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Resumen 

 

La presente tesis propone el diseño de un Centro Socioeducativo en el 

distrito de Pisco, cuyo objetivo es otorgarle al adulto mayor un espacio que cumpla 

con sus necesidades y le permita el desarrollo de actividades que favorezcan a su 

envejecimiento activo. Actualmente, Pisco cuenta con un CAM - EsSalud, al cual 

asisten usuarios adultos mayores de 60 años autovalentes. Sin embargo, éste 

funciona en una vivienda por lo que no existiría una infraestructura adecuada. Así 

mismo el distrito carece de espacios y equipamientos públicos orientados al adulto 

mayor. Se empleó la metodología descriptiva para conocer la realidad problemática, 

analizar antecedentes y definir las necesidades del usuario. Posteriormente se 

propuso la programación arquitectónica, se analizó el predio escogido y se 

conceptualizó priorizando la implementación de talleres y áreas al aire libre como 

biohuertos, caminos y plazas, con la finalidad de conectar los distintos ambientes y 

a su vez facilitar las actividades sociales entre los adultos mayores, brindándoles 

así zonas seguras integradas en un solo equipamiento. Se concluyó que el proyecto 

beneficiará no solo al adulto mayor, sino a la población en general; ya que al 

ubicarlo en esta zona mejorará la configuración urbana y a su vez impulsará la 

economía. 

Palabras clave: adulto mayor, calidad de vida, envejecimiento activo, programa 

socioeducativo 
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Abstract 

This thesis proposes the design of a Socio-educational Center in the district 

of Pisco, whose objective is to provide the elderly with a space that meets their 

needs and allows them to develop activities that favor their active aging. Currently, 

Pisco has a CAM - EsSalud, which is attended by users over 60 years of age who 

are self-sufficient. However, it is located in a house and therefore does not have 

adequate infrastructure. The district also lacks public spaces and facilities for the 

elderly. The descriptive methodology was used to learn about the problematic 

reality, analyze the background and define the user's needs. Subsequently, the 

architectural programming was proposed, the chosen site was analyzed and 

conceptualized prioritizing the implementation of workshops and outdoor areas such 

as bio-gardens, paths and squares, in order to connect the different environments 

and in turn facilitate social activities among the elderly, thus providing them with safe 

areas integrated into a single facility. It was concluded that the project will benefit 

not only the elderly, but also the population in general, since locating it in this area 

will improve the urban configuration and in turn boost the economy. 

Keywords: older adult, quality of life, active aging, socio-educational program
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática 

El ser humano durante el ciclo de su vida atraviesa diversas etapas, cada una con 

sus particularidades, las cuales le permiten ser autónomo e independiente y así 

poder desarrollarse en sociedad. Al alcanzar el periodo de la vejez se originan 

variaciones inevitables que afectan su salud, economía y vida social, lo que origina 

que las personas lo asocien a una etapa de olvido e inactividad, como si se 

perdieran facultades para llevar una vida digna trayendo como consecuencias 

problemas emocionales, variaciones en su estado anímico, ansiedad y hasta la 

depresión; los cuales fueron fuertemente evidenciados durante la pandemia de 

SARS COV 2. 

Actualmente, con los avances científicos de la tecnología médica se ha 

prolongado la esperanza de vida del ser humano y por lo tanto la del adulto mayor. 

Por lo que se presume que entre los años 2020 y 2030 los adultos mayores de 60 

años tendrían un incremento del 34% a nivel mundial. (OMS, 2021). Lo que se ha 

visto reflejado en la gran demanda de equipamientos urbanos adecuados enfocado 

en este sector de la población para el desarrollo de sus habilidades motoras, 

intelectuales y sociales. Es por ello que diversos países han impulsado la creación 

de espacios propicios para la mejora de su bienestar integral. 

España es un claro ejemplo de ello, según una nota de prensa del diario El 

País (Meneses, 2022), se menciona que ha tenido un crecimiento demográfico de 

adultos mayores muy acelerado ya que ha mostrado un aumento del 40% en las 

últimas dos décadas. Esta situación y la creciente demanda de cubrir las 

necesidades de este sector etario de la población ha presionado al estado español 

a impulsar diversos servicios, de los cuales destacan los de participación social 

como los centros del adulto mayor que trabajan desde el enfoque del 

envejecimiento activo y que cuenta con un 42% de adultos mayores afiliados, lo 

que se detalla en el informe publicado por el Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales de este país. 

Según la nota de prensa publicada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), hasta 1950 la población estaba compuesta mayormente por 

niños, es decir, se estimaba que por cada 100 habitantes, 42 presentaban edades 

inferiores a 15 años, datos que han variado en aproximadamente 70 años 
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mostrando que por cada 100 habitantes solo 25 son menores de 15 años, lo que 

revela una tendencia de crecimiento demográfico de este sector, contando hasta el 

2020 con el 12.7% de población adulta mayor, revelando una tendencia de 

crecimiento demográfico de este sector. Debido a esto, el estado peruano en los 

últimos años ha implementado diversos dictámenes que garantizan la protección 

de sus derechos, sin embargo, queda pendiente poner en marcha las medidas de 

promoción y creación de Centros del Adulto Mayor. 

La ciudad de Pisco es una clara evidencia de la deficiencia de dichas 

medidas, ya que actualmente desempeñan sus actividades en un espacio 

inicialmente concebido como una vivienda, el cual ha sido adaptado para cumplir 

con las funciones de un Centro del Adulto Mayor; sin tener en cuenta la 

programación, planeación y diseño que garantice la accesibilidad de todos sus 

usuarios. Según datos del INEI, en la actualidad existen 8569 habitantes mayores 

de 60 años, de los cuales sólo 261 hacen uso de este programa; ya sea por voluntad 

propia como por recomendación médica, debido a que muchos de ellos presentan 

afecciones físicas como: sobrepeso, presión arterial alta, problemas 

cardiovasculares; afecciones cognitivas como amnesia, principios de alzhéimer, 

demencia senil, y afecciones psicológicas como ansiedad, depresión, entre otros. 

A raíz de la pandemia se plantearon diversas restricciones, las cuales 

afectaron directamente la rutina de sus usuarios trayendo consigo diversos 

problemas emocionales y atenuando aquellos ya existentes. Posteriormente la 

reducción del aforo impidió el normal desarrollo de los talleres por lo que se tuvieron 

que dividir en dos grupos. En consecuencia a ello se vieron en la obligación de 

recurrir a otros equipamientos destinados para otros fines, como es el caso del 

Taller de Gimnasia y Aeróbicos, el cual posee la mayor cantidad de usuarios que 

actualmente hacen uso del Polideportivo Irma Cordero.  

Por lo que se plantean las siguientes interrogantes: ¿de qué manera el 

centro socioeducativo influye en beneficio de la calidad de vida del adulto mayor, 

Pisco - 2022?, ¿de qué manera las actividades culturales y sociales influyen en 

beneficio de la calidad de vida del adulto mayor?, ¿cómo las actividades cognitivas 

influyen en beneficio de la calidad de vida del adulto mayor?, ¿cómo las actividades 

físicas influyen en beneficio de la calidad de vida del adulto mayor? 
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Es por ello que se propone el diseño de un Centro socioeducativo en 

beneficio de la calidad de vida del adulto mayor que contemple espacios de 

accesibilidad universal acorde a las necesidades y condición actual que presenta 

este sector poblacional del distrito de Pisco. 

1.2. Objetivos del Proyecto 

La presente tesis, surge como respuesta a la problemática de déficit de 

infraestructura adecuada observada en esta zona, buscando brindar espacios al 

aire libre acorde a los requerimientos del adulto mayor, en donde pueda establecer 

relaciones interpersonales y redes de apoyo que los impulse a su integración en la 

sociedad, mediante la constante motivación a que establezcan lazos afectivos. 

Además de ofrecer áreas diseñadas para la realización de actividades a través de 

programas socioeducativos que fortalezcan su autoestima, independencia y 

autonomía; y que a su vez les permita prever y atenuar los posibles deterioros físico 

- cognitivos propios de la vejez. 

1.2.1. Objetivo General 

• Diseñar un centro socioeducativo que influya en beneficio de la calidad de vida 

del adulto mayor, Pisco – 2022. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar que las actividades culturales y sociales influyen en beneficio de la 

calidad de vida del adulto mayor. 

• Demostrar que las actividades cognitivas influyen en beneficio de la calidad de 

vida del adulto mayor. 

• Demostrar que las actividades físicas influyen en beneficio de la calidad de vida 

del adulto mayor. 

II. MARCO ANÁLOGO 

2.1. Estudio de Casos Urbano – Arquitectónicos similares 

Caso N°1: Centro de día y hogar para mayores de Blancafort – España. 

Diseñado por el Arq. Guillerm Carrera en el año 2013 en un área de 647 m2, 

conformado por un volumen principal con un espacio abierto central atravesado por 

un volumen secundario, buscando resolver no solo un programa, sino también 

ayudar a consolidar la trama urbana de la zona, planteando un edificio social 

necesario para la población de Blancafort y aledaños con personalidad y carácter.  
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Posee dos equipamientos en uno solo, por un lado, el centro de día 

compuesto por secretaría - recepción, despacho profesional, control de medicación, 

vestidores, fisioterapia, sala polivalente, ducha geriátrica, cocina y local de 

instalaciones direccionado hacia el paisaje próximo y por otro lado el hogar de 

ancianos con sala de reuniones, cocina, bar, sala polivalente, terraza, servicios 

higiénicos, baño para personas con discapacidad y local de instalaciones, hacia el 

patio interior. Además de ello cuenta con un eje principal de circulación y una plaza. 

Su principal objetivo fue transformar el muro de contención existente en la 

base de la edificación y desarrollar dichas áreas en su interior. Para su construcción 

se usaron materiales naturales de la zona generando el menor impacto 

medioambiental y paisajístico. En el exterior se utilizó hormigón para la estructura, 

madera para los acabados, acero y piedra como revestimiento del zócalo; en el 

interior acabados de pintura blanca y para los ventanales madera y vidrio, 

respetando la escala de las edificaciones próximas y manteniendo así la armonía 

en el carácter arquitectónico propio de la zona. También se tomó en cuenta criterios 

de arquitectura solar pasiva, ventilación cruzada y el uso de la energía solar. 

Figura 1:  

Centro de día y hogar para mayores de Blancafort 

Nota: Fachada noroeste del Centro de día y hogar (ArchDaily, s.f) 

Caso N°2: Centro de Atención Personas de la tercera edad en Baena – España. 

El proyecto tuvo como responsable al arquitecto Francisco Gómez Díaz y al 

estudio de arquitectura Baum Lab, construido en el año 2013, proyecto en el cual 

se tuvo que resolver la disposición de sus espacios sin perder su relación con su 

entorno inmediato desde la perspectiva de la accesibilidad para poder cumplir a 

cabalidad con su programación arquitectónica.  
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Está compuesto por tres grandes volúmenes, emplazados en el contexto 

urbano - histórico de la ciudad, en un terreno elevado y accidentado lo cual le da el 

privilegio de alzarse sobre la configuración urbana de su entorno. Esta 

característica le obliga a cumplir la función de un mirador, cuyos 3 volúmenes son 

aprovechados y dirigidos para abrirse hacia el panorama tradicional de las casas, 

así como también hacia tres hitos importantes: el castillo, la muralla y la iglesia.  

La accesibilidad pensada en las personas mayores se logra gracias a que el 

programa aterriza en un solo nivel, enfocando de manera más próxima a la vereda 

a los espacios con mayor concurrencia, generando un pasillo que da paso a los 

demás ambientes que necesitan esa particularidad debido a su funcionalidad. Para 

garantizar el acceso a todos los usuarios se trabajaron rampas y terrazas inclinadas 

que sirven de enlace entre los espacios abiertos y que se rematan uniéndose al 

jardín de la calle.  

El edificio cuenta con porche, vestíbulo, pasillo, oficinas administrativas, 

espacio de peluquería y podología, tres talleres y un almacén. También cuenta con 

comedor 1, cocina con despensa, aseos, comedor 2, área de juegos, sala de estar 

con salida a una terraza. Por último, cuenta con una batería de aseos para personas 

con discapacidad, área de vestuario del personal, un pequeño jardín interior, 

gimnasio con almacén y una pequeña terraza cubierta. En el espacio exterior, entre 

cada uno de los tres bloques, se encuentran terrazas cubiertas habilitadas para 

fumadores, un pequeño patio, terraza de deportes, terraza mirador y terraza de las 

flores, rematando en un pase de olivos y una zona de huertos que culmina a pie de 

calle. Son 4 los accesos uno por el porche, que te dirige al vestíbulo, otros dos que 

te dirigen a las terrazas y otro de servicio directo hacia los espacios para el 

personal.  

