para su dirección y desarrollo futuro de 

circuitos centrales.  

4.2.1 Lineamientos técnicos 

Lineamiento 1: Plantear el área libre con un porcentaje no menor a 60% para poder 

generar diversas vistas y jardines para los pacientes. 

Lineamiento 2: Proponer accesos diferenciados de vehículos y peatones para evitar 

el cruce de circulaciones en las zonas públicas y privadas. 

Lineamiento 3: Diseñar las circulaciones horizontales con un ancho mínimo de 

2.40m para los pasillos con flujo medio. 

Lineamiento 4: Utilizar núcleos de circulación compuestos por escaleras de 6x2.40m 

y ascensores de 3x2.5m ubicados estratégicamente, a una distancia menor de 25 m. 

Lineamiento 5: Ubicar las áreas de tratamiento considerando la accesibilidad y 

visualización, para establecer una buena relación con el exterior. 

Lineamiento 6: Utilizar una distribución en bloques, considerando los tipos de zonas, 

para así tener una mejor organización de actividades. 

Lineamiento 7: Utilizar ventanas, mamparas, ductos y/o puertas considerando la 

ventilación natural cruzada en los espacios para generar ambientes funcionales. 

Lineamiento 8: Utilizar ventanas, mamparas, ductos y/o puertas que permitan el 

ingreso de la luz natural la mayor parte del día, así como la iluminación artificial 

mediante luminaria en listones con luz blanca, para generar ambientes funcionales. 
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Lineamiento 9: Utilizar los colores verde claro, celeste, beige, gris claro y bronce, 

considerando los materiales de la zona y ubicándolos en la fachada para así integrarse 

adecuadamente con el entorno. 

Lineamiento 10:  Plantear dormitorios de 1 y 2 camas, con dimensiones de 4.4m x 

3.3m y 5m x 3.9m respectivamente, para así poder desarrollar adecuadamente las 

actividades correspondientes. 

Lineamiento 11: Generar ambientes con dobles alturas, considerando vanos con una 

modulación mínima de 1.2 m x 2.40m. 

Lineamiento 12: Utilizar volúmenes con formas regulares e interceptadas para 

aprovechar al máximo los espacios y brindar unidad al proyecto. 

Lineamiento 13: Dimensionar volúmenes con medidas de 59.3m de largo, 22.7m de 

ancho y 7.1m de alto, para albergar los dormitorios, áreas comunes y áreas de 

administración. 

Lineamiento 14: Aplicar el uso de materiales duraderos como el concreto, el vidrio 

y otros complementarios como maderas duras y aluminio, para garantizar una mayor 

durabilidad de las infraestructuras y un mantenimiento más fácil. 

Lineamiento 15: Dimensionar los materiales de la fachada con una modulación de 

2.4m, esto permitirá ahorrar material y facilitar su limpieza.  

Lineamiento 16: Escoger un sistema estructural aporticado considerando los 

materiales estructurales que va necesitar el edificio para soportar las cargas externas 

y que le brinde la rigidez necesaria para que la edificación perdure en el tiempo. 

Lineamiento 17: Configurar la modulación estructural con luces de 7.20m x 7.20m 

y alturas de 4.9m, para dimensionar mejor los ambientes y acoplarse a la función. 

 

 

4.2.2 Lineamientos teóricos 

Lineamiento 1: Aplicación de luz natural mediante ventanas amplias y patios 

interiores para motivar e inspirar a los pacientes. 
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Lineamiento 2: Aplicación de luz artificial LED de color blanco para crear un espacio 

más estimulante y promover un buen estado de ánimo. 

Lineamiento 3: Utilización de luz brillante en los diferentes ambientes de acuerdo al 

tipo de tratamiento y actividad a realizar. 

Lineamiento 4: Creación de ambientes amplios con materiales acústicos para el 

control de los ruidos. 

Lineamiento 5: Incorporación de texturas y formas con propiedades acústicas para 

controlar los sonidos del entorno interno y externo. 

Lineamiento 6: Creación de espacios amplios que brinden una sensación de libertad 

y seguridad a los pacientes. 

Lineamiento 7: Ubicación de los espacios de acuerdo a la secuencia de actividades a 

realizar, considerando los ambientes establecidos por la norma NTS de centros de 

salud mental comunitarios. 

Lineamiento 8: Aplicación de colores llamativos en ambientes, de acuerdo a su 

función, para estimular los sentidos de los pacientes. 

Lineamiento 9: Utilización de colores cálidos en los talleres para generar alegría en 

los pacientes. 

Lineamiento 10: Creación de visuales hacia los jardines para captar los colores de la 

naturaleza y generar sensaciones de paz y libertad. 

Lineamiento 11: Incorporación de texturas en los ambientes sociales para permitir la 

relación del paciente con el espacio. 

Lineamiento 12: Aplicación de materiales naturales y artificiales en el edificio para 

garantizar su durabilidad y relación con el exterior. 

Lineamiento 13: Integración de plantas aromáticas en los jardines para estimular el 

sentido del olfato en los pacientes y generar sensaciones de frescura y alegría. 
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Lineamiento 14: Promoción de la ventilación cruzada a través de ventanas amplias y 

jardines con plantas aromáticas, para evitar los malos olores. 

4.2.3 Lineamientos finales 

De acuerdo con el análisis de casos previos, se establecieron los lineamientos para el 

diseño arquitectónico. Estos lineamientos tienen como propósito guiar el desarrollo 

del proyecto con base en los criterios obtenidos a partir del análisis de la variable 

estudiada. 

● Utilizar patios interiores con jardines que contengan plantas aromáticas para 

proporcionar motivación e inspiración a los pacientes. 

● Aplicar iluminación artificial mediante listones LED de color blanco para 

crear un ambiente estimulante y fomentar un buen estado de ánimo. 

● Dimensionar volúmenes regulares con medidas de longitud entre 40 m y 60 

m, ancho entre 20 m y 30 m, y altura entre 6 m y 11 m, utilizando materiales 

acústicos para el control de los ruidos. 

● Ubicar los bloques de acuerdo a la secuencia de actividades requerida, 

siguiendo las pautas establecidas en la norma NTS de centros de salud mental 

comunitarios. 

● Utilizar colores de la naturaleza en los espacios interiores para motivar a los 

pacientes a llevar a cabo sus actividades correspondientes. 

● Aplicar colores cálidos en el interior y exterior para estimular los sentidos de 

los pacientes. 

● Incluir habitaciones con capacidad para 1 o 2 camas, con dimensiones 

mínimas de 12 m² para asegurar la comodidad de los pacientes. 

● Generar vistas desde las áreas de tratamiento y los dormitorios hacia los 

jardines aromáticos, para que los pacientes disfruten de los colores y olores 

de la naturaleza, considerando mantener un área libre equivalente al 60% para 

estimular la visión y el olfato de los pacientes. 

● Utilizar materiales duraderos como el concreto, el vidrio y otros 

complementarios como maderas duras y el aluminio, con una modulación no 

superior a 2.4m, para facilitar su mantenimiento y aumentar su durabilidad.  

● Generar flujos diferenciados mediante una circulación vertical mínima de 6 
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m x 2.5 m y ascensores de al menos 3 m x 3 m, con distancias de conexión 

no mayores a 25 m, y pasillos de 2.4 m de ancho. 

● Generar espacios con dobles alturas, utilizando vanos con una modulación 

mínima de 1.2 m x 2.40 m, y paños de color bronce. 

● Configurar el sistema estructural con luces de 7.20 m x 7.20 m y alturas 

mínimas de 4 m, empleando materiales adecuados para soportar las cargas de 

la edificación. 