Con respecto a su entorno el edificio se integra manejando la escala próxima 

no superando la altura de las casas aledañas y la lejana con respecto a las 

edificaciones que existen en las laderas contiguas. El edificio tiene una composición 

conceptual pura que rompe con el perfil urbano de la zona, pretende ser un hito y 

que su presencia en la trama se note, sin embargo, utiliza el color blanco para 

relacionarse con el entorno. El usar la celosía como parte de su envolvente hace 

que disminuya el impacto de su composición además de dar paso a la iluminación 

natural, brindando cierta privacidad a los espacios. 
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Figura 2:  

Centro de Atención Personas de la tercera edad en Baena 

Nota: Vista desde el interior del Centro de Atención hacia a ciudad de Baena 

(ArchDaily, sf) 

2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 

CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N°1: Centro de día y hogar para mayores de Blancafort 

DATOS GENERALES 

Ubicación: Blancafort - España Proyectistas: Guillem Carrera 
Año de 

construcción: 2013 

Resumen: a raíz de la necesidad de brindarle cuidado a los adultos mayores del sector de Blancafort, surge la idea de este edificio social que es fácilmente 

identificable por el usuario y busca de hacer placentera la vida del mismo; ayudando a consolidar la trama urbana de esta zona. 

Análisis Contextual 
Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del terreno 

Se estableció en el pueblo de 
Blancafort – España y posee 
un área de 647 m2, rodeada 
de viviendas rurales y áreas 
verdes. 

Fuente: Elaboración propia 

Su forma es irregular y se 
encuentra ubicado en una 
ladera con una pendiente 
pronunciada y amurallado con 
un muro de contención. 

Fuente: Recuperado de 
ArchDaily 

El proyecto se 
emplaza en una zona 
rural, en un terreno 
que cuenta con 
desniveles 
pronunciados, en 
donde se optó por 
aprovechar el muro de 
contención y construir 
encima de este. 

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 

Se accede por la vía principal 
Raval de Montblanc, y el 
proyecto se encuentra 
bordeado por la Carretera del 
Parlamento de Cataluña y la 
Carretera de la Bassa Dolc. 

Fuente: Elaboración propia 

 
La forma de la edificación 
respeta la dinámica ortogonal 
de las edificaciones próximas, 
manteniendo la armonía en el 
carácter arquitectónico propio 
de la zona y sin generar un 
impacto negativo en el perfil 
urbano. Fuente: Elaboración propia 

 

El volumen implantado 
respeta la escala de 
las edificaciones 
próximas y brinda una 
plaza pública ubicada 
al exterior, la cual 
funciona como eje 
articulador entre el 
centro de día y el 
entorno, manteniendo 
una armonía en el 
perfil urbano.  

Análisis Bioclimático 
Conclusiones 

Clima Asoleamiento 

Sus veranos son cortos y 
calurosos, y sus inviernos 
muy largos, teniendo una 
mínima temperatura de -1°C y 
una máxima de 29°C, con 
precipitaciones del 13% 
siendo octubre el mes más 
lluvioso. 

Fuente: Weather Spark 

El recorrido aparente del sol 
se da de este a oeste 
orientado hacia el hemisferio 
sur. Siendo las fachadas 
orientadas al sureste las que 
tienen mayor incidencia solar. 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto propone 
una envolvente de 
entre 40 a 45 cm que 
genera el confort 
térmico en todos los 
ambientes, además de 
aprovechar la 
incidencia solar para 
reducir el consumo 
eléctrico. 
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Vientos Orientación Aportes 

El viento en Blancafort varía 
dependiendo los meses del 
año, de abril a octubre tiene 
una dirección proveniente del 
sur hacia el noroeste y de 
octubre a abril desde el oeste. 

 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily, modificado por el 

autor 

El proyecto se orienta hacia el 
norte, permitiendo un sistema 
de ventilación cruzada, 
mediante aperturas hacia la 
fachada exterior y a los patios 
interiores, aprovechando la 
predominancia de los vientos. 

 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily 

La edificación posee 
un sistema de doble 
flujo el cual permite la 
extracción del aire 
viciado de las áreas de 
servicio y renovación 
de aire. Además de 
aprovechar la 
incidencia de vientos 
mediante vanos en 
interiores y exteriores 
generando ventilación 
cruzada. 

Análisis Formal Conclusiones 

Ideograma conceptual Principios formales  

 

La idea central fue crear un 
ambiente con carácter y 
personalidad que armonice 
con las edificaciones 
existentes, dividido en el 
centro de día (privado) y el 
hogar de ancianos (uso 
recurrente). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La forma de la edificación se 
basa en dos principios 
ordenadores: la simetría 
trazando un eje imaginario a 
la mitad del volumen y la 
transformación mediante la 
sustracción de las áreas 
sombreadas en la imagen 
adjunta, generando espacios 
abiertos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El volumen de la 
edificación se rigió a 
dos principios 
formales como son la 
simetría y la 
transformación. 
Además, para la 
conceptualización se 
tomó en cuenta la 
división de espacios 
públicos y privados, 
manteniendo el 
carácter y 
personalidad de 
equipamiento. 

Características de la forma Materialidad Aportes 

La forma del inmueble parte 
de la extracción de las partes 
de un triángulo, el volumen 
resultante fue implantado en 
un terreno irregular. Al 
exterior se diseñó una plaza, 
la cual está relacionada 
directamente con el proyecto, 
sin perder la armonía de sus 
formas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se empleo el hormigón como 
material frío en la estructura, 
la piedra como revestimiento 
del zócalo del muro de 
contención y el acero en el 
volumen que cubre el eje 
central de circulación, 
además el vidrio y la madera 
como contraste siendo un 
material cálido en las 
ventanas. 

 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily, modificado por el  

Autor 

La forma de la 
edificación es capaz 
de insertarse en su 
entorno reafirmando 
su carácter de 
equipamiento urbano. 
Los materiales 
empleados para el 
exterior son naturales, 
propios de la zona y de 
fácil mantenimiento, lo 
que hace que el 
proyecto sea 
sostenible. 

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigramas  

Se divide en 4 zonas: el 
centro de día al lado norte, el 
eje principal de circulación en 
la parte central, el hogar de 
ancianos en el lado sur y las 
zonas exteriores que rodean 
la edificación. 

Fuente: Elaboración propia 

En la organización de los 
espacios se tiene en cuenta la 
privacidad del centro de día 
por lo que se ubicó en la parte 
norte donde no tiene contacto 
directo con el exterior y el 
hogar de ancianos al ser más 
concurrido se dispone en una 
ubicación próxima a la plaza. 
Ambas zonas se conectan 
mediante un eje principal de 
circulación. 

Fuente: Elaboración propia 

El Centro de día se 
divide en 4 zonas, 
teniendo en cuenta 
criterios de privacidad 
que rigen la ubicación 
de las zonas, por lo 
que las más privadas 
fueron ubicadas al 
extremo y las más 
concurridas próximas 
hacia la plaza, 
conectadas mediante 
un eje principal de 
circulación. 

Flujogramas Programa arquitectónico Aportes 

El flujo se realiza a través del 
eje principal de circulación, 
conectando con los 
pasadizos que guiaran al 
usuario hacia cada una de las 
dependencias, tanto del 
Centro de día como del Hogar 
de ancianos sin perder su 
conexión con la plaza 
exterior. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El programa arquitectónico 
contempla las siguientes 
áreas: 
Centro de día: secretaría - 
recepción, despacho 
profesional, control de 
medicación, vestidores, 
fisioterapia, sala polivalente, 
ducha geriátrica, cocina y 
local de instalaciones 
Hogar de ancianos: sala de 
reuniones, cocina, bar, sala 
polivalente, terraza, servicios 
higiénicos, baño de 
minusválidos y local de 
instalaciones 
Zonas exteriores: patio del 
centro de día, patio del hogar 
de ancianos, área peatonal, 
jardín, y plaza 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Su programación 
arquitectónica busca 
establecer dos 
equipamientos en un 
solo, concibiendo un 
eje de acceso y 
comunicación que 
pueda ser usado por 
ambos equipamientos 
sin perder fluidez, el 
usuario puede 
acceder desde dos 
calles. 

  



8 
 

CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N°2: Centro de Atención para personas de la tercera edad en Baena – España 

DATOS GENERALES 

Ubicación: Baena - España Proyectistas: Francisco Gómez Díaz y Baum Lab Studio 

Año de 

construcción:  

2010 - 2011 

Resumen: se planteó tomando como punto de partida criterios de accesibilidad, siendo consciente con el perfil urbano buscando así su integración con su entorno. 

Plantea las áreas más transitadas en la proximidad del ingreso y las de menor afluencia de manera perpendicular a la calle.  

Análisis Contextual 
Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del terreno 

Se sitúa en el municipio de 
Baena en la provincia 
cordobeña de Andalucía, 
España. Posee un área de 
1540 m2 insertado en un 
entorno residencial. 

Fuente: Elaboración propia 

El terreno tiene una forma 
irregular y cuenta con 
desnivel ya que está ubicado 
en la ladera norte de Baena, 
en el exterior se modificó la 
topografía usando sistemas 
de planos inclinados y rampas 
enlazadas con áreas libres. Fuente: Recuperado de 

ArchDaily  

El proyecto se 
implanta en un terreno 
de forma irregular 
modificándolo 
mediante un sistema 
de planos inclinados y 
rampas que se 
enlazan con áreas 
libres, haciendo que 
se adapte al casco 
histórico de Baena.  

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 

El acceso se da por medio de 
la Calle Demetrio de los Ríos, 
la cual desemboca en la Av. 
Cañete de las Torres. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respeta la escala urbana 
próxima y lejana, además de 
usar el color blanco 
predominante en el perfil 
urbano. Posee una celosía 
como envolvente que 
disminuye el impacto de su 
composición en el entorno y 
permite ver el paisaje urbano 
desde el interior. 
 

 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily  

 

La edificación respeta 
la escala urbana 
próxima y lejana, 
presentando una sola 
planta para no superar 
en altura a las 
viviendas aledañas. El 
acceso principal 
conecta directamente 
con la vía arterial, lo 
que facilita la llegada 
de los usuarios que 
harán uso del mismo. 

Análisis Bioclimático 
Conclusiones 

Clima Asoleamiento 

El invierno suele ser frío y el 
verano es muy caluroso, 
teniendo una mínima 
temperatura de 1°C y una 
máxima de 35°C. Noviembre 
es el mes con más 
precipitaciones y días 
lluviosos con un promedio de 
60 mm de lluvia y 1 milímetro 
de precipitación.  

 

Fuente: Weather Spark 

El recorrido aparente del sol 
se da de este a oeste con 
orientación sur. Las fachadas 
orientadas hacia el sur son la 
que tienen mayor incidencia 
solar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La edificación cuenta 
con una serie de 
celosías como 
envolvente con 
diferentes niveles de 
transparencia, las 
cuales según su 
orientación permiten la 
regulación del ingreso 
de luz natural en los 
espacios, permitiendo 
un confort térmico. 

Vientos Orientación Aportes 

Los vientos en Baena vienen 
desde el oeste con mayor 
frecuencia con velocidad 
máxima de 38 km/h.. 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily, modificado por el 

autor 

El proyecto está orientado 
hacia el norte. Los grandes 
ventanales de la fachada sur 
reciben de manera indirecta 
los vientos que llegan desde 
el oeste, permitiendo así 
ventilar los espacios de cada 
uno de los tres volúmenes. 

 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily 

La edificación se 
divide en tres 
volúmenes orientados 
hacia el sur, lo que 
permite que el aire 
ingrese de manera 
directa hacia los 
espacios beneficiando 
el proyecto con 
ventilación natural. 

Análisis Formal Conclusiones 

Ideograma conceptual Principios formales  

Se divide en tres volúmenes 
puros, objetuales, 
divergentes y fragmentados 
cuya disposición este 
orientada a servir como 
mirador del casco histórico de 
la ciudad, la iglesia y el 
castillo. No pretende seguir 
con la vista tradicional de la 
ciudad, si no que en su 
singularidad resalte como un 
equipamiento importante. 
 

 

 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily 

La composición del volumen 
se rige por cuatro principios 
ordenadores: la 
transformación al tener tres 
volúmenes rectangulares que 
presentan modificaciones 
haciendo que se diferencien, 
la organización radial puesto 
que sus bloques giran 
respecto a un eje concéntrico, 
el ritmo debido a la 
disociación continua de los 
volúmenes y la pauta 
presente en el volumen que 
une a los tres elementos 
integrándolos en uno solo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El volumen de la 
edificación se rige a 
cuatro principios 
formales como son la 
transformación, la 
organización radial, el 
ritmo y la pauta, 
además en su proceso 
de conceptualización 
la disposición de los 3 
volúmenes unidos y 
orientados hacia el sur 
genera una vista 
directa hacia el paisaje 
de Baena. 
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Características de la forma Materialidad Aportes 

La forma arquitectónica parte 
de la disposición radial de tres 
volúmenes que convergen 
hacia un bloque irregular 
unificador.  

Fuente: Elaboración propia 

Para la estructura de la 
edificación se utilizó el 
concreto con un acabado de 
pintura blanca, madera para 
las bancas de la terraza, 
aluminio para las celosías, 
barandas y como 
acompañamiento del vidrio 
para las ventanas. 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily, modificado por el 

autor 

La forma de la 
edificación logra 
insertarse en su 
entorno de manera 
armónica adaptando 
la característica más 
resaltante de las 
construcciones 
próximas como es el 
color blanco.  

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigramas  

Se divide en 6 zonas 
distribuidas entre sus cuatro 
bloques. El bloque 1 
conformado por zonas 
administrativas, sociales y de 
servicio. El bloque 2 
compuesto por zonas de 
talleres. El bloque 3 
conformado por zonas 
sociales, lúdicas y de 
servicios. Y el bloque 4 
compuesto por zonas de 
servicios y gimnasio. 

 

 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily, modificado por el 

autor 

Para la organización de los 
espacios se tiene como 
criterio principal la 
accesibilidad, por lo que las 
áreas más concurridas se 
encuentran ubicadas en la 
proximidad del ingreso, 
mientras que las áreas más 
especializadas se conectan 
perpendicularmente al pasillo. Fuente: Elaboración propia 

El Centro de atención 
se divide en 6 zonas, 
teniendo en cuenta 
criterios de 
accesibilidad por lo 
que las áreas más 
concurridas se 
encuentran próximas 
al ingreso y contando 
con pasillos amplios 
que permiten el 
ingreso de una alta 
concurrencia de 
usuarios, incluyendo 
personas con alguna 
discapacidad a las 
demás dependencias. 

Flujogramas Programa arquitectónico Aportes 

El flujo se realiza a través de 
pasillos lineales lo que facilita 
la accesibilidad y circulación 
de los usuarios en todas las 
dependencias del centro. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El programa arquitectónico 
contempla las siguientes 
áreas: 
Bloque 1: porche, vestíbulo, 
administración, podología – 
peluquería, sala de estar – 
comedor 1 y cocina. 
Bloque 2: almacén, taller 1, 
taller 2 y taller 3. 
Bloque 3: ss.hh, sala de 
juegos – comedor 2, sala de 
estar 2 y terraza. 
Bloque 4: ss.hh, vestuario del 
personal, almacén, patio, 
gimnasio y terraza. 
Espacios libres: terraza 
cubierta 1, terraza mirador, 
terraza de las flores, paseo de 
los olivos, terraza cubierta 2, 
terraza de deportes, zona de 
huertos y terraza cubierta 3.  

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de 

ArchDaily 

El centro de atención 
se diseñó cumpliendo 
a cabalidad con el 
programa requerido, 
basándose en el fácil y 
rápido acceso del 
usuario. Sus áreas 
fueron organizadas 
teniendo en cuenta las 
actividades a realizar y 
la proximidad hacia los 
pasillos de circulación, 
generando un tránsito 
fluido. 

2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTE DE CASOS 

 CASO N°1 CASO N°2 

Análisis 

Contextual 

Ubicado en Blancafort. Aprovecha 

el terreno en pendiente, de forma 

irregular y con un muro de 

contención. Usa de elementos 

propios de la zona y respetando la 

escala urbana próxima.  

Ubicado en Baena. Se adapta al 

terreno irregular y aprovecha sus 

cualidades. Genera espacios 

accesibles para el usuario y respeta 

la escala próxima y lejana de su 

entorno. 
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Análisis 

Bioclimático 

El proyecto aprovecha las 

condiciones bioclimáticas por medio 

de un envolvente de 40 a 45 cm que 

genera confort térmico. Así mismo 

aprovecha los vientos mediante 

aberturas que generan una 

ventilación cruzada y la incidencia 

solar para reducir el consumo 

eléctrico. 

El proyecto aprovecha su 

orientación mediante su envolvente 

de celosías que regula la incidencia 

solar en los espacios y genera 

confort térmico. Además, la 

dirección del viento permite que los 

espacios estén ventilados de forma 

natural. 

Análisis Formal 

El volumen se rige por la simetría y 

la transformación, Divide los 

espacios de uso recurrente y de uso 

privado. Usa materiales naturales y 

propios de la zona de fácil 

mantenimiento para hacer 

sostenible al proyecto. 

Se rige por la transformación, la 

organización radial, el ritmo y la 

pauta generando una composición 

con vista hacia el paisaje de Baena. 

Usa su envolvente de celosía para 

aligerar el impacto visual de su 

composición y así adaptarse a su 

entorno. 

Análisis Funcional 

Organiza sus áreas teniendo en 

cuenta criterios de privacidad en dos 

zonas el hogar de ancianos y el 

centro de día, alrededor de dos 

patios internos, determinando 4 

áreas: Rehabilitación, control 

médico, social y de esparcimiento, 

las disposiciones de las áreas 

generan circulaciones fluidas. 

Organiza sus espacios teniendo en 

cuenta criterios de accesibilidad por 

medio de un amplio pasillo apto 

para la alta concurrencia de 

personas Cumple con el programa 

arquitectónico requerido 

organizando sus áreas de acuerdo a 

las actividades que se realizarán. 

 

De los casos anteriormente analizados, se detallarán los aportes que serán 

utilizados en el proyecto: del análisis contextual se tendrá en cuenta el respeto por 

la escala urbana próxima, el uso de materiales propios de la zona y la integración 

con el entorno urbano. Del análisis bioclimático se tomará en cuenta la orientación 

del proyecto con la finalidad de aprovechar los vientos mediante el sistema de 

ventilación cruzada y el aprovechamiento de la incidencia solar. Del análisis formal 

se respetará la forma del terreno y se buscará la sostenibilidad del proyecto 

mediante el uso de diferentes materiales y tecnologías que lo favorezcan. Del 

análisis funcional se considerará posicionar las áreas con mayor afluencia en la 
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proximidad del ingreso y las de menos influencia contiguas a las ya mencionadas 

con la intención de mantener la privacidad, así mismo algunas áreas que se 

plantearan en la programación arquitectónica. 

En este apartado se explican las investigaciones realizadas con anterioridad 

que aportarán bases para el desarrollo del estudio. 

Araya et.al (2018), en su artículo “Evaluación de la funcionalidad y fragilidad 

de las personas mayores asistentes a centros de día”, tuvieron como propósito 

determinar las variaciones en la valoración geriátrica integral y de fragilidad de un 

sector asistente a un centro de día en Santiago - Chile. Los métodos utilizados 

fueron el de autopercepción de salud y evaluación geriátrica integral, escala de 

Barthel, indicadores de fragilidad, escala de estado mental, puntuación de 

depresión de Yesavage y una escala de percepción de soledad. Su población 

muestral fue de 35 personas de 73 años a más. Según sus resultados al momento 

del alta se observaron mejoras significativas en temas de depresión, percepción del 

apoyo social y fragilidad física, sin embargo, no se observaron cambios en sus 

capacidades funcionales, cognitivas y su percepción de soledad. En conclusión, los 

adultos mayores asistentes a estos centros mejoran su apoyo social percibido y 

reducen sus niveles de depresión y fragilidad.  

Froment & García (2018), en su artículo “Beneficios de la actividad física 

sobre la autoestima y la calidad de vida de personas mayores”, tienen como 

propósito estudiar el vínculo existente entre la autoestima y el desempeño de 

actividades físicas, desarrollado en Sevilla – España. El método utilizado fue el 

cuestionario de Autoestima personal de Rosenberg realizada a una población 

muestral de 184 adultos mayores, 92 de ellos desempeñan actividades físicas 

frecuentes y los otros 92 llevan una vida sedentaria. Los resultados evidencian los 

más altos índices de autoestima en los adultos mayores que desempeñan 

actividades físicas, los cuales coinciden con otros estudios. En conclusión, los 

adultos mayores que son físicamente activos revelan una autoestima óptima, 

relacionada positivamente al bienestar psíquico y una mayor frecuencia de 

asistencia por parte de la sociedad. 

Lara et. al (2019), en su artículo “Resultados de un programa de estimulación 

lingüística y cognitiva dirigido a adultos mayores y su impacto en la calidad de vida”, 

tiene como objetivo presentar el método de trabajo y los resultados del programa 
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denominado Mentes en Acción, el cual se encarga de fomentar las habilidades 

cognitivas y comunicativas, desarrollado en Bogotá – Colombia, por la Universidad 

Nacional de Colombia. Su método de estudio fue de tipo cuasi experimental, 

mediante el cual se realizó un análisis y posteriormente una comparación de los 

resultados de 92 colaboradores antes y después de iniciar el programa de 8 

semanas, donde se evaluaron habilidades lingüísticas y cognitivas y el impacto que 

genera en su calidad de vida. Los resultados evidenciaron mejorías significativas 

respecto a la memoria, comunicación, razonamiento, atención y habilidades de 

planificación; como también en los ámbitos relacionados con la calidad de vida. En 

conclusión, el programa generó un efecto positivo con respecto a las habilidades 

evaluadas y sus condiciones de vida, manifestando mejoría en su salud y en el 

cumplimiento de sus actividades cotidianas. 

Araya et. al (2020), en su artículo “Satisfacción de los adultos mayores con 

el programa socioeducativo de las Casas de encuentro de Chile”, tuvieron como 

objetivo llevar a cabo actividades en beneficio del envejecimiento activo mediante 

programas de actividades socioeducativas. El carácter de estudio es no 

experimental – descriptivo, realizado en la Casa de encuentro de Valparaíso – Chile 

a 205 usuarios. Se obtuvo información mediante un cuestionario Ad Hoc mediante 

escala Likert, cuyo resultado reveló un nivel elevado de satisfacción de los adultos 

mayores, sin tener en cuenta índices sociodemográficos. En conclusión, los adultos 

mayores se encuentran satisfechos gracias a los programas de actividades 

socioeducativas. 

Ramos (2014), estudiante de la casa de estudios Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en su tesis de grado “¡Aquí nadie es viejo!: usos e 

interpretaciones del Programa Centro del Adulto Mayor - EsSalud de Villa María del 

Triunfo y las experiencias de envejecimiento de sus usuarios”, tiene como objetivo 

contribuir con los estudios sociales de la vejez en nuestro país, considerando las 

vivencias personales de los adultos mayores. Se recaudaron datos de un total de 

22 individuos, de los cuales 17 son adultos mayores pertenecientes al Centro del 

Adulto Mayor (CAM). Se tomo en cuenta la edad, estado civil, nivel educativo, entre 

otros. Producto de esta investigación se evidenció que la mayoría de adultos 

mayores ingresaron al CAM debido a que atravesaban una situación de crisis, 

encontrando en este espacio su lugar seguro, así también los profesionales 
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cambiaron el concepto que tenían sobre el adulto mayor, adaptando su 

programación a sus necesidades. En conclusión, el CAM les ha permitido a los 

adultos mayores crear nuevas redes de amistad, mantener su autonomía y darles 

un sentido de pertenencia.  

Pintado & Velarde (2019), en su tesis de grado “Calidad de vida y grado de 

dependencia en el adulto mayor del Centro de Atención Primaria II Oscar 

Fernández Dávila- Essalud Red Asistencial, Tacna – 2019”, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, se propuso definir la correspondencia entre 

la calidad de vida y su grado de dependencia. La investigación es cuantitativa - 

descriptiva correlacional, empleando la técnica de la entrevista y encuesta 

estructurada con el índice de Barthel. Su población muestral fue de 60 adultos 

mayores, teniendo como resultado un 86.7% de independencia y de dependencia 

moderada el 13.3%, observando un nivel de calidad de vida medio de 100%. En 

conclusión, según Pearson se determinó que una menor dependencia genera una 

mayor calidad de vida, demostrando la relación significativa existente entre ambas 

variables. 