4.3 Dimensionamiento y envergadura 

Para determinar las dimensiones necesarias para el crecimiento del proyecto, es 

importante considerar el número de usuarios que reciben tratamiento en los centros 

psiquiátricos. Es recomendable respaldar esta información estadística con datos provenientes 

de instituciones como el MINSA, CISNE, IEPM, entre otros.  

Según el Ministerio de Salud, en Lima, aproximadamente entre el 30% y el 35% de las 

personas afectadas buscan atención médica. Antes de la pandemia, solo 2 de cada 10 

personas con enfermedad mental tenían acceso a servicios especializados, y las tasas de 

acceso eran aún más bajas en todas las regiones. 

4.3.1 Área de influencia 

 

La clasificación de los centros de salud mental y psiquiátricos en Perú no está 

determinada por categorías específicas del Sistema Nacional de Estándares de 

Urbanismo, sino por normativas y regulaciones propias del ámbito de la salud mental 

y la atención hospitalaria. Estos establecimientos suelen regirse por sus propias 

regulaciones y estándares de funcionamiento, los cuales están en concordancia con 

las normativas de salud y bienestar mental. Dado que no existe una clasificación 

oficial basada en el sistema de estándares urbanísticos para los centros psiquiátricos 

en el país, se ha decidido utilizar la categoría I-4 (centro de salud con internamiento) 

como referencia para el desarrollo del proyecto. Esta elección se sustenta en la 

necesidad de establecer una base de desarrollo coherente y estructurada para el centro 

psiquiátrico, considerando estándares internacionales y adaptándolos a las 

regulaciones y normativas locales pertinentes.  
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Nota: La tabla muestra los niveles de atención, los niveles de complejidad y la 

categoría de establecimiento de salud que le corresponde. 

De acuerdo con las regulaciones de equipamiento de salud del MINSA, un centro 

de salud con internamiento debe tener un radio de influencia metropolitana que 

abarque un área urbana de al menos 727 metros cuadrados. Además, se requiere un 

terreno mínimo de 1500 metros cuadrados para su construcción. El acceso al centro 

de salud debe ser posible dentro de un tiempo máximo de desplazamiento de 20 

minutos en automóvil, y su población de influencia directa debe ser de 10,000 

personas, mientras que la población indirecta alcanzaría las 60,000 personas.  
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Nota: La tabla muestra la normativa peruana para un equipamiento de primer nivel 

de atención Centro de Salud con Internamiento. 

4.3.2 Horario de atención 

Según la Norma Técnica del MINSA (2005) sobre las categorías de establecimientos 

de salud, los establecimientos de salud de la Categoría I-4 tienen un rango de atención 

de 12 horas. Sin embargo, según la información actualizada del MINSA (2021), los 

horarios de atención para un Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) son de 

lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
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Nota: La tabla muestra el cuadro comparativo de las unidades productoras según la 

categoría I-4. 

4.3.3 Usuario 

El enfoque principal del centro psiquiátrico se centra en atender a niños y 

adolescentes residentes en el distrito de San Juan de Lurigancho. El objetivo es tratar 

trastornos psiquiátricos relacionados con alteraciones en el crecimiento y desarrollo 

cerebral, como el TDA, trastornos mentales graves, discapacidades intelectuales, 

autismo, TDAH, esquizofrenia, trastorno bipolar, dislexia, entre otros. Además, se 

brindará apoyo en problemas y trastornos que afectan a niños y adolescentes durante 

su desarrollo, como el acoso escolar, la violencia familiar, desastres naturales u otros 

escenarios que amenazan su bienestar y vida. 

El centro psiquiátrico cuenta con una modalidad de internamiento, atendiendo a dos 

tipos de usuarios. Los usuarios permanentes son aquellos pacientes que requieren 

asistencia continua y son evaluados durante todo el día. Por otro lado, están los 
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usuarios temporales, que incluyen tanto a los pacientes como al personal 

administrativo y médico en general. 

Según los datos del último censo realizado en 2017, se estima una población de 

aproximadamente 1,038,495 habitantes en San Juan de Lurigancho, de los cuales 

340,551 son niños y adolescentes. Esto representa el 34.92% de la población total del 

distrito.  

4.3.4 Morbilidad  

4.3.4.1 Hospital Víctor Larco Herrera 

● Perfil de morbilidad según diagnóstico en niñez y adolescencia. 

Según la información proporcionada por la Oficina de Epidemiología y Salud 

Ambiental del Hospital Víctor Larco Herrera en el año 2019, en el servicio 

de consulta externa para niños y adolescentes se atendieron a un total de 1,368 

pacientes. Además, el diagnóstico más común correspondió a los trastornos 

hipercinéticos, que representó el 23.46% de todas las atenciones, seguido de 

los trastornos mixtos de la conducta y de las emociones con el 10.45%, y los 

trastornos generalizados del desarrollo con el 8.92%. 
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Nota: La tabla muestra una lista de diagnósticos realizados en el 

departamento de consulta externa del Hospital Víctor Larco Herrera. Se 

destaca que, entre los años 2018 y 2019, el 24,1% de los diagnósticos 

corresponden a trastornos hipercinéticos, con un total de 741 casos 

diagnosticados. 

● Perfil de morbilidad según lugar de procedencia en niñez y adolescencia 

Según la información proporcionada por la Oficina de Epidemiología y Salud 

Ambiental del Hospital Hermilio Valdizan en el año 2019, el servicio de 

consulta externa para niños y adolescentes mostró que la distribución de los 

pacientes según el distrito de residencia se realizó de la siguiente manera: en 

primer lugar, el distrito de Magdalena del Mar; en segundo lugar, el distrito 

de San Miguel; y en tercer lugar, el distrito de Santiago de Surco. 
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Nota: La tabla muestra el porcentaje de pacientes procedentes de diversos 

distritos que presentaron diagnósticos más frecuentes en consulta externa 

psiquiátrica del Hospital Víctor Larco Herrera. Entre los tres distritos con 

mayor representación se encuentran Magdalena del Mar, San Miguel y 

Santiago de Surco. 

4.3.4.2 Hospital Hermilio Valdizan 

● Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo. 

Según la información proporcionada en el boletín epidemiológico del 

Hospital Hermilio Valdizan, en julio de 2020, en el servicio de consulta 

externa se atendieron a un total de 3,875 personas, de las cuales 1,786 eran 

del género femenino y 1,875 del género masculino. Además, el diagnóstico 

más frecuente fue la esquizofrenia, que representó el 32.41% de todas las 

atenciones, seguido de otros trastornos de ansiedad con el 14.32% y episodios 

depresivos con el 6.74%. 
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Nota: La tabla presenta una lista de diagnósticos realizados durante las 

consultas externas del Hospital Hermilio Valdizan. Se observa que el 32.41% 

de los diagnósticos corresponden a esquizofrenia, con un total de 3,875 

atenciones en todas las consultas.  

● Perfil de morbilidad según lugar de residencia 

Según la información proporcionada en el boletín epidemiológico del 

Hospital Hermilio Valdizan, en julio de 2020, las consultas externas revelaron 

que los pacientes residían principalmente en el distrito de Ate, seguido por 

Santa Anita, y finalmente San Juan de Lurigancho. 
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Nota: La tabla presenta una lista de los 1o distritos de residencia de los 

pacientes diagnosticados más recurrentes durante las consultas externas del 

Hospital Hermilio Valdizan.  

4.3.5 Demanda 

La demanda del proyecto para cada UPSS se estimará utilizando como referencia los 

casos de hospitales nacionales e internacionales examinados durante el estudio de 

casos. 

a. Consulta Externa 

 

b. Internamiento 

Para determinar el número de camas hospitalarias necesarias, se aplicará la 

fórmula de Brigman dada por el Instituto de Salud Pública y Gestión Sanitaria 

(ISG).    