Leiton et. al (2020), en su artículo “Cognición y capacidad funcional en el 

adulto mayor”, su propósito fue determinar el vínculo existente entre cognición y 

capacidad funcional, desarrollada en el departamento de La Libertad – Perú. Su 

investigación es descriptiva transversal, correlacional y se realizó en 1110 civiles 

mayores de 60 años. Con el Minimental State Examination (MMSE) de Folstein y 

cols, se midió la cognición y la capacidad funcional mediante el índice de Katz y la 

escala de Lawton y Brody para sus responsabilidades básicas e instrumentales 

respectivamente, cuyo resultado precisó la relación significativa entre ambas. Se 

concluyó que el producto de esta investigación, es un indicador influyente en el 

envejecimiento saludable. 

Tenorio et. al (2021), en su artículo “Calidad de vida de adultos mayores de 

la Seguridad Social peruana durante la pandemia por Covid-19”, tuvo como 

finalidad evaluar el estilo de vida de los usuarios pertenecientes a los Centros del 

Adulto Mayor (CAM) en el transcurso del confinamiento por la Covid-19 en Perú. 

Se realizaron cuestionarios vía telefónica a 99 ciudadanos mayores de 60 años 

inscritos en el CAM, considerando dimensiones de cuidado personal, actividades 

cotidianas, trastornos psicológicos, estado funcional, enfermedades., entre otros. 
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Se evaluaron las dimensiones anteriormente mencionadas, así como variables 

sociodemográficas, su estado funcional durante el estado de emergencia y sobre 

la satisfacción y el uso de los servicios que brinda el CAM. Obteniendo como 

resultado que durante el periodo de confinamiento su calidad de vida se vio 

afectada de manera negativa debido a las restricciones impuestas por el Estado 

Peruano. En conclusión, es necesario promover el desempeño de actividades 

físicas y factores que influyan de manera positiva en el mejoramiento de su 

bienestar mental y físico. 

Los antecedentes expuestos anteriormente permiten concluir en que, al 

atravesar este periodo de su vida, el adulto mayor experimenta diversos cambios 

en su estado de salud, condición física y sus relaciones interpersonales afectando 

su estado emocional, lo que ocasiona el aislamiento, inactividad y sedentarismo. 

Con los diversos programas, tales como el de Mentes en Acción y el 

Socioeducativo, se busca mantener la independencia y autonomía del adulto mayor 

mediante el desarrollo de actividades físicas y cognitivas. Los centros para el adulto 

mayor actúan como escenario para el desarrollo de estos programas, brindando 

espacios seguros para mantenerlos comprometidos con sus comunidades y 

sentirse incluidos socialmente. 

Para comprender a fondo este tema de investigación es necesario desglosar 

sus variables y definir los siguientes conceptos: 

El aprendizaje a lo largo de la vida es el desarrollo del potencial humano sin 

limitantes externos, permitiéndole obtener capacidades, habilidades, actitudes, 

valores y conocimientos en su trayecto de vida e impulsando el mejoramiento 

continuo de sus competencias para así poder aplicarlos con determinación en su 

día a día (Vicente, 2011). 

La intervención socioeducativa es un conjunto de estrategias planteadas 

para empoderar al adulto mayor, rompiendo con estereotipos, desarrollando su 

autopercepción y autoestima; y dándole confianza en sí mismo para enfrentarse a 

cambios en su imagen, estado de salud, relaciones interpersonales, su rol en la 

sociedad, entre otros (Diaz, 2018). 

Los programas socioeducativos son intervenciones teórico-prácticas de 

formación suplementaria que promueve el desenvolvimiento de las relaciones 

interpersonales, de ocio y tiempo libre permitiendo la mejoría en la calidad de su 
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estilo de vida y restableciéndolo en su papel de agente activo en la comunidad 

(Bermejo et. al, 2010). 

Las actividades socioeducativas son métodos de inclusión social que le 

permiten al adulto mayor desarrollar su autonomía, mejorar su autovaloración, tener 

una percepción positiva sobre el envejecimiento y empoderándolo para asumir 

nuevos roles sociales, retando a los prejuicios sobre la vejez, lo que le permitirá 

adquirir una nueva posición en la sociedad (Dottori, 2015). 

Actividad social, es considerada una cualidad del estilo de vida activo siendo 

beneficiosa para la estimulación emocional, la autoestima, el bienestar integral y 

para la mejora de la capacidad de reserva cognitiva, además le permite obtener 

roles sociales significativos (Su et. al, 2018) por lo que es esencial establecer 

vinculos sociales activos en la comunidad (Asiamah et. al, 2020). 

Actividad cognitiva, se entiende como una serie de procesos cerebrales que 

contribuyen a la mejora de las funciones cognitivas del adulto mayor (Haley, 2013), 

como el estado neuropsicológico y el rendimiento cognitivo, ayudando a memorizar, 

razonar, atender y procesar de manera más rápida (Rahe et. al, 2015). 

Actividad física, se entiende como cualquier acción corporal que requiera un 

gasto de energía, como caminar, trotar, bailar, correr, entre otras actividades; (Da 

Silva et. al, 2019) y que en proporciones adecuadas ayuda a mejorar la salud 

integral y retrasar las causas de la discapacidad, contribuyendo a mantener un 

estilo de vida eficaz y una mayor participación social (Gharaveis, 2020). 

El envejecimiento es un periodo continuo, pluridimensional y variable por la 

que pasa el ser humano y que lo afecta en ámbitos psicológicos, físicos y sociales 

(Ponce, 2021), se desarrolla de manera diferente en cada usuario e implica una 

reducción de capacidades de manera paulatina, lo que conlleva a un grado de 

dependencia superior agravándose con la presencia de algún padecimiento (Oria 

et. al, 2019). 

Envejecimiento saludable, se define no solo como la ausencia de 

enfermedades sino también como el proceso de desarrollar y mantener un 

bienestar integral (Michel & Sadana, 2017) que le permita al adulto mayor 

salvaguardar su independencia y estilo de vida, potenciando su participación activa 

dentro de la sociedad (Coll, 2019). 
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Envejecimiento activo, es entendido como un método de promoción y 

conservación de capacidades funcionales que faciliten el bienestar en la ancianidad 

(OMS, s.f.), lo cual está relacionado directamente con la participación constante en 

el ámbito económico, social, cultural y cívico; y no solo vincularlo a estar físicamente 

activo. Invitándolos a reconocer sus fortalezas para mantener su 

autodeterminación, mejorando su calidad de vida y aprovechando al máximo las 

oportunidades de tener una salud física y emocionalmente estable (Cambero & 

Baigorri, 2019). 

Envejecimiento exitoso, se define como la prevención de enfermedades y 

discapacidades con la finalidad de preservar las competencias físicas y psíquicas 

(Lin et. al, 2021), mediante la inclusión de conductas que promuevan la salud y la 

adopción de un modo de vida beneficioso empoderando al adulto mayor y 

aumentando sus niveles de autoaceptación, autonomía y dominio del entorno 

mejorando asi sus relaciones sociales positivas y permitiendo la creación de un plan 

de vida para su desarrollo personal (Estebsari et. al, 2020). 

Envejecimiento productivo, se centra en estrategias organizativas utilizadas 

por individuos mayores para la ejecución de ocupaciones que aporten al proceso 

productivo, o al desarrollo de capacidades para elaborarlos (Ashenberg & Senreich, 

2020); ya sea mediante trabajos remunerados, actividades domésticas, 

voluntariado o actividades educativas – culturales, la importancia de dichas 

actividades no radica en la retribución económica, sino en su intervención social 

activa (Graboleda et. al, 2018). 

Calidad de vida, es una condición de satisfacción subjetiva resultante del 

fortalecimiento de capacidades de la persona, tales como confianza, productividad, 

exteriorización de sentimientos, seguridad personal, salud, bienestar psicológico y 

relaciones estables con su entorno (Ardila, 2003). 

Autonomía, es la capacidad de expresarse libremente de manera 

independiente manteniendo un comportamiento basado en la conciencia, buscando 

fomentar la coparticipación del adulto mayor en su atención sanitaria y su capacidad 

de decidir sobre sus acciones, respetando los límites de terceras personas y 

responsabilizándose de las consecuencias de dichas acciones. (Lange et. al, 2018) 

Bienestar, se percibe como un fenómeno subjetivo derivado de la 

satisfacción de las necesidades integrales propias del individuo (Enam et. al, 2018) 
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tales como relaciones interpersonales, condición económica, factores 

socioambientales, actividades recreativas, atención médica, asistencia social, entre 

otros (Osorio et. al, 2018). 

Participación social, es una herramienta que permite la interrelación con 

familiares, amigos y demás agrupaciones, mejorando sus roles sociales, 

competencias y autoestima (Hwang et. al, 2018); siendo un factor importante para 

el bienestar psicológico y para elevar los niveles de satisfacción personal (Shin et. 

al, 2021). 

Inclusión social, se define como la mejora de oportunidades para que 

personas de diferentes grupos de edades tengan acceso a recursos, reciban apoyo, 

cultiven relaciones sociales y se sientan valoradas, respetadas e incluidas dentro 

de su comunidad desempeñando roles significativos (Ronzi et. al, 2020). 

Finalmente se expondrán algunas teorías psicosociales del envejecimiento 

en las que se apoyará el proyecto: 

La teoría de la actividad desarrollada por Havisghurst en 1961, plantea que 

el mantenerse activo físicamente es el resultado del compromiso social del adulto 

mayor, respaldado por un contexto que le brinde condiciones sociales y 

económicas. Esto le permite vivir con éxito esta etapa, ya que se sustituyen roles 

ejercidos antes de la jubilación por nuevos roles acorde a su edad, manteniendo 

una continuidad y su identidad después de la misma, relacionándolo con niveles de 

adaptabilidad y satisfacción (Asiamah, 2017; Globokar, 2018). 

La teoría de la desvinculación social se precisa como un suceso en que los 

adultos mayores se desligan de la sociedad, debido a que pierden interés por las 

actividades y sucesos sociales centrando su atención en sí mismo. Ambas partes 

obtienen beneficios con esta teoría, por un lado, el adulto mayor ya que no se ve 

sometido a realizar actividades que no le corresponden por su edad y por otro lado 

la sociedad, ya que el retiro de los adultos mayores brinda oportunidades a las 

nuevas generaciones (Vander, 1979). 

La teoría de la continuidad, expone que no existe un quiebre o cambio súbito 

entre la edad adulta y la senectud, solo pequeños cambios que emergen de las 

dificultades de adecuación. Por lo tanto, sus hábitos, gustos, experiencias, sistema 

de valores y personalidad permanecen intactos (Rodriguez, 2011). 
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La teoría de la modernidad expone que el grado de modernización está 

ligado a la valoración de los adultos mayores, ya que las nuevas tecnologías no son 

asimiladas por ellos, desplazándolos así del mercado laboral (Gomez & Toro, 

2020). 

La teoría de la dimensión generacional, explica que todos los individuos 

somos partes de diferentes cohortes generacionales, por lo que cada una de ellas 

comparte experiencias memorables, principios, creencias y capacidades de la 

generación que le tocó vivir, originando la conciencia social colectiva (Araya, 2019). 

La teoría de la subcultura, desarrollada por Rose en 1968 señala que la 

sociedad tiene la necesidad de dividir a su población en grupos de edades, 

asignándoles ciertas características como hábitos, comportamientos, ideas, entre 

otros constituyendo subculturas; de modo que los adultos mayores forman una 

minoría social y mantienen su autoestima e identidad (Robledo & Orejuela, 2021). 

La teoría de la dependencia estructurada, Townsend la clasifica en 3 

categorías: dependencia física, dependencia mental y dependencia social, 

definiéndolos como población y brindándoles un estatus social, enfatizando las 

desventajas que tienen en diversos ámbitos. Por lo que al encontrarse en un nivel 

inferior al de las personas económicamente activas se extiende la creencia de que 

son dependientes (UKEssays, 2018). 

La teoría de los roles señala que la sociedad les asigna diversos roles a las 

personas según las etapas de la vida, lo que le permite adquirir un estatus social, 

con la jubilación el adulto mayor pierde dichos roles y asume otros basados en la 

inactividad e irrelevancia social., convirtiéndolo paulatinamente en una persona 

inútil (Belando, 2007). 

La teoría de la estratificación por edades según Riley en 1972, concibe la 

estratificación como capas sociales reconociendo diversos rangos por edades, que 

son base para adquirir bienes, roles y estatus. Los individuos pertenecientes a cada 

una de estas, poseen características similares, creando así un sentido de 

pertenencia. Esta teoría manifiesta la importancia de las cohortes y está asociada 

directamente con la forma en la que los individuos envejecen (Mauk, 2017). 

Estas teorías ayudarán a entender los procesos por los que pasa el adulto 

mayor y permitirá desarrollar un diseño arquitectónico que cubra todas sus 

necesidades. 