Datos: 

http://www.isg.org.ar/
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Egresos = Población x Frecuentación / 1000 

Egresos = 56 040 x 100 / 1000 

Egresos = 5,604 

Estancia media= 7 días 

 

Nota: La tabla muestra para nuestra población objetivo, se debe de emplear 

126 camas hospitalarias 

Se necesitan 126 camas hospitalarias. 

De acuerdo con NTS 110 por cada 20 camas de hospitalización debe de 

considerarse 1 cama para pacientes aislados.  
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Nota: La tabla indica que se requieren 6 camas aisladas adicionales para 

nuestra población objetivo. 

 

Nota: Para el equipamiento propuesto, se necesitan un total de 132 camas en 

la UPSS de Hospitalización, de las cuales 6 están destinadas a pacientes 

aislados. 

De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, en Lima se han registrado 

918 camas destinadas a psiquiatría, las cuales se encuentran distribuidas en 

diversos hospitales psiquiátricos. Estas camas representan una fracción de las 

35,877 camas hospitalarias funcionales disponibles en total. 

En la actualidad, existe un considerable número de niños y adolescentes que 

no reciben tratamiento en los establecimientos de salud mental existentes. Por 

esta razón, se ha determinado que este Centro Psiquiátrico especializado en 

este grupo de población, al ser un centro de segundo nivel de atención y con 

una envergadura a nivel metropolitano, cubrirá aproximadamente el 25% de 

la demanda estimada para el año 2024.  

Según las Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria del 

MINSA (1996), para calcular el número de consultorios se debe tener en 

cuenta la población a atender (tanto directa como indirectamente) con una 

proyección de 20 años, así como el número de consultas anuales por habitante 

y las horas de trabajo en el consultorio.   
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Nota: La tabla presenta el cálculo realizado para determinar la demanda que será 

cubierta por el equipamiento, que asciende a un total de 141 383 pacientes. 

 

Nota: La tabla muestra el cálculo realizado para determinar el total de pacientes 

atendidos por cada UPSS. 

De acuerdo a los datos recopilados, se estima que cada año se atenderán 

aproximadamente 141 383 niños y adolescentes en el centro de salud. Estos pacientes 

serán distribuidos de la siguiente manera: 92 031 en consultas externas, 35 870 en 

prevención y control de problemas y trastornos de la infancia y adolescencia, 3 518 

en hospitalización y 9 964 en emergencias. Estos números reflejan la cantidad total 

de pacientes que se espera recibir anualmente en el centro de salud. 
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c. Estacionamientos 

Para determinar el número de espacios de estacionamiento requeridos, se 

aplica la normativa del MINSA, la cual establece que debe haber 1.25 cajones 

de estacionamiento por cada cama de internamiento en un centro de salud. 

 

Nota: La tabla muestra el cálculo realizado para determinar el total de 

estacionamientos necesarios. 

En total, el proyecto contaría con 165 estacionamientos. Además, de acuerdo 

con las normativas del MINSA, se debe reservar al menos 1 estacionamiento 

para personas con discapacidad por cada 20 estacionamientos. 

 

Nota: La tabla presenta el cálculo efectuado para determinar el total de 

estacionamientos necesarios para discapacitados. 

Se determina que hay un total de 8 estacionamientos designados para 

discapacitados, mientras que los restantes 157 estacionamientos están 

destinados al público en general, lo que suma un total de 165 

estacionamientos en el proyecto. 
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4.4 Programación arquitectónica 

4.4.1 Factores mínimos funcionales 

Para establecer un programa arquitectónico adecuado, es necesario tener en cuenta 

las unidades de salud requeridas según las regulaciones correspondientes al proyecto. 

Siguiendo la Norma Técnica de Salud para los Centros Comunitarios de Salud 

Mental establecida en la Resolución Ministerial No. 57 del 2017 del MINSA, se 

sugiere contar con unidades de salud que incluyan ambientes biológicos, 

complementos y prestadores de servicios. Esta norma proporciona los requisitos 

básicos para las unidades mencionadas, los cuales pueden ajustarse según las 

necesidades específicas a cubrir. A continuación, se detallan las áreas mínimas 

requeridas para el desarrollo del proyecto. 

● UPSS Prestaciones clínicas psicosociales: Se necesita un espacio para la 

recepción y evaluación inicial, junto con consultorios para atención 

individual. También se incluirá un área para procedimientos y toma de 

muestras, una zona de descanso, una farmacia, salas para trabajo grupal, un 

módulo dedicado a la terapia de lenguaje, una sala para talleres de 

rehabilitación psicosocial para niños y servicios sanitarios. 

● UPSS Prestaciones socio comunitarias: Un espacio multifuncional para 

trabajo colectivo, así como una cocina y comedor. 

● UPSS Admisión: Cuenta con áreas para informes, admisión, citas y caja, un 

archivo para las historias clínicas, una sala de espera y servicios sanitarios 

separados para el personal masculino y femenino, además de un vestuario. 

● UPSS Administrativa: Se dispondrá de oficinas para el personal, una sala de 

reuniones, una secretaría y un despacho para el jefe del centro. 

● UPSS Apoyo: Habitaciones destinadas a la limpieza, mantenimiento y 

almacenamiento. 

4.4.2 Áreas y ambientes mínimos 

Fichas de mediciones antropométricas: 
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La antropometría es una disciplina que se ocupa del estudio las medidas y 

dimensiones de las diversas partes del cuerpo humano, las cuales varían según la 

edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, entre otros factores. 

Una ficha antropométrica es un documento donde se registran las dimensiones 

corporales, como la altura, peso y circunferencia del busto. Esta ficha se utiliza como 

una herramienta invaluable para comprender los cambios físicos de una persona y 

las diferencias existentes entre diferentes razas. 

4.4.3 Diagramas y esquemas de análisis funcional 

a.  Programación general 

En este punto se desarrolla el diseño arquitectónico a través de la 

conceptualización, planificación, organización y ejecución de los planos que dan 

forma al programa arquitectónico. Estos elementos fundamentales constituyen 

el núcleo de cada proyecto y son el resultado de un análisis y síntesis exhaustivos 

de la investigación del cliente. Se centra principalmente en el estudio de los 

requisitos espaciales, así como en la conexión y jerarquización de los diferentes 

espacios.  
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b.  Diagrama de relaciones: 

El objetivo de los diagramas es visualizar la relación que existe entre los 

diferentes espacios mencionados en el programa y establecer la continuidad con 

la que se ubicarán. Se utiliza una matriz que permite identificar de manera inicial 

la relación entre los espacios y determinar si esta es necesaria, deseable o 

inexistente.  
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c. Diagrama de flujo  

El propósito del diagrama de flujos es establecer el tipo de circulación que 

tendrán los diferentes usuarios. Este diagrama proporciona una visión del 

funcionamiento del equipamiento desde el exterior hacia el interior. Además, 

ayuda a verificar la funcionalidad del diseño y detectar posibles áreas sin definir 

o errores en la zonificación. 
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4.5 Determinación del terreno 

4.5.1 Metodología para determinar el terreno 

En esta investigación se llevará a cabo el desarrollo de un Centro Psiquiátrico 

especializado en niños y adolescentes ubicado en el distrito de San Juan de 

Lurigancho. Con el fin de cumplir con las regulaciones pertinentes, se considerará el 

reglamento Nª113 - MINSA de infraestructura y equipamiento de salud de primer 

nivel de atención, específicamente el capítulo VI que aborda las disposiciones 

específicas del terreno según el artículo 6.1, el cual fue elaborado en el año 2015. 

Como parte del proceso, se han analizado tres terrenos y se llevará a cabo la creación 

de una matriz de determinación de terrenos. A través de esta matriz, se obtendrá una 

puntuación coherente que servirá para respaldar la selección del terreno más 

adecuado para el proyecto. 

4.5.2 Criterios técnicos de elección del terreno 

En la matriz de determinación de terrenos se tomarán en cuenta los criterios 

proporcionados por el MINSA, los cuales permitirán diferenciar entre las 

características endógenas y exógenas que influyen en las características urbanas. 
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A. Características exógenas 

Se refieren a factores externos al terreno y pueden incluir lo siguiente: 

a.  Zonificación 

De acuerdo con las directrices del MINSA, se determinará la 

zonificación del terreno en base al Plan de Desarrollo Urbano del distrito 

de San Juan de Lurigancho. Es importante que esta zonificación sea 

compatible con el uso de salud establecido por el MINSA. 

b.  Disponibilidad de Servicios básicos 

El cumplimiento de los servicios básicos es requerido según las 

indicaciones del MINSA. Estos servicios incluyen el suministro de agua, 

desagüe y/o alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones y, en caso 

de disponibilidad en la zona, gas natural. Es importante destacar que la 

red de desagüe debe estar vinculada a la red pública para garantizar un 

adecuado sistema de saneamiento. 

c. Viabilidad 

Según las directrices del MINSA, los terrenos seleccionados deben ser 

evaluados en términos de su accesibilidad en relación a la infraestructura 

vial y/o medios de transporte existentes. Esto es fundamental para 

asegurar un flujo efectivo y sin contratiempos de pacientes, personal y 

público en general hacia y desde el establecimiento de salud.  

d. Impacto ambiental 

De acuerdo con las directrices del MINSA, los terrenos destinados a 

establecimientos de salud deben evitar las siguientes ubicaciones: 

- Terrenos con topografía irregular, como lechos de ríos, 

aluviones y huaycos. 

- Distancia inferior a 300 metros lineales al límite de ríos, lagos o 

lagunas, o a 1 kilómetro del litoral. 

- Suelos constituidos por rellenos sanitarios. 
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- Áreas con presencia de fallas geológicas o que estén prohibidas 

según los mapas de riesgo o microzonificación sísmica 

elaborados por la autoridad competente. 

e. Impacto del ruido: 

El MINSA establece que los terrenos no deben estar ubicados cerca de 

fuentes de emisión acústica. Se debe mantener una distancia mínima de 

100 metros desde el límite del terreno hasta el borde de terrenos 

destinados a estaciones de combustibles, grandes edificaciones 

comerciales, centros educativos, centros culturales, centros educativos, 

campos deportivos, centros religiosos u otras fuentes de ruido. 

B. Características endógenas 

Se refieren a factores internos al terreno y pueden incluir lo siguiente: 

a.  Forma: 

Según las recomendaciones del MINSA, se sugiere que el terreno tenga 

una forma regular. Además, es deseable que cuente con al menos dos 

frentes libres para facilitar la diferenciación de accesos. 

b. Topografía: 

El MINSA recomienda que el terreno sea plano o con una pendiente 

suave, poco pronunciada. 

c. Impacto ambiental: 

En términos de impacto ambiental, el MINSA indica que es preferible 

seleccionar terrenos con suelos estables, secos, compactos, de grano 

grueso y con alta capacidad portante. Se recomienda una capacidad 

portante mínima de 2 Kg/cm2. Asimismo, se debe evitar la ubicación en 

terrenos propensos a fenómenos naturales, como inundaciones, 

desbordamientos, erosión o deslizamientos.  

d. Tenencia Legal: 

Es necesario tener en cuenta las disposiciones de la normativa vigente 

que regula los bienes estatales, conforme a lo establecido por el MINSA. 
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4.5.3 Diseño de matriz de elección de terreno 

 

 

Nota: En la tabla se describen los criterios de selección que se utilizarán para 

elegir el terreno adecuado para el proyecto.  

4.5.4 Presentación de terrenos 

A continuación, se mostrarán tres terrenos ubicados en el distrito de San Juan de 

Lurigancho para comparar sus características. Las características seleccionadas para 

la comparación son las siguientes: 

A. Terreno 1 

a. Ubicación del terreno 1 
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El terreno se encuentra situado en la zona norte del distrito de San Juan 

de Lurigancho, específicamente en la Urbanización Mariscal Toribio 

Luzuriaga. Actualmente, el terreno se encuentra desocupado y sin ningún 

tipo de estructura. Así mismo, no está ubicado en una zona protegida y 

su propietario actual es el Estado. 

 

b. Zonificación del terreno 1 

Según el plano de zonificación general de uso de suelo de Lima, el 

terreno se encuentra ubicado en una Zona Residencial de densidad media 

y Zona de Recreación Pública. En su entorno, se observa la presencia de 

diversos equipamientos como Comercio Zonal, Comercio Vecinal, 

Educativo 1 (E1), Salud tipo 2 (H2), Zona de Recreación Pública, Otros 

Usos y Residencial Densidad Media. 
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c. Accesibilidad del terreno 1 

El terreno cuenta con accesibilidad desde tres calles diferentes: Ca. Río 

Majes, Ca. Río Sama, Ca. Río Mantaro y Ca. Río Pampamarca. Estas 

vías son consideradas locales y de doble sentido, y una de ellas conecta 

con la Av. Sta. Rosa de Lima, que es una vía colectora.  
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d. Emplazamiento del terreno 1 

El terreno tiene tres lados libres y una superficie total de 10 077,20 m2. 

Las dimensiones de cada uno de sus lados son las siguientes: A: 120 m, 

B: 79 m, C: 91 m y D: 128 m.  

 

e. Tipo de suelo del terreno 1 

El suelo en la superficie del terreno es de tipo granular fino, y se presenta 

una alternancia de suelos cohesivos y no cohesivos. Además, el terreno 

está situado en una zona de peligro bajo, clasificado como Tipo II según 

las categorías de suelo establecidas por INDECI.  
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f. Factores ambientales del terreno 1 

En la zona el clima es generalmente templado y con una buena cantidad 

de horas de sol. Además, el nivel de contaminación del aire es 

considerado dentro de los parámetros normales. 

B. Terreno 2 

a. Ubicación del terreno 2 

El terreno se encuentra en la parte noreste del distrito de San Juan de 

Lurigancho, específicamente en la Cooperativa Canto Grande. En la 

actualidad, el terreno está desocupado y no cuenta con un diseño 

establecido, salvo algunas pequeñas áreas verdes. Así mismo, no es un 

área protegida y su propietario actual es el Estado. 



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 150 

 

 

b. Zonificación del terreno 2 

Según el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de San Juan de 

Lurigancho, el terreno está ubicado en una Zona de Recreación Pública 

y está rodeado por diferentes tipos de equipamientos, como Comercio 

Zonal, Educación 1 (E1), Salud (H), Zona de Recreación Pública, y 

Residencial Densidad Media y alta, a una distancia mínima de 100 m de 

los equipamientos nocivos. Sería válido solicitar el cambio de 

zonificación de Zona de Recreación Pública a Salud (H-2); este cambio 

se llevaría a cabo mediante el acuerdo de concejo Nº 030-2024 MDSJL. 
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c. Accesibilidad del terreno 2 

El terreno se puede acceder mediante dos vías principales: la primera es 

la Avenida Canto Grande, una vía colectora de doble sentido que presenta 

un mayor flujo de tráfico, y la segunda es la Avenida Del Parque, una vía 

de un solo sentido. Ambas vías brindan acceso al terreno de manera 

conveniente.  
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d. Emplazamiento del terreno 2 

El terreno tiene cuatro lados con frentes libres y abarca una superficie 

aproximada de 30,041.62 metros cuadrados. Las dimensiones de cada 

lado son las siguientes: A: 148.50 m, B: 208.47m, C: 140.00 m y D: 

208.61 m.  