19 
 

III. MARCO NORMATIVO 

3.1. Síntesis de Normas, Leyes, Decretos y Resoluciones aplicados en el Proyecto 

Urbano Arquitectónico 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó en cuenta normativas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (ver Tabla 1), normas legales (ver Tabla 2) y normas 

adicionales (ver Tabla 3); las cuales lo fundamentaran legalmente con normativas 

vigentes del estado peruano. 

Tabla 1:  

Normatividad del RNE aplicada en el proyecto 

NORMA DESCRIPCIÓN 

A-010 Condiciones generales de diseño 

A-080 Oficinas 

A-090 Servicios comunales 

A-100 Recreación y deportes 

A-120 Accesibilidad universal en edificaciones 

A-130 Requisitos de seguridad 

Nota: El presente cuadro muestra la normativa vigente, en donde se especifica que 

normas aportarán en el planteamiento del proyecto, a modo de que se rija a las 

especificaciones técnicas que muestra cada normativa con respecto a espacialidad, 

mobiliarios, servicios, entre otros. Adaptado del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2022. 

Tabla 2:  

Normas legales aplicadas en el proyecto 

LEY DECRIPCIÓN 

N°28803 Ley de las personas adultas mayores 

N°29090 Ley de la regulación de habilitaciones urbanas y de 

edificaciones 

N°30490 Ley de la persona adulta mayor 

Nota: El presente cuadro muestra dos leyes que protegen al adulto mayor, que 

promueve el envejecimiento activo y vela por su integridad personal. Además, la 

Ley de Habilitaciones Urbanas que regula los procesos técnicos y administrativos 
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de cualquier edificación brindarán las pautas necesarias para el correcto desarrollo 

del proyecto. Adaptado del Diario El Peruano, 2022. 

Tabla 3:  

Normatividad adicional 

DECRETO Y 

RESOLUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Nº004-2016-MIMP 
Reglamento de los Centros de Atención para 

Personas Adultas Mayores 

N°09-GCPAMyPCD-

ESSALUD-2017 

Directiva para el desarrollo de actividades artísticas 

en los Centros del Adulto Mayor - EsSalud 

N°13-GCPAMyPCD-

ESSALUD-2017 

Modelo de Centro de Atención Integral para las 

personas adultas mayores del seguro social de salud 

- EsSalud 

N°04-GCPAMyPCD-

ESSALUD 2018 

Directiva para la conducción de los Centros del 

Adulto Mayor – EsSalud 

N°010-

GCPAMyPCD-

ESSALUD-2018 

Cartera de prestaciones sociales para el 

envejecimiento activo 

Nota: El presente cuadro presenta decretos y resoluciones que establecen la línea 

a seguir para el diseño y brinda conocimientos sobre la administración de un Centro 

para el Adulto Mayor, puntos que ayudarán a considerar y esclarecer las áreas que 

se requieren para este tipo de proyecto, con la intención de que la propuesta cumpla 

con las características que el Estado propone para los Centros para el Adulto 

Mayor. Adaptado del sitio web de EsSalud, 2022. 

IV. FACTORES DE DISEÑO 

4.1. Contexto 

4.1.1. Lugar 

La provincia de Pisco se sitúa a 230 km al sudeste de la ciudad de Lima, al borde 

costero del océano Pacífico a 17 m.s.n.m, al lado sur de la desembocadura del río. 

Se constituye por ocho distritos, dentro de los cuales se encuentra su homónimo a 

13°42’35’’ latitud sur y 76°12’11’’ longitud oeste, con una superficie total de 3978.19 

km2. (ver figura 3). 
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Figura 3:  

Localización de la ciudad de Pisco 

Nota: La presente imagen muestra la ubicación espacial del distrito de Pisco, en 

sus tres niveles: nacional, regional, distrital y local. Adaptado de imágenes de 

Shutterstock, 2022. 

La provincia de Pisco limita con Chincha por el lado norte, con Ica por el lado 

sur, con Huancavelica por el lado este y con el Océano Pacífico por el lado oeste. 

El distrito de Pisco se encuentra delimitado por los siguientes márgenes, San 

Clemente (norte), San Andrés (sur), Villa Tupac Amaru (este) y el Océano Pacifico 

(oeste). Se divide en dos sectores, Pisco Playa con una altitud de 7 m.s.n.m y Pisco 

Pueblo con un rango de altitud entre los 10 y 15 m.s.n.m. 

Posee un gran porcentaje de la zona costera de toda la región Ica, 

sobresaliendo la península y bahía de Paracas, en donde encontraremos gran 

diversidad en aves como el pelicano, el flamenco, las gaviotas, entre otras y 

especies marinas como pingüinos, tortugas marinas, lobos marinos, delfines y una 

gran variedad de peces. Además, en su flora podemos encontrar especies nativas 

como las orquídeas, las cactáceas, los pequeños bosques datileros, las totoras y 

matorrales; que sirven de hábitat para diferentes especies.  

Su entorno geográfico es desértico, conformado por depósitos eólicos con 

pendientes menores al 2%. De sur a norte su topografía es llana en el borde costero 

con dunas desde los 50 metros; y montañosa en el sur con alturas de 500 metros.  

La historia de Pisco fue marcada desde sus inicios por diversos eventos en 

todas sus etapas; en la figura 4 plasmamos una línea de tiempo con hitos 

importantes desde la época preinca hasta los años 40.  
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Figura 4:  

Línea de Tiempo de la evolución urbana de Pisco 

Nota: En la imagen se muestra la evolución urbana de Pisco a los largo de los años 

hasta llegar al rango de ciudad. Adaptado de Programa de ciudades sostenibles 

primera etapa - Indeci, 2022. 
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Entre los años 1869 y 1940, la ciudad de Pisco se modificó hasta alcanzar 

una estructura urbana sólida, manteniendo las características arquitectónicas 

desarrolladas en la época colonial en sus iglesias y edificaciones, desde la Av. San 

Martín hasta los alrededores del puerto, formalizándose el sector conocido como 

Pisco Playa. Posteriormente, fue creciendo hacia los alrededores de Pisco Pueblo, 

consolidando los sectores actualmente conocidos como La Pascana y La Alameda. 

De igual forma Pisco Playa fue creciendo en direcciones norte y sur como se puede 

ver en la figura 5. 

Figura 5:  

Crecimiento de las zonas de Pisco Pueblo y Pisco Playa 

Nota: En la imagen se puede observar el crecimiento urbano en las zonas de Pisco 

Pueblo y Pisco Playa entre los años 1869 y 1940. Adaptado de ArchDaily, 2022. 

Se produjo una significativa expansión urbana entre los años 70 y mitad de 

los 80, consecuencia del desarrollo del sector industrial y pesquero, así como de 

las migraciones; generando un crecimiento desordenado y sin planificación urbana, 

expandiéndose en mayor proporción hacia el sur con respecto al norte de Pisco 

Pueblo. 

A partir de 1985 en el norte de la ciudad se establecen nuevas 

urbanizaciones, cooperativas y asentamientos humanos por consolidarse, así 

mismo por el lado sur se asentaron a lo largo de Av. Las Américas. 
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Años después, la ciudad de Pisco alcanzó su auge industrial y comercial 

gracias al Terminal Portuario General San Martin, uno de sus principales ingresos 

económicos. 

En el año 2007 se originó un sismo de 8.4 grados en la escala de Richter, 

dejando damnificados, heridos y muertos; afectando también al casco urbano con 

un aproximado de 11 707 viviendas destruidas y 9 550 viviendas afectadas. Se 

calcula que, del total de viviendas ubicadas en el centro, el 80% colapsó a causa 

del sismo incluyendo hoteles, tiendas, iglesias y centros de salud como el Hospital 

San Juan de Dios con un 80% de daños y el Hospital Antonio Skrabonja con un 

100%. Así también se vieron afectadas las comunicaciones, los servicios de luz y 

agua; y vías de transporte como el puente Huamani y el puente San Clemente que 

interrumpieron el acceso a la ciudad de Pisco. 

Posteriormente al terremoto, se reconstruyeron las vías principales de 

acceso como la Av. Fermín Tangüis, así también equipamientos como la Iglesia 

San Clemente y el Templo Belén. Se reorganizó el Mercado Pisco, se reubicó el 

Hospital San Juan de Dios y la Municipalidad Provincial de Pisco, paulatinamente 

el distrito de Pisco se fue reconstruyendo dando paso a la llegada de la 

Hiperbodega Precio Uno y el Centro comercial Mega Plaza, transformando su 

composición urbana en lo que podemos observar actualmente, como se muestra 

en la figura 6. 

Figura 6:  

Evolución urbana del distrito de Pisco desde 1898 hasta la actualidad 

Nota: Adaptado de ArchDaily, 2022. 
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De acuerdo al censo que realizó el INEI en el año 2017, el distrito de Pisco 

cuenta con 71 519 habitantes, de los cuales 71 431 pertenecen al área urbana y 88 

al área rural. Podemos dividir al distrito de Pisco por sexo, obteniendo que 36 582 

son del sexo femenino equivalente al 51.15%, mientras que 34 937 son de sexo 

masculino siendo el 48.85%. Según los grupos etarios podemos dividirlos en 3: de 

0 a 14 años con un total de 20 150 habitantes, de 15 a 64 años con 45 426 y de 65 

años a más con 5 943 habitantes (ver figura 7). 

Figura 7:  

Características de la Población del distrito de Pisco 

Nota: La imagen muestra características de la población de Pisco agrupada por 

zona urbana, sexo y grupos etarios que permitirá conocer el porcentaje de 

población que corresponde al usuario objetivo. Adaptado de datos del INEI, 2022. 

El distrito de Pisco cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) 

de 29 699 personas que contribuyen al desarrollo económico de la ciudad y cuya 

economía está sustentada principalmente por la actividad pesquera y ganadera con 

un 7.75% de PEA, la actividad industrial manufacturera con un 10.2% de PEA, la 

actividad comercial con un 19.69% de PEA y la actividad de transporte con un 11% 

de PEA.  
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La identidad cultural del distrito es muy variada gracias a la migración 

producida por el incremento de las pesqueras e industrias en la zona. Además, el 

territorio fue ocupado por la cultura paracas de quienes heredaron la identidad de 

ser un importante pueblo pesquero y cuya prueba de su asentamiento es el centro 

arqueológico de Tambo Colorado; en el aspecto religioso el distrito de Pisco tiene 

una fuerte presencia de la fe católica, teniendo al Señor de la Agonía como el patrón 

de la ciudad. La población de Pisco ha construido su tradición e identidad cultural 

en base al importante legado histórico cultural, a su creciente fe católica, al orgullo 

de ser la ciudad escenario del desembarco libertador y la que vio nacer la primera 

Bandera del Perú, además, de ser la ciudad a quien se le atribuye ser la cuna de 

nuestro licor bandera que lleva su mismo nombre.  

Para la implantación de este proyecto en el distrito de Pisco, se realizó un 

análisis urbano a fin de conocer las problemáticas existentes en este sector y así 

poder resolverlas mediante el diseño arquitectónico. Es así que se encontraron los 

siguientes conflictos: 

Al realizar el análisis de espacios públicos abiertos, se detectó una demanda 

de mobiliario urbano, la insuficiente iluminación en plazas, plazuelas y parques; así 

como la ausencia de personal de seguridad en estas zonas. Posterior a ello al 

analizar los equipamientos urbanos, se dio a notar solo la presencia de los de 

primera necesidad, como son: hospitales, colegios, mercados e industrias; por lo 

que es imprescindible la implementación de equipamientos urbanos como 

bibliotecas, parques para niños, centros de ayuda mujer, centros de ayuda para 

niños y adolescentes, centro para el adulto mayor, asilos, centrales de seguridad 

ciudadana, centros de salud especializados, espacios recreativos, entre otros; que 

beneficien a la población, fomentando la interacción y mejorando su estilo de vida. 

Finalmente se analizó el sistema vial, encontrando puntos de 

congestionamiento vehicular en determinadas zonas debido a la carencia de 

semaforización y señalética; paralelamente a ello el establecimiento de paraderos 

informales de mototaxis y colectivos en la proximidad de equipamientos urbanos, 

lo que impide el tránsito normal de peatones y la paralización del tránsito vehicular 

en horas pico. Así mismo muchas calles son utilizadas como estacionamiento, 

obstruyendo la circulación y generando embotellamientos (ver anexo N°6) 
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4.1.2. Condiciones bioclimáticas 

4.1.2.1. Clima 

Pisco posee un clima templado, caluroso, húmedo y desértico, característico 

de la costa peruana. En verano sus días son soleados, calurosos y áridos; y en 

invierno presenta días frescos, secos, ventosos, despejados y algunas veces con 

neblina como se puede ver en la figura 8. 