 

e. Tipo de suelo del terreno 2 

El suelo en la superficie del terreno consiste principalmente en granular 

fino, con una alternancia de suelos cohesivos y no cohesivos en 

profundidad. Según la clasificación del INDECI, el terreno se ubica en 

una zona de peligro de categoría Tipo II, que indica un nivel de riesgo 

bajo.  
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f. Factores ambientales del terreno 2 

La zona presenta un clima templado, caracterizado por la presencia de 

temperaturas moderadas y la predominancia de días soleados. Además, 

el nivel de contaminación del aire es considerado normal en esta área. 

C. Terreno 3 

a. Ubicación del terreno 3 

El terreno se encuentra situado en el sector Sureste del distrito de San 

Juan de Lurigancho, específicamente en la Urbanización los Regadores 

Etapa 2. Actualmente, el terreno está delimitado por una cerca y cuenta 

con una casa prefabricada. No se trata de un área protegida y el 

propietario actual es un particular.  
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Zonificación del terreno 3 

Según el plano de zonificación general de uso de suelo de Lima, el 

terreno se encuentra en una Zona Residencial de Densidad Media. En sus 

alrededores, se encuentran diferentes tipos de equipamientos, como Zona 

de Recreación Pública, Industrial tipo 2 -I2 y otras áreas residenciales de 

densidad media.  
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b. Accesibilidad del terreno 3 

Es posible acceder al terreno a través de dos vías locales de doble sentido 

conocidas como Avenida Los Regadores.  

 



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 156 

 

c. Emplazamiento del terreno 3 

Este terreno tiene una forma triangular con dos frentes libres en las 

esquinas, y cuenta con una superficie aproximada de 11,418 m2. Las 

dimensiones de cada lado son las siguientes: A: 157 m, B: 159 m y C: 

158 m.  

 

d. Tipo de suelo del terreno 3 

En la superficie, el suelo del terreno es de tipo granular fino y presenta 

una alternancia de suelos cohesivos y no cohesivos. Según la evaluación 

del INDECI, el terreno se encuentra clasificado dentro de las zonas de 

peligro bajo la categoría Tipo II.  
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e. Factores ambientales del terreno 3 

El clima predominante en el terreno es de tipo templado y caracterizado 

por la presencia de un alto grado de soleamiento. Además, el nivel de 

contaminación del aire en la zona se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos como normales  
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4.5.5 Matriz final de elección de terreno 

 

Nota: La tabla muestra que, según la matriz de ponderación realizada, el terreno 

número 2 obtuvo la puntuación más alta con 71 puntos, lo que demuestra que se 

ajusta a los requisitos mínimos necesarios para la ubicación del Centro Psiquiátrico 

Especializado en niños y adolescentes.  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 159 

 

4.5.6 Formato de lámina de localización y ubicación de terreno seleccionado
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4.5.7 Plano perimétrico del terreno seleccionado 
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4.5.8 Plano topográfico de terreno seleccionado  
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CAPÍTULO 4 PROYECTO DE APLICACIÓN  

5.1 Idea rectora  
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5.1.1 Análisis del lugar 

En las siguientes etapas, se llevará a cabo un análisis exhaustivo del lugar con el fin 

de determinar las características del sitio donde se ubicará nuestro equipamiento. 

Además, se llevará a cabo un análisis FODA para identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del sector analizado. Con base en estos 

hallazgos, se elaborará un plano de propuestas de mejora para asegurar que el 

equipamiento se encuentre en un lugar adecuado y propicio para su uso óptimo. 
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5.1.2 Premisas de diseño arquitectónico  
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5.2 Proyecto arquitectónico 

5.2.1 Plano de ubicación y localización  
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5.2.2 Plano de perimétrico y topográfico   

 



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 177 
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5.2.3 Plano arquitectura 

a. Plot plan 
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b. Planos de anteproyecto distribución primer nivel 
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c. Planos de anteproyecto distribución niveles superiores 
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d. Planos de proyecto del sector primer nivel 
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e. Planos de proyecto del sector niveles superiores 
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f. Lámina de detalles de aplicación de variable  
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5.2.4 Cortes  

a. Cortes anteproyecto  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 201 

 

 

 

  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 202 

 

 
 

  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 203 

 

b. Cortes proyecto 

 
  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 204 

 

 
  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 205 

 

 

 
  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 206 

 

 
  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 207 

 

 
  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 208 

 

5.2.5 Elevaciones principales y secundarias 
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a. Elevaciones proyecto 
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5.2.6 Vistas interiores y exteriores  

a. Renders a vuelo de Pájaro 
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b. Renders exteriores a nivel de observador  
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c. Renders interiores a nivel de observador 



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 219 

 

  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 220 

 

 

 



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 221 

 

  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 222 

 

5.2.7 Planos de especialidades 

A. Sistema estructural 

a. Plano de estructuras general 
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b. Cimentación del sector y detalles 
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c. Encofrados del sector- Primer piso 
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d. Encofrados del sector- Segundo piso 
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B. Instalaciones sanitarias 

a. Plano general de red de agua 
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b. Plano general de desagüe 
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c. Red de agua sector primer nivel 
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d. Red de agua sector segundo nivel 
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e. Red de agua sector azotea 
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f. Red de desagüe sector primer nivel 
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g. Red de desagüe sector segundo nivel 
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h. Red de desagüe sector niveles superiores 
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C. Instalaciones eléctricas 

a. Plano general de eléctricas 

 

b. Red de alumbrado sector primer nivel 
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c. Red de alumbrado sector segundo nivel 
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d. Red de alumbrado sector Azotea 
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e. Red de tomacorrientes sector primer nivel 
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f. Red de tomacorrientes sector segundo nivel 
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g. Red de tomacorrientes azotea 
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D. Evacuación 

a. Evacuación Sector 1 
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b. Evacuación Sector 2 
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c. Evacuación Sector 3 
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d. Evacuación Sector 5 
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CAPÍTULO 5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

5.3 Discusión 

La investigación llevada a cabo para el diseño de un Centro Psiquiátrico especializado 

en niños y adolescentes en San Juan de Lurigancho se centró en aplicar criterios de 

arquitectura sensorial, particularmente en el uso del color, para crear un entorno terapéutico 

que aborde las necesidades específicas de este grupo demográfico. Los resultados obtenidos 

a lo largo del desarrollo del proyecto han permitido validar la eficacia de estos criterios de 

diseño y su impacto positivo en el bienestar de los pacientes. 

● Criterio de Arquitectura Sensorial: Uno de los aspectos más destacados del proyecto 

fue la aplicación de principios de arquitectura sensorial, enfocados en el uso del 

color, que buscan influir positivamente en las emociones y comportamientos de los 

pacientes. Los colores cálidos y naturales utilizados en el interior y exterior del centro 

psiquiátrico se seleccionaron cuidadosamente para crear un ambiente acogedor y 

motivador. Este enfoque está respaldado por investigaciones previas que evidencian 

que el color puede influir de manera notable en el estado de ánimo y en el proceso 

de recuperación de pacientes con trastornos mentales. Comparando este diseño con 

los proyectos de referencia, se observa que la integración del color como elemento 

terapéutico puede acelerar el proceso de recuperación y elevar la experiencia general 

de los pacientes. 