 Figura 8:  

El tiempo por mes en la ciudad de Pisco 

Nota: De Weather Spark, s.f. 

4.1.2.2. Temperatura 

La figura 9 muestra que el verano presenta una temperatura máxima de 30°C 

desde diciembre hasta abril y el invierno comprende los meses de junio a octubre 

con una mínima de 12°C. 

Figura 9:  

Temperatura promedio en Pisco 

Nota: De Weather Spark, s.f. 
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4.1.2.3. Asoleamiento 

El recorrido aparente del sol se da de este a oeste orientado hacia el 

hemisferio sur. En la figura 10 se puede ver que el día con menos horas de luz 

natural es el 21 de junio (11 horas) y el más extenso el 21 de diciembre (12 horas). 

Figura 10:  

Horas de luz natural y crepúsculo en Pisco 

Nota: De Weather Spark, s.f. 

4.1.2.4. Vientos 

Los vientos predominantes con mayor frecuencia provienen del sur. En la 

figura 11 se visualiza que el mes con más viento es setiembre con una media de 

16.8 km/h y el más moderado es febrero con 13.7 km/h. Durante algunos periodos 

del año se producen los vientos denominados “paracas” que superan los 70km/h. 

Figura 11:  

Velocidad promedio del viento en Pisco 

Nota: De Weather Spark, s.f. 
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4.1.2.5. Humedad 

El mes más húmedo es junio con un 79.17% y el menos húmedo es 

noviembre con un 74.97% (ver figura 12). 

Figura 12:  

Niveles de comodidad de la humedad en Pisco 

Nota: De Weather Spark, s.f. 

4.1.2.6. Precipitaciones 

El mes de febrero presenta mayor precipitación con un promedio de 7mm y 

agosto es el mes más seco con 0mm. Como se puede ver en la Figura 13, Pisco 

posee un 1% de probabilidad de precipitación con un promedio anual de 26mm. 

Figura 13:  

Probabilidad de precipitación en Pisco 

Nota: De Weather Spark, s.f. 
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4.2. Programa Arquitectónico 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

El usuario principal de este proyecto será el adulto mayor de 60 años, el cual 

es autovalente, autónomo, sin adicciones ni enfermedades mentales, antecedentes 

penales o problemas de conducta. Además, mantienen sus relaciones 

interpersonales activas y muestran interés por las actividades cívico-sociales. 

Dentro del proyecto realizarán actividades físicas, educativas, sociales, culturales, 

deportivas y recreativas. 

4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 

Se ha dividido a los usuarios en dos tipos, según las necesidades y 

requerimientos del proyecto, identificados según el tipo de actividad que realizarán, 

los cuales se exponen a continuación. 

Usuarios temporales: 

• Proveedores: son las personas encargadas de suministrar un bien o servicio.  

• Visitantes: son las personas que harán uso de los ambientes por un corto periodo 

de tiempo en determinadas eventualidades. Por ejemplo: familiares, amigos, 

adultos mayores de otras sedes, entre otros. 

Usuarios permanentes: 

• Alumnos: son las personas que harán uso del equipamiento diariamente, en 

donde desarrollarán las actividades de cada taller. 

• Docentes: son las personas que tendrán a cargo los diversos talleres y guiarán 

sus actividades. 

• Profesionales: son las personas que brindarán servicios especializados. 

• Personal administrativo: son las personas encargadas de la planeación, 

organización y control logístico del centro. 

• Personal de servicio: son los trabajadores subcontratados que realizaran labores 

de limpieza, mantenimiento y seguridad. 

• Concesionarios: es la persona o entidad que tiene la autorización de vender 

productos dentro del centro. 

A continuación, se muestra un cuadro donde se especifican las necesidades, 

usuarios, actividades a realizar y los espacios diseñados para tal fin. 
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CARACTERIZACIÓN Y NECESIDADES DE USUARIOS 

NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS 
ESPACIOS 

ARQUITECTÓNICOS 

Recepción 
Recepcionar y 

atender 

Personal 

administrativo 

✓ Sala de espera 

✓ Informes 

Administración 
Administrar, 

organizar y coordinar 

✓ Secretaría 

✓ Administración 

✓ Asistencia social 

✓ Sala de reuniones 

Consejería y 

cuidado 

personal 

Recibir terapia 

psicológica 

Profesionales 

y alumnos 

✓ Tópico 

✓ Despacho de 

psicología 

✓ Despacho de 

nutrición 

✓ Peluquería y 

podología 

Recibir orientación y 

cuidado nutricional 

Recibir servicios de 

cuidado personal 

Organizarse y 

esperar 

Esperar cambio de 

turno, preparar 

material para los 

talleres 

Docentes ✓ Sala de docentes 

Desarrollar 

actividades 

físicas  

Estirar, meditar, 

bailar y realizar 

ejercicios de 

respiración 

 

 

 

 

 

 

Alumnos y 

docentes 

 

 

 

 

✓ Aula de gimnasia 

y aeróbicos 

✓ Aula de yoga y 

taichí 

Guardar los 

materiales e 

implementos de los 

talleres 

Desarrollar 

actividades de 

aprendizaje 

nutricional 

Aprender a cocinar y 

preparar postres 

✓ Aula taller de 

cocina 

✓ Aula taller de 

repostería 
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Desarrollar 

actividades 

intelectuales - 

cognitivas 

Recibir charlas y 

orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos y 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Aulas taller 

✓ Aula de cómputo 
Aprender ofimática 

Desarrollo 

emocional y 

participación 

social 

Recibir orientación ✓ Aulas taller 

Desarrollar 

actividades 

artísticas 

Aprender y practicar 

danzas tradicionales 

y modernas 

✓ Aula de danza  

✓ Aula de música 

✓ Aula de arte 

✓ Aula taller 

Interpretar piezas 

musicales 

Dibujar y pintar 

Desarrollar 

actividades 

manuales y de 

emprendimiento 

Realizar 

manualidades y 

tejidos 

✓ Aula de tejido y 

manualidades 

✓ Aula de artesanías 

✓ Aula  

✓ Biohuerto 

Realizar trabajados 

de modelado en 

barro, cerámica y 

escultura 

Recibir charlas, 

escribir y recitar. 

Cultivar, regar, 

almacenar, cosechar 

Desarrollar 

actividades 

recreativas 

Practicar deportes, 

observar, sentarse, 

conversar y caminar  

Alumnos 
✓ Sala de juegos de 

mesa 

Alimentación 
Alimentarse y 

socializar 

Público en 

general 

✓ Cafetería 

✓ Cocina 

✓ Despensa 
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Servicios 

Reparar, mantener y 

brindar soporte 

técnico 

Personal de 

servicio 

✓ Control 

✓ Almacén 

✓ Cuarto de grupo 

electrógeno 

✓ Cuarto de bombas 

✓ Cuarto de cisterna 

contra incedios 

✓ Cuarto de PTAR 

✓ Cuarto de 

residuos sólidos 

Necesidades 

fisiológicas 

Asearse, miccionar y 

defecar 

Alumnos, 

docentes, 

personal 

administrativo 

y de servicio 

✓ Servicios 

higiénicos 

✓ Servicios para 

persona con 

discapacidad 

Socializar 

Sentarse, conversar, 

escuchar, ver y 

realización de 

diversos eventos 

Alumnos y 

docentes 

✓ SUM 

✓ Auditorio 

✓ Plazas 

 

4.2.2. Aspectos cuantitativos 

La población adulta mayor (PAM) considerada en este proyecto tendrá de 

60 años a más, en su mayoría cuentan con un nivel educativo primario, son 

jubilados y/o reciben una pensión mensual.  

En el último censo realizado por INEI, en el distrito de Pisco se muestra una 

población total de adultos mayores de 8 592 que corresponden al rango de edad 

anteriormente mencionado, siendo solo 5 567 autovalentes, de los cuales 261 

(4.7% de la población total de adultos mayores autovalentes) asisten activamente 

al CAM – EsSalud, identificándolos como población atendida y cuyas 

características se detallan en la tabla 4. 
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Tabla 4:  

Usuarios activos en el CAM - Distrito de Pisco 

POR 

SEXO 

POR EDADES 

TOTAL 60 a 64 

años 

65 a 69 

años 

70 a 74 

años 

75 a 79 

años 

80 años a 

más 

Masculino 6 11 25 20 19 

261 

Femenino 28 30 54 37 31 

Nota: La presenta tabla muestra datos actualizados por edades y sexo de los 

usuarios de la Red Asistencial Pisco – EsSalud, 2022. 

Considerando los datos de la tabla anterior, se deduce que existen 5 306 

adultos mayores que no están siendo atendidos. Por lo cual se realizó un cálculo 

para establecer la población objetiva con el fin de cuantificar el total de usuarios 

principales que cubrirá el proyecto. 

Población total del distrito de Pisco : 71 519 hab. 

Indicador o rango    : De 60 años a más 

PAM total     : 8 592 hab. 

PAM autovalente (INEI)   : 5 567 hab.  

Población atendida    : 261 hab. (4.7%) 

 

 

Con este cálculo se define que la población objetiva es de 262 adultos 

mayores autovalentes, lo que sumado a la población atendida da un total de 523, 

cantidad que cubrirá el proyecto. Esta población total obtenida asistirá a los 23 

talleres contemplados según el aforo establecido en cada turno, lo que se detalla 

en la tabla 5. 

 

 

 

Población objetiva = PAM autovalente x % Población atendida  

   = 5 567 x 4.7% 

   = 261.65 
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Tabla 5:  

Talleres socioeducativos y cantidad de alumnos por turno (usuario principal) 

TALLERES ALUMNOS 

Talleres de expresión y cultura 

física 

Gimnasia 10 

Aeróbicos 10 

Taichí 10 

Yoga 10 

Danza 10 

Talleres ocupacionales 

Cocina 10 

Repostería 10 

Memoria 16 

Educación emocional 16 

Autocuidado 16 

Arte literario 16 

Emprendimiento 

Turismo 

16 

16 

Ciberdiálogo 14 

Biohuerto 15 

Idiomas 16 

Lectura 16 

Talleres de expresión artística 

Música 12 

Canto 12 

Artes 10 

Tejido 16 

Manualidades 16 

Artesanías y escultura 16 

TOTAL DE ALUMNOS POR TURNO 309 

Nota: Este cuadro ayudará a calcular la asistencia total diaria de alumnos a los 

diversos talleres. 

Se realizó un horario con la finalidad de establecer la cantidad de usuarios 

principales que harán uso del equipamiento por día en los dos turnos. Dicho horario 

comprende los primeros 5 días de la semana (ver tabla 6). 
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Tabla 6:  

Horario de talleres socioeducativos 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TURNO MAÑANA 

08:00-10:00 

Taller de yoga Taller de taichí Taller de cocina Taller de taichí Taller de yoga 

Taller de 

educación 

emocional 

Taller de 

ciberdiálogo 

Taller de 

autocuidado 

Taller de 

ciberdiálogo 

Taller de 

educación 

emocional 

Taller de tejido 
Taller de 

manualidades 
Taller de tejido 

Taller de 

manualidades 

Taller de 

repostería 

Taller de arte 
Taller de 

repostería 
Taller de danza Taller de turismo Taller de danza 

Taller de idiomas Taller de lectura Taller de idiomas 
Taller de 

emprendimiento 

Taller de arte 

literario 

10:00-12:00 

Taller de 

biohuerto 

Taller de 

emprendimiento 
Taller de arte Taller de lectura 

Taller de 

biohuerto 

Taller de 

aeróbicos 

Taller de 

gimnasia 

Taller de arte 

literario 

Taller de 

gimnasia 

Taller de 

aeróbicos 

Taller de canto Taller de música Taller de canto Taller de música Taller de cocina 

Taller de 

autocuidado 

Taller de 

artesanía 

Taller de 

memoria 

Taller de 

artesanía 

Taller de 

memoria 

TURNO TARDE 

14:00-16:00 

Taller de yoga Taller de taichí Taller de cocina Taller de taichí Taller de yoga 

Taller de 

educación 

emocional 

Taller de 

ciberdiálogo 

Taller de 

autocuidado 

Taller de 

ciberdiálogo 

Taller de 

educación 

emocional 

Taller de tejido 
Taller de 

manualidades 
Taller de tejido 

Taller de 

manualidades 

Taller de 

repostería 

Taller de arte 
Taller de 

repostería 
Taller de danza Taller de turismo Taller de danza 

Taller de idiomas Taller de lectura Taller de idiomas 
Taller de 

emprendimiento 

Taller de arte 

literario 

16:00-18:00 

Taller de 

biohuerto 

Taller de 

emprendimiento 
Taller de arte Taller de lectura 

Taller de 

biohuerto 

Taller de 

aeróbicos 

Taller de 

gimnasia 

Taller de arte 

literario 

Taller de 

gimnasia 

Taller de 

aeróbicos 

Taller de canto Taller de música Taller de canto Taller de música Taller de cocina 

Taller de 

autocuidado 

Taller de 

artesanía 

Taller de 

memoria 

Taller de 

artesanía 

Taller de 

memoria 

TOTAL 242 240 244 252 226 

Nota: El cuadro muestra los talleres y el total de alumnos asistentes por día. 