● Diseño Espacial y Configuración del Entorno: Los lineamientos de diseño, como la 

incorporación de patios interiores con jardines de plantas aromáticas y la generación 

de vistas hacia estos espacios desde las áreas de tratamiento y dormitorios, se 

fundamentaron en el principio de que la naturaleza y la luz natural juegan un papel 

crucial en la recuperación mental. Estos elementos no solo mejoran la calidad 

ambiental del centro, sino que también promueven una conexión sensorial con el 

entorno natural, lo que es esencial para los pacientes psiquiátricos. Comparando este 

diseño con los proyectos de referencia, se enfatiza la importancia del contacto con la 

naturaleza para la recuperación emocional siendo efectivas para optimizar el 

bienestar psicológico de los pacientes. 
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● Dimensiones y Materialidad: Las dimensiones propuestas para el centro psiquiátrico 

fueron seleccionadas para cumplir con los estándares de confort y accesibilidad, 

asegurando que los espacios fueran lo suficientemente amplios para permitir una 

circulación adecuada y una interacción social positiva. La elección de materiales 

duraderos, como el concreto y el vidrio, junto con el uso de materiales acústicos para 

el control del ruido, refuerzan la idea de que un entorno bien diseñado puede 

disminuir el estrés y la ansiedad en los pacientes, creando un espacio que se siente 

seguro y protegido. Esta estrategia es comparativa con el enfoque utilizado en los 

proyectos de referencia analizados, donde la materialidad se utiliza para crear un 

entorno calmante y resistente. 

5.4 Conclusiones 

● Cumplimiento de los Objetivos de Investigación: El proyecto logró definir y aplicar 

criterios de arquitectura sensorial en el diseño de un centro psiquiátrico 

especializado, demostrando que estos criterios pueden mejorar significativamente el 

bienestar emocional y psicológico de los pacientes. Los objetivos específicos de 

identificar las necesidades de los usuarios y analizar el uso del color en la arquitectura 

sensorial fueron alcanzados exitosamente. 

● Eficacia de la Arquitectura Sensorial: La investigación confirma que el uso 

estratégico del color y otros elementos sensoriales en el diseño arquitectónico puede 

tener un impacto favorable en el estado de ánimo de los pacientes psiquiátricos, 

acelerando su recuperación y mejorando su experiencia en el entorno hospitalario. 

Este enfoque debe ser considerado en futuros proyectos de salud mental para 

maximizar el impacto terapéutico de los espacios. 

● Importancia de la Naturaleza y el Diseño Espacial: La inclusión de elementos 

naturales y un diseño espacial cuidadoso son componentes esenciales en la creación 

de ambientes terapéuticos efectivos. Los patios interiores, jardines aromáticos y 

vistas naturales contribuyen a un entorno curativo que favorece la recuperación y 

mejora el bienestar de los pacientes. 

● Relevancia Social y Económica: La implementación del centro psiquiátrico en San 

Juan de Lurigancho aborda una necesidad crítica en una población desatendida, 
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ofreciendo acceso a atención de salud mental de calidad. El proyecto no solo 

responde a la demanda local, sino que también establece un modelo para otras 

comunidades con características similares. 

En resumen, el proyecto demuestra que un enfoque integrado de diseño arquitectónico, 

que considera tanto las necesidades emocionales como físicas de los usuarios, puede ofrecer 

soluciones innovadoras y efectivas para los desafíos en el área de la salud mental. La 

incorporación de la arquitectura sensorial se aplica como una estrategia prometedora para 

elevar el bienestar y las condiciones de vida de los pacientes, generando nuevas posibilidades 

para el desarrollo de proyectos futuros en el campo. 

  



 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 248 

 

REFERENCIAS 

 

● Huancaya J. y León D. : http://www.scielo.org.pe/pdf/hm/v19n1/a12v19n1.pdf 

(consultado el 28 de marzo 2022) 

● Revista de investigación en educación; 

http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/423/435 (consultado el 

28 de marzo 2022) 

● Psique Mag:Revista Científica Digital de Psicologí a: 

http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/296/275 

(consultado el 28 de marzo 2022) 

● Médico, N.: https://www.noticieromedico.com/post/salud-mental (consultado el 

28 de marzo 2022) 

● Old Word in Data: https://ourworldindata.org/grapher/share-with-mental-an||d-

substance-disorders (consultado el 6 de abril 2022) 

● MINSA: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4422.pdf  (consultado el 6 de 

abril 2022) 

● Aplicación Web ArcGIS: 

https://georis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cd948f7a5ab

241a1a1c75d867e7526fd (consultado el 8 de abril 2022) 

● Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo: 

https://eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/Documentos/Normativa/NormasPro

puestas/EstandaresUrbanismo/CAPITULOI-II.pdf (consultado el 8 de abril 

2022) 

● Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho: 

https://studylib.es/doc/4709897/plan-de-desarrollo-concertado-2015--2021 

(consultado el 8 de abril 2022) 

● INEI:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/E

st/Lib1583/ (consultado el 9 de abril 2022) 

● Chulde, A.: https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1343 (consultado el 9 de 

abril 2022) 

http://www.scielo.org.pe/pdf/hm/v19n1/a12v19n1.pdf
http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/423/435
http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/296/275
https://www.noticieromedico.com/post/salud-mental
https://ourworldindata.org/grapher/share-with-mental-and-substance-disorders
https://ourworldindata.org/grapher/share-with-mental-and-substance-disorders
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4422.pdf
https://georis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cd948f7a5ab241a1a1c75d867e7526fd
https://georis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cd948f7a5ab241a1a1c75d867e7526fd
https://eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/Documentos/Normativa/NormasPropuestas/EstandaresUrbanismo/CAPITULOI-II.pdf
https://eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/Documentos/Normativa/NormasPropuestas/EstandaresUrbanismo/CAPITULOI-II.pdf
https://studylib.es/doc/4709897/plan-de-desarrollo-concertado-2015--2021
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1343


 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 249 

 

● Reglamento Nacional de Edificaciones: 

https://www.construccion.org/normas/rne2012/rne2006.htm (consultado el 12 de 

abril 2022) 

● Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal: 

https://www.gob.mx/inafed/documentos/codigo-de-edificacion-de-vivienda-

3era-edicion (consultado el 12 de abril 2022) 

● Chulde, A.: https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1343 (consultado el 12 

de abril 2022) 

● Reglamento Nacional de Edificaciones: 

https://es.slideshare.net/jantayalva82/norma-em-010 (consultado el 12 de abril 

2022) 

● Ministerio de Vivienda Construccion u Saneamiento: 

https://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Codigo-Tecnico-de-Construcion-

Sostenible.pdf  (consultado el 21 de abril 2022) 

● El Peruano: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-eleva-a-

rango-de-ley-el-decreto-supremo-n-001-2012-ley-n-30362-1312277-1/ 

(consultado el 14 de abril 2022) 

● MINSA: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4422.pdf (consultado el 14 de 

abril 2022) 

● El Peruano: https://elperuano.pe/noticia/110352-gobierno-promulgo-

presupuesto-del-2021-por-s-183029-millones?fbclid=IwAR1xfOEWx6bz-

34D_kJ5p71Fkawx9qBAML6_ia9iSKJLCcp9VZB3UBTjbrY/ (consultado el 

14 de abril 2022) 

● Cornejo, CS: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/115637/memoria_44898645.pdf?se

quence=1&isAllowed=y (consultado el 14 de abril 2022) 

● Ramírez, CF: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625134/Ramir

ez_MC.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 14 de abril 2022) 

● LEA: https://lpl.unbosque.edu.co/wp-content/uploads/09-Guia-

Revisio%CC%81n-bibliografica.pdf (consultado el 14 de abril 2022) 

https://www.construccion.org/normas/rne2012/rne2006.htm
https://www.gob.mx/inafed/documentos/codigo-de-edificacion-de-vivienda-3era-edicion
https://www.gob.mx/inafed/documentos/codigo-de-edificacion-de-vivienda-3era-edicion
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1343
https://es.slideshare.net/jantayalva82/norma-em-010
https://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Codigo-Tecnico-de-Construcion-Sostenible.pdf
https://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Codigo-Tecnico-de-Construcion-Sostenible.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-eleva-a-rango-de-ley-el-decreto-supremo-n-001-2012-ley-n-30362-1312277-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-eleva-a-rango-de-ley-el-decreto-supremo-n-001-2012-ley-n-30362-1312277-1/
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4422.pdf
https://elperuano.pe/noticia/110352-gobierno-promulgo-presupuesto-del-2021-por-s-183029-millones?fbclid=IwAR1xfOEWx6bz-34D_kJ5p71Fkawx9qBAML6_ia9iSKJLCcp9VZB3UBTjbrY/
https://elperuano.pe/noticia/110352-gobierno-promulgo-presupuesto-del-2021-por-s-183029-millones?fbclid=IwAR1xfOEWx6bz-34D_kJ5p71Fkawx9qBAML6_ia9iSKJLCcp9VZB3UBTjbrY/
https://elperuano.pe/noticia/110352-gobierno-promulgo-presupuesto-del-2021-por-s-183029-millones?fbclid=IwAR1xfOEWx6bz-34D_kJ5p71Fkawx9qBAML6_ia9iSKJLCcp9VZB3UBTjbrY/
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/115637/memoria_44898645.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/115637/memoria_44898645.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625134/Ramirez_MC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625134/Ramirez_MC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lpl.unbosque.edu.co/wp-content/uploads/09-Guia-Revisio%CC%81n-bibliografica.pdf
https://lpl.unbosque.edu.co/wp-content/uploads/09-Guia-Revisio%CC%81n-bibliografica.pdf


 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 250 

 

● Rubín, A : https://www.lifeder.com/pasos-metodo-cientifico/ (consultado el 14 

de abril 2022) 

● Enrique, L.: https://mexicodesign.com/para-que-son-las-normas-de-

arquitectura-y-urbanismo/ (consultado el 14 de abril 2022) 

● Significados: https://www.significados.com/antropometria/ (consultado el 14 de 

abril 2022) 

● Baca, O.: http://www.usat.edu.pe/revistas-arquitectura/planta-9/volumen-01/03-

el-emplazamiento-como-estrategia-proyectual/ (consultado el 4 de mayo 2022) 

● Sáez, J.: https://doi.org/10.15332/s0120-8454.2012.0081.05 (consultado el 4 de 

mayo 2022)  

● Rodram, V.:   https://www.udocz.com/apuntes/46229/zonificacion (consultado el 

4 de mayo 2022)  

● Pérez J.: https://definicion.de/espacio-arquitectonico/ (consultado el 4 de mayo 

2022)  

● Echazarreta, M.: 

https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/4824253/dimension-lo-que-

debes-saber-antes-de-diseñar-tu-casa (consultado el 4 de mayo 2022)  

● Arqhys Arquitectura:  https://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectura-

ordenadores.html (consultado el 4 de mayo 2022)  

● Ching, FDK:  https://elateoriaarq.files.wordpress.com/2016/12/arquitectura-

forma-espacio-y-orden-francis-dk-ching_redacted.pdf (consultado el 4 de mayo 

2022)  

●  Pérez J. y Merino M.:  https://definicion.de/cerramiento/  (consultado el 4 de 

mayo 2022)  

● Giordani C. y Leone D.: 

https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/1_anio/civil1/files/IC%20

I-Estructura.pdf  (consultado el 4 de mayo 2022)  

● Haro, P.: https://es.scribd.com/presentation/439794653/PROPORCIONES-

ESTRUCTURALES-Y-TEORIA-DE-LA-PROPORCION (consultado el 4 de 

mayo 2022)  

● El Peruano: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-

tecnica-g040-definiciones-contenida-e-resolucion-ministerial-no-174-2016-

https://www.lifeder.com/pasos-metodo-cientifico/
https://mexicodesign.com/para-que-son-las-normas-de-arquitectura-y-urbanismo/
https://mexicodesign.com/para-que-son-las-normas-de-arquitectura-y-urbanismo/
https://www.significados.com/antropometria/
http://www.usat.edu.pe/revistas-arquitectura/planta-9/volumen-01/03-el-emplazamiento-como-estrategia-proyectual/
http://www.usat.edu.pe/revistas-arquitectura/planta-9/volumen-01/03-el-emplazamiento-como-estrategia-proyectual/
https://doi.org/10.15332/s0120-8454.2012.0081.05
https://www.udocz.com/apuntes/46229/zonificacion
https://definicion.de/espacio-arquitectonico/
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/4824253/dimension-lo-que-debes-saber-antes-de-dise%C3%B1ar-tu-casa
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/4824253/dimension-lo-que-debes-saber-antes-de-dise%C3%B1ar-tu-casa
https://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectura-ordenadores.html
https://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectura-ordenadores.html
https://elateoriaarq.files.wordpress.com/2016/12/arquitectura-forma-espacio-y-orden-francis-dk-ching_redacted.pdf
https://elateoriaarq.files.wordpress.com/2016/12/arquitectura-forma-espacio-y-orden-francis-dk-ching_redacted.pdf
https://definicion.de/cerramiento/
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/1_anio/civil1/files/IC%20I-Estructura.pdf
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/1_anio/civil1/files/IC%20I-Estructura.pdf
https://es.scribd.com/presentation/439794653/PROPORCIONES-ESTRUCTURALES-Y-TEORIA-DE-LA-PROPORCION
https://es.scribd.com/presentation/439794653/PROPORCIONES-ESTRUCTURALES-Y-TEORIA-DE-LA-PROPORCION
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-g040-definiciones-contenida-e-resolucion-ministerial-no-174-2016-vivienda-1407417-1/#:~:text=%C3%81rea%20libre%3A%20Superficie%20de%20terreno,existen%20proyecciones%20de%20%C3%A1reas%20techadas
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-g040-definiciones-contenida-e-resolucion-ministerial-no-174-2016-vivienda-1407417-1/#:~:text=%C3%81rea%20libre%3A%20Superficie%20de%20terreno,existen%20proyecciones%20de%20%C3%A1reas%20techadas


 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 251 

 

vivienda-1407417-

1/#:~:text=%C3%81rea%20libre%3A%20Superficie%20de%20terreno,existen

%20proyecciones%20de%20%C3%A1reas%20techadas  (consultado el 4 de 

mayo 2022)  

● Significados: https://www.significados.com/distribucion/ (consultado el 4 de 

mayo 2022)  

● Conceptos: https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ventilacion (consultado 

el 4 de mayo 2022)  

● Conceptos: https://deconceptos.com/ciencias-naturales/iluminacion (consultado 

el 4 de mayo 2022)  

● Conceptos: https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/habitacion (consultado el 

4 de mayo 2022)  

● Arqhys Arquitectura:  https://www.arqhys.com/construccion/integracion-

arquitectura.html (consultado el 4 de mayo 2022)  

● Estudio volumétrico: https://aqso.net/es/office/services/massing-study 

(consultado el 4 de mayo 2022)  

● Souza, E.: https://www.archdaily.pe/pe/951913/puede-existir-buena-

arquitectura-sin-modulacion (consultado el 4 de mayo 2022)  