37 
 

Con este horario se establece que de lunes a viernes habrá un promedio de 

240 alumnos asistentes a los diversos talleres por día, además de ello se establece 

la cantidad de personal administrativo, docentes, profesionales, personal de 

servicio, proveedores, concesionario y visitantes que se tendrá en cuenta para el 

proyecto, como muestra la tabla 7. 

Tabla 7:  

Usuarios secundarios 

USUARIOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

Personal administrativo 

Administrador (a) 1 

5 
Secretaria 1 

Recepcionista 2 

Asistente social 1 

Docentes Docente por taller 1 23 

Profesionales 

Psicólogo (a) 1 

6 

Nutricionista 1 

Podólogo 1 

Peluquero (a) 1 

Enfermera 2 

Personal de servicio 

Personal de limpieza 4 

12 Personal de mantenimiento 4 

Seguridad 4 

Concesionario 

Cocinero (a) 1 

4 Ayudante de cocina 1 

Atención 2 

Proveedores Repartidor 1 1 

Visitantes 12.5% del total de alumnos 75 75 

TOTAL DE USUARIOS 126 

Nota: Este cuadro muestra el total de usuarios secundarios a considerar 

Teniendo identificada la cantidad de usuarios especificada en las tablas 

anteriores, se obtiene un total de 618 usuarios principales, distribuidos en un horario 

de dos turnos y 126 usuarios secundarios, teniendo en cuenta que el total de 

visitantes no hará uso diario del equipamiento (solo se considerará el 50%), por lo 

que se obtiene un aforo total de 329 usuarios por día. De tal modo que se considera 
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primordial desarrollar áreas arquitectónicas que cumplan con las necesidades 

anteriormente expuestas 

4.2.2.1. Cuadro de áreas 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS 
SUB 

ZONA 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIOS 

AMBIENTES 

ARQUITECTÓNICOS 
CANT. 

AFOR

O 

ÁREA 

(M2) 

ÁREA 

SUB 

ZONA 

(M2) 

ÁREA 

ZONA 

(M2) 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

IN
F

O
R

M
E

S
 

Informar 

Orientar, 

solicitar y 

recibir 

información 

Público en 

general 

Barra de 

recepción y 

silla 

Informes 1 2 1 2 

170.9 

S
A

L
A

 D
E

 

E
S

P
E

R
A

 

Esperar 
Esperar la 

atención 

Público en 

general 
Sillas Sala de espera 1 6 4 24 

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 

Atender 

Atender, 

redactar 

documentos y 

atender 

llamadas 

Público en 

general 

Escritorio, 

sillas y 

archivero 

Secretaría 1 3 9 27 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Administra

r 

Administrar, 

organizar y 

coordinar 

Personal 

administrativo 

Escritorio, 

sillas y 

archivero 

Administración 1 3 9 27 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 

S
O

C
IA

L
 

Asistir 

Elaborar y 

ejecutar 

proyectos de 

intervención 

Personal 

administrativo 

Escritorio, 

sillas y 

archivero 

Asistente social 1 3 9 27 

S
A

L
A

 D
E

 R
E

U
N

IO
N

E
S

 

Reunirse 
Reunirse y 

coordinar 

Personal 

administrativo 

y docentes 

Mesa de 

reuniones, 

sillas, 

proyector, 

equipo de 

sonido y 

pizarra 

Sala de reuniones 1 14 1.5 21 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

Alimentars

e 

Preparar 

bebidas y 

alimentarse 

Personal 

administrativo 

Encimera, 

lavadero, 

friobar 

microondas y 

hervidor 

Kitchenette 1 8 1.5 

31 

Almacenar 

Guardar sus 

objetos 

personales 

Personal 

administrativo 
Lockers Área de lockers 1 2 2 

Amamanta

r 

Amamantar o 

darle biberón 

al bebé 

Personal 

administrativo 

Muebles, 

cambiador y 

lavabo 

Área de lactancia 1 1 10 

S
E

R
V

IC
I

O
S

 

H
IG

IÉ
N

I

C
O

S
 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Público en 

general 

Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Mujeres 1 2 1.7 11.9 
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A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Público en 

general 

Inodoro, 

urinario y 

lavabo 

SS.HH Varones 1 2 2.4 

Público en 

general 

Inodoro, 

lavabo y 

barras de 

seguridad 

SS.HH 

Discapacitados 
1 1 3.7 

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

S
A

L
A

 D
E

 

E
S

P
E

R
A

 

Esperar 
Esperar la 

atención 

Público en 

general 
Sillas Sala de espera 1 7 4 28 

160.9 

T
Ó

P
IC

O
 

Atender 

Brindar 

atención 

inmediata 

ambulatoria 

Público en 

general 

Lavabo, 

camilla, 

biombo, 

escritorio y 

sillas 

Tópico 1 4 6 24 

C
O

N
S

E
J
E

R
ÍA

 Atender 

Recibir 

orientación 

psicológica 

Profesional y 

alumno 
Silla y sofá 

Despacho de 

psicología 
1 3 6 

36 

Atender 

Recibir 

orientación y 

cuidado 

nutricional 

Profesional y 

alumno 

Escritorio y 

sillas 

Despacho de 

nutrición 
1 3 6 

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

C
U

ID
A

D
O

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

Atender 

Recibir 

servicios de 

cuidado 

personal 

Profesional y 

alumno 

Espejo, 

muebles de 

peluquería, 

lavacabezas, 

sillón de 

pedicure y 

silla 

Peluquería y 

podología 
1 4 10 40 

S
A

L
A

 D
E

 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

Organizar 

Esperar 

cambio de 

turno y 

preparar 

material 

Docentes 
Mesa, sillas y 

escritorio 
Sala de docentes 1 14 1.5 21 

S
E

R
V

IC
IO

S
 H

IG
IÉ

N
IC

O
S

 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Público en 

general 

Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Mujeres 1 2 1.7 

11.9 

Público en 

general 

Inodoro, 

urinario y 

lavabo 

SS.HH Varones 1 2 2.4 

Público en 

general 

Inodoro, 

lavabo y 

barras de 

seguridad 

SS.HH 

Discapacitados 
1 1 3.7 

S
O

C
IO

E
D

U
C

A
T

IV
A

 

T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 Y
 C

U
L
T

U
R

A
 

F
ÍS

IC
A

 

Desarrollar 

actividades 

físicas y 

almacenar 

implement

os  

Estirar, bailar 

y realizar 

ejercicios 

aeróbicos 

Alumnos y 

docente 

Tarima, 

espejos y 

parlante 

Aula de gimnasia y 

aeróbicos 
1 11 2.25 

83.25 875.2 

Guardar los 

materiales e 

implementos 

de los talleres 

Docente Estantes 
Área de 

almacenamiento 
1 - 4.5 
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S
O

C
IO

E
D

U
C

A
T

IV
A

 

Desarrollar 

actividades 

físicas y 

almacenar 

implement

os 

Estirar, 

meditar, y 

realizar 

ejercicios de 

respiración 

Alumnos y 

docente 
Parlante 

Aula de yoga y 

taichí 
1 11 2.25 

Guardar los 

materiales e 

implementos 

de los talleres 

Docente Estantes 
Área de 

almacenamiento 
1 - 4.5 

Aprender y 

practicar 

danzas 

tradicionales 

y modernas 

Alumnos y 

docente 

Tarima, 

espejos y 

parlantes 

Aula de danza 

tradicional y 

moderna 

1 11 2.25 

S
E

R
V

IC
IO

S
 H

IG
IÉ

N
IC

O
S

 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Alumnos 
Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Mujeres 1 2 1.7 

11.9 
Alumnos 

Inodoro, 

urinario y 

lavabo 

SS.HH Varones 1 2 2.4 

Alumnos 

Inodoro, 

lavabo y 

barras de 

seguridad 

SS.HH 

Discapacitados 
1 1 3.7 

T
A

L
L

E
R

E
S

 C
O

G
N

IT
IV

O
S

, 
IN

T
E

L
E

C
T

U
A

L
E

S
 Y

 O
C

U
P

A
C

IO
N

A
L

E
S

 

Cocinar 

Aprender a 

cocinar y 

preparar 

postres 

Alumnos y 

docente 

Mueble de 

cocina, 

lavadero, 

cocina, 

hornos, 

refrigeradora 

y utensilios 

de cocina 

Aula de cocina y 

repostería 
1 11 5 

497.5 

Desarrollar 

actividades 

cognitivas 

Recibir 

charlas y 

orientación 

Alumnos y 

docente 

Escritorios y 

sillas 

Aula de memoria, 

educación 

emocional y 

autocuidado 

1 17 1.5 

Desarrollar 

actividades 

intelectual

es  

Recibir 

charlas y 

orientación 

Alumnos y 

docente 

Escritorios y 

sillas 

Aula de arte 

literario y 

emprendimiento 

1 17 1.5 

T
A

L
L

E
R

E
S

 C
O

G
N

IT
IV

O
S

, 
IN

T
E

L
E

C
T

U
A

L
E

S
 Y

 O
C

U
P

A
C

IO
N

A
L

E
S

 Recibir 

charlas, 

aprender 

idiomas y 

fomentar la 

lectura 

Alumnos y 

docente 

Escritorios y 

sillas 

Aula de turismo, 

lectura e idiomas 
1 17 1.5 

 

Desarrollar 

actividades 

tecnológic

as 

Aprender 

ofimática 

Alumnos y 

docente 

Escritorios, 

sillas y 

computadora

s 

Aula de 

ciberdiálogo 
1 15 3 

Desarrollar 

actividades 

de 

jardinería 

Cultivar, 

regar, 

almacenar, 

cosechar 

Alumnos y 

docente 
- Biohuerto 1 16 10 

Desarrollar 

actividades 

de crianza 

Crianza de 

animales 

menores 

Alumnos y 

docente 
- Minigranja 1 17 10 
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S
O

C
IO

E
D

U
C

A
T

IV
A

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 H

IG
IÉ

N
IC

O
S

 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Alumnos 
Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Mujeres 1 2 1.7 

11.9 
Alumnos 

Inodoro, 

urinario y 

lavabo 

SS.HH Varones 1 2 2.4 

Alumnos 

Inodoro, 

lavabo y 

barras de 

seguridad 

SS.HH 

Discapacitados 
1 1 3.7 

T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

Desarrollar 

actividades 

artísticas 

Interpretar 

piezas 

musicales 

Alumnos y 

docente 

Atril de 

partitura e 

instrumentos 

musicales 

Aula de música y 

canto 
1 13 2.25 

258.7

5 

Dibujar y 

pintar 

Alumnos y 

docente 

Mesas de 

dibujo, sillas y 

estantes  

Aula de artes 1 11 5 

Desarrollar 

actividades 

manuales 

Realizar 

manualidades 

y tejidos 

Alumnos y 

docente 

Mesas de 

trabajo y 

sillas 

Aula de tejido y 

manualidades 
1 17 5 

Desarrollar 

actividades 

manuales 

Realizar 

trabajos de 

modelado en 

barro, 

cerámica y 

escultura 

Alumnos y 

docente 

Mesas de 

trabajo, sillas 

y horno 

Aula de artesanías 

y escultura 
1 17 5 

Almacenar 

Guardar los 

materiales e 

implementos 

de los talleres 

Docente Estantes 
Área de 

almacenamiento 
1 - 4.5 

S
E

R
V

IC
IO

S
 H

IG
IÉ

N
IC

O
S

 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Alumnos 
Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Mujeres 1 2 1.7 

11.9 
Alumnos 

Inodoro, 

urinario y 

lavabo 

SS.HH Varones 1 2 2.4 

Alumnos 

Inodoro, 

lavabo y 

barras de 

seguridad 

SS.HH 

Discapacitados 
1 1 3.7 

R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 -

 S
O

C
IA

L
 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

Reunirse  

Reunirse 

antes de 

ingresar al 

auditorio 

Público en 

general 
- Foyer 1 15 1.5 

317.4 925.3 
Ingresar 

Previo 

ingreso al 

auditorio 

Público en 

general 
- Exclusa 1 15 1.5 

Presentar 
Realizar una 

presentación 

Alumnos, 

docentes, 

personal 

administrativo 

Tarima Escenario 1 15 4 
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R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 -

 S
O

C
IA

L
 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

Reunirse 

para 

eventos 

y/o 

actividades 

Sentarse y 

espectar 

Público en 

general 
Butacas Platea 1 192 1 

Controlar  

Controlar 

sonido y 

luces 

Personal de 

servicio 
Mesa y silla Cuarto de control 1 1 5 

Alistarse 

Cambio de 

vestuario y 

preparación 

para realizar 

una 

presentación 

Alumnos 

Tocador, 

sillas y 

estante 

Camerino de 

hombres 
1 2 3 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Público en 

general 

Inodoro y 

lavabo 
Baño 1 1 1.7 

Alistarse 

Cambio de 

vestuario y 

preparación 

para realizar 

una 

presentación 

Alumnos 

Tocador, 

sillas y 

estante 

Camerino de 

mujeres 
1 2 3 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Público en 

general 

Inodoro y 

lavabo 
Baño 1 1 1.7 

S
E

R
V

IC
IO

S
 H

IG
IÉ

N
IC

O
S

 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Público en 

general 
Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Mujeres 1 2 1.7 

15.6 

Público en 

general 
Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Varones 1 2 2.4 

Público en 

general 

Inodoro, 

lavabo y 

barras de 

seguridad 

SS.HH 

Discapacitados 
1 2 3.7 

S
A

L
A

 D
E

 U
S

O
S

 M
Ú

L
T

IP
L

E
S

 

Reunirse 

para 

eventos 

y/o 

actividades 

Reunirse para 

eventos y/o 

actividades 

Público en 

general 
- 

Sala de usos 

múltiples 
1 140 1 

149 

Esperar 
Esperar y 

servir 

Público en 

general 

Mesa y 

muebles 
Oficio 1 2 4.5 

S
E

R
V

IC
IO

S
 H

IG
IÉ

N
IC

O
S

 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Público en 

general 

Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Mujeres 1 2 1.7 

11.9 

Público en 

general 

Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Varones 1 2 2.4 

Público en 

general 

Inodoro, 

lavabo y 

barras de 

seguridad 

SS.HH 

Discapacitados 
1 1 3.7 

P
L

A
Z

A
S

 Socializar 

y 

distraerse 

Sentarse, 

conversar, 

escuchar, ver 

y caminar 

Público en 

general 

Bancas, 

parasoles, 

faroles y 

tachos 

Plazas 4 - 45 180 
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R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 -

 S
O

C
IA

L
 

C
A

F
E

T
E

R
ÍA

 

Alimentars

e 

Alimentarse y 

socializar 

Público en 

general 
Mesas y sillas 

Área de mesas de 

la cafetería 
1 52 1.5 

148 

Preparar 

bebidas 

Preparar y 

servir bebidas 

Concesionari

o 

Mostrador, 

refrigeradora,  

máquina de 

café y caja 

registradora 

Cafetería 1 2 9.3 

Preparar 

alimentos 

Picar, lavar, 

preparar, 

cocinar, freír 

y servir 

Concesionari

o 

Muebles de 

cocina, 

refrigerador, 

cocina, 

lavaderos y 

extractor 

Cocina 1 2 9.3 

Almacenar 

Guardar los 

insumos para 

cocinar 

Estantes Despensa 1 1 5.6 

Guardar 

menaje 
- Depósito 2 2 4.5 

Refrigerar 
Refrigerar 

insumos 
Congeladora 

Área de 

refrigeración 
1 1 4.5 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Inodoro y 

lavabo 
Baño 1 1 1.7 

Limpiar 

Guardar los 

implementos 

de limpieza 

Estantes y 

lavadero 
Cuarto de limpieza 1 1 6 

Almacenar 

Almacenar la 

basura de la 

cafetería 

hasta su 

traslado al 

cuarto de 

residuos 

sólidos 

general 

Contenedor 

de basura 

Cuarto de residuos 

sólidos 
1 1 6 

S
A

L
A

 D
E

 J
U

E
G

O
S

 

Reposar 

Practicar 

deportes, 

observar, 

sentarse, 

conversar, 

caminar 

Público en 

general 

Mesa de 

billar, mesa 

de ping pong, 

mesa de 

futbolito, 

tablero de 

sapito, mesas 

y sillas 

Sala de juegos  1 25 1.5 

91.5 

Reposar Reposar Alumnos 
Sofás y 

mesas 
Sala de estar 1 5 1.5 

Leer Leer y escribir Alumnos 
Sofás, mesas 

y estantes 
Sala de lectura 1 8 4.5 

Entretenim

iento 

Reposar y ver 

TV 
Alumnos 

Sofás, mesas 

y TV 
Sala de TV 1 7 1.5 
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R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 -

 S
O

C
IA

L
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 H

IG
IÉ

N
IC

O
S

 

Necesidad

es 

fisiológicas 

Asearse, 

miccionar y 

defecar 

Público en 

general 

Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Mujeres 1 2 1.7 

11.9 

Público en 

general 

Inodoro y 

lavabo 
SS.HH Varones 1 2 2.4 

Público en 

general 

Inodoro, 

lavabo y 

barras de 

seguridad 

SS.HH 

Discapacitados 
1 1 3.7 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

C
A

S
E

T
A

 D
E

 

C
O

N
T

R
O

L
 

Vigilar 

Cuidar y 

controlar el 

ingreso y 

salida  

Personal de 

servicio 

Escritorio y 

silla 
Garita de control 2 2 2 4 

723 

C
U

A
R

T
O

 D
E

 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Limpiar 

Guardar los 

implementos 

de limpieza 

Personal de 

servicio 

Estantes y 

lavadero 
Cuarto de limpieza 1 2 6 12 

R
E

S
ID

U
O

S
 

S
Ó

L
ID

O
S

 

Almacenar 

Almacenar la 

basura hasta 

que sea 

recogida 

Personal de 

servicio 

Contenedor 

de basura 

Depósito de 

basura 
1 2 6 12 

C
U

A
R

T
O

 D
E

 I
N

S
T

. 

E
L

É
C

T
R

IC
A

S
 

Abastecer 

de energía 

Controlar el 

servicio 

eléctrico y 

sanitario  

Personal de 

servicio 

Tableros y 

grupo 

electrógeno 

Cuarto de 

subestación 

eléctrica, grupo 

electrógeno y 

paneles solares 

1 2 6 12 

C
U

A
R

T
O

 D
E

 B
O

M
B

A
S

 Y
 

C
IS

T
E

R
N

A
S

 

Abastecer 

de agua 

Permitir el 

control de 

sistema de 

aguas 

Personal de 

servicio 

Bombas de 

agua, 

cisterna de 

agua de uso 

diario y 

contra 

incendios 

Cuarto de bombas 1 2 6 12 

C
U

A
R

T
O

 D
E

 

P
T

A
R

 

Mantenimi

ento 

Realizar 

mantenimient

o al PTAR 

Personal de 

servicio 
PTAR Cuarto de PTAR 1 1 6 6 

A
L

M
A

C
É

N
 

Almacenar 

Almacenar 

diferentes 

implementos 

Personal de 

servicio 
Estantes Almacén general 1 1 40 40 

E
S

T
A

C
. 

Estacionar 
Estacionar 

vehículos 

Público en 

general 
Topellanta Estacionamiento 1 50 12.5 625 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS TOTAL 

Zona administrativa 170.9 m2 

Zona de servicios complementarios 160.9 m2 

Zona socioeducativa 875.2 m2 

Zona recreativa - social 925.3 m2 

Zona de servicios generales 723 m2 

CUADRO RESUMEN 

Total Área Construida  2858 m2 

15% de Muros 428.7 m2 

30% de Circulación 857.4 m2 

Total Área Libre (70%) 2000.6 m2 

Total 6144.7 m2 

Nota: Para la realización del proyecto se ampliarán las zonas de circulación y plazas 

a fin de generar mayores espacios al aire libre, por lo que habrá una variación 

considerable en m2 entre la programación arquitectónica y el proyecto. 

4.3. Análisis Del Terreno 

4.3.1. Ubicación de terreno 

El Centro Socioeducativo se emplazará en un terreno ubicado en el distrito 

de Pisco (ver Tabla 8), al este de la ciudad, cerca de la Municipalidad Provincial de 

Pisco; accediendo por la Calle Ramón Aspillaga (figura 14 y 15). Su ubicación es 

estratégica ya que gracias a su proximidad a la Av. Fermín Tangüis se facilita la 

llegada del usuario, permitiéndole conectarse con los diversos equipamientos; 

cuenta con servicios básicos, vías asfaltadas y redes de telecomunicaciones. 

Tabla 8:  

Datos de ubicación 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Departamento Ica 

Provincia Pisco 

Distrito Pisco 

Dirección Calle Ramón Aspillaga 

Nota: Adaptado de la Municipalidad Provincial de Pisco, 2022 
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Figura 14:  

Ubicación del Terreno 

Nota: Se puede visualizar la trama urbana del distrito de Pisco, ubicando el proyecto 

en el lado este del mismo. Adaptado de la Base Catastral de Pisco, 2022. 

Figura 15:  

Alrededores del terreno 

Nota: Se visualiza el lado este y lado norte del terreno, donde se encuentran hitos 

principales como  la Municipalidad Provincial de Pisco y el Colegio Coprodeli en la 

primera imagen y viviendas en la segunda imagen, 2022. 
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4.3.2. Topografía del terreno 

El terreno muestra ligeros desniveles, presentando una variación transversal 

de 0.23 ml (ver Figura 16) y una variación longitudinal de 1.63 ml (ver Figura 17), 

sin embargo en visita al predio se apreció que tal desnivel no se debe a la topografía 

natural de la zona, sino a que actualmente el predio ha ido acumulando tierra 

producto de las modificaciones realizadas en la zona, como creación de pistas y 

veredas (ver Figura 18), por lo que se presume que Google Earth ha tomado dichas 

capas de tierra extra como desniveles. Para el proyecto se limpiará y emparejará el 

terreno con la finalidad de mantener un solo nivel que favorezca a la propuesta 

planteada, tomando como referencia la vereda de la Calle Ramón Aspillaga. 

Figura 16:  

Perfil topográfico transversal 

Nota: Corte realizado en línea paralela a la Calle Ismael Aspillaga visualizándose 

un terreno prácticamente plano. Adaptado de Google Earth, 2022. 

Figura 17:  

Perfil topográfico longitudinal 

Nota: Corte realizado en línea paralela a la Calle Ramón Aspillaga, visualizando 

una ligera pendiente que no corresponde a la topografía real del terreno. Adaptado 

de Google Earth, 2022. 
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Figura 18: 

Topografía del predio 

Nota: En la imagen se visualiza que los desniveles reflejados en los perfiles 

topográficos no se deben al terreno natural, 2022. 

El terreno tiene características de suelo areno-limoso (SM) que presenta una 

plasticidad baja, encontrando el nivel freático entre 2 a 4 mt de profundidad del nivel 

del suelo. Presenta una capacidad de carga de entre los 0.75 kg/cm2 a 1,50 kg/cm2, 

además su potencial de licuación es moderado a bajo. El peligro sísmico y la 

amplificación sísmica es alta; no presenta peligro de inundación por desborde del 

Río Pisco ni por Tsunamis. 

4.3.3. Morfología del terreno 

Se presenta una superficie regular convexa contando con un área total de 

11 360.88 m2 y un perímetro de 431.75 ml. 

Se encuentra delimitado por los siguientes colindantes (ver figura 19): 

• Por el frente: con la Calle Ramón Aspillaga con una línea recta de 124.50 ml.

• Por la derecha: con la Calle Ismael Aspillaga con una línea recta de 86.00 ml.

• Por la izquierda: con la Avenida S/N con una línea recta de 97.24 ml

• Por el fondo: con la Calle S/N N°1 con una línea recta de 124.00 ml.
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Figura 19: 

Morfología del terreno 

Nota: La imagen señala la ubicación del terreno y sus medidas perimétricas, 

además de ello indica hitos principales que facilitan su entendimiento. Adaptado de 

la Base Catastral de Pisco, 2022. 

Actualmente el predio solo se encuentra delimitado por la Calle Ramón 

Aspillaga, la Calle S/N N°2 y la Calle Ismael Aspillaga; sin embargo según la Base 

Catastral de la ciudad de