● Tomé, J.:  https://www.arrevol.com/blog/50-medidas-que-todo-arquitecto-

deberia-saberse-de-memoria (consultado el 4 de mayo 2022)  

● Echazarreta, M.: 

https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/4824253/dimension-lo-que-

debes-saber-antes-de-disenar-tu-casa (consultado el 6 de mayo 2022)  

● Universidad Santo Tomas : 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/juliomerchan-estructuras3-

2/sistemas_estructurales.html (consultado el 6 de mayo 2022)  

● MINSA.: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/417632/-

456272725980287643720191106-32001-14pe3tk.pdf (consultado el 6 de mayo 

2022)  

● MINSA.: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2739.pdf (consultado el 6 de 

mayo 2022)  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-g040-definiciones-contenida-e-resolucion-ministerial-no-174-2016-vivienda-1407417-1/#:~:text=%C3%81rea%20libre%3A%20Superficie%20de%20terreno,existen%20proyecciones%20de%20%C3%A1reas%20techadas
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-g040-definiciones-contenida-e-resolucion-ministerial-no-174-2016-vivienda-1407417-1/#:~:text=%C3%81rea%20libre%3A%20Superficie%20de%20terreno,existen%20proyecciones%20de%20%C3%A1reas%20techadas
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-g040-definiciones-contenida-e-resolucion-ministerial-no-174-2016-vivienda-1407417-1/#:~:text=%C3%81rea%20libre%3A%20Superficie%20de%20terreno,existen%20proyecciones%20de%20%C3%A1reas%20techadas
https://www.significados.com/distribucion/
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ventilacion
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/iluminacion
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/habitacion
https://www.arqhys.com/construccion/integracion-arquitectura.html
https://www.arqhys.com/construccion/integracion-arquitectura.html
https://aqso.net/es/office/services/massing-study
https://www.archdaily.pe/pe/951913/puede-existir-buena-arquitectura-sin-modulacion
https://www.archdaily.pe/pe/951913/puede-existir-buena-arquitectura-sin-modulacion
https://www.arrevol.com/blog/50-medidas-que-todo-arquitecto-deberia-saberse-de-memoria
https://www.arrevol.com/blog/50-medidas-que-todo-arquitecto-deberia-saberse-de-memoria
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/4824253/dimension-lo-que-debes-saber-antes-de-disenar-tu-casa
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/4824253/dimension-lo-que-debes-saber-antes-de-disenar-tu-casa
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/juliomerchan-estructuras3-2/sistemas_estructurales.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/juliomerchan-estructuras3-2/sistemas_estructurales.html
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/417632/-456272725980287643720191106-32001-14pe3tk.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/417632/-456272725980287643720191106-32001-14pe3tk.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2739.pdf


 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 252 

 

● MINSA.: http://bvs.minsa.gob.pe/local/dgsp/103_N.T.021Categoria.pdf 

(consultado el 6 de mayo 2022)  

● Leland, R.: 

https://editorialgg.com/media/catalog/product/9/7/9788425217005_inside.pdf 

(consultado el 6 de mayo 2022)  

● Diez, G.: 

https://www.academia.edu/33332131/Dise%C3%B1o_Estructural_en_Arquitec

tura (consultado el 6 de mayo 2022)  

● Soledad, O.:  https://flamencodesign.mx/apuntes/03-circulacion.html  

(consultado el 19 de junio 2022)  

● Aquino, I.: 

https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4990/2/IV_FIN_1

06_TE_Aquino_Aquino_2018.pdf (consultado el 19 de junio 2022)  

● Duque, A. , Celín, L y Del Villar, L. 

https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/8539/La%20arquitectura

%20es%20el%20arte%20que%20agudiza%20las%20vivencias%20espaciales.p

df?sequence=1&isAllowed=y  (consultado el 19 de junio 2022)   

● Miranda , J.: https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/10870} (consultado el 19 

de junio 2022)   

● Rodríguez, R.: 

https://oa.upm.es/71751/1/TFG_REGINA_RODRIGUEZ_FERNANDEZ.pdf 

(consultado el 19 de junio 2022)   

● Muñoz, B.: 

https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/21544/Cacho%20Mu%c3

%b1oz%20Sandra%20Lorena.pdf?sequence=4&isAllowed=y (consultado el 19 

de junio 2022)   

● de la Maza, R.: 

https://www.researchgate.net/publication/311947137_Composicion_Arquitecto

nica (consultado el 19 de junio 2022)   

● Aliaga, O.: 

https://www.academia.edu/40438740/VOLUMENES_EN_LA_ARQUITECTU

RA_COMPLETO_docx (consultado el 23 de junio 2022)   

http://bvs.minsa.gob.pe/local/dgsp/103_N.T.021Categoria.pdf
https://editorialgg.com/media/catalog/product/9/7/9788425217005_inside.pdf
https://www.academia.edu/33332131/Dise%C3%B1o_Estructural_en_Arquitectura
https://www.academia.edu/33332131/Dise%C3%B1o_Estructural_en_Arquitectura
https://flamencodesign.mx/apuntes/03-circulacion.html
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4990/2/IV_FIN_106_TE_Aquino_Aquino_2018.pdf
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4990/2/IV_FIN_106_TE_Aquino_Aquino_2018.pdf
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/8539/La%20arquitectura%20es%20el%20arte%20que%20agudiza%20las%20vivencias%20espaciales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/8539/La%20arquitectura%20es%20el%20arte%20que%20agudiza%20las%20vivencias%20espaciales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/8539/La%20arquitectura%20es%20el%20arte%20que%20agudiza%20las%20vivencias%20espaciales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/10870
https://oa.upm.es/71751/1/TFG_REGINA_RODRIGUEZ_FERNANDEZ.pdf
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/21544/Cacho%20Mu%c3%b1oz%20Sandra%20Lorena.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/21544/Cacho%20Mu%c3%b1oz%20Sandra%20Lorena.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/311947137_Composicion_Arquitectonica
https://www.researchgate.net/publication/311947137_Composicion_Arquitectonica
https://www.academia.edu/40438740/VOLUMENES_EN_LA_ARQUITECTURA_COMPLETO_docx
https://www.academia.edu/40438740/VOLUMENES_EN_LA_ARQUITECTURA_COMPLETO_docx


 

 
 

 

Villavicencio Enciso, Tavatta Nicolle 
Salazar Larenas, Damaris Alessandra 

Pág. 253 

 

● E-Construir: http://e-construir.com/materiales/  (consultado el 24 de julio 2022)   

● Giordani, C y Leone, D.: 

https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/1_anio/civil1/files/IC%20

I-Estructura.pdf  (consultado el 24 de julio 2022)   

● Serrentino, R. y Molina, H.: 

https://papers.cumincad.org/data/works/att/2ed6.content.pdf  (consultado el 24 

de julio 2022)   

● OMS y OPS: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51462/9789275320297_spa.pdf?s

equence=1&isAllowed=y (consultado el 24 de julio 2022)  

● Hernando, I.: 

https://oa.upm.es/68343/1/TFG_Jun21_Fernandez_Hernando_Ines.pdf 

(consultado el 24 de julio 2022)  

● Parisi, M. 

https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/60700/parisi_marika_20

21.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 24 de julio 2022)  

 

 

 

http://e-construir.com/materiales/
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/1_anio/civil1/files/IC%20I-Estructura.pdf
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/1_anio/civil1/files/IC%20I-Estructura.pdf
https://papers.cumincad.org/data/works/att/2ed6.content.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51462/9789275320297_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51462/9789275320297_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.upm.es/68343/1/TFG_Jun21_Fernandez_Hernando_Ines.pdf
https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/60700/parisi_marika_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/60700/parisi_marika_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

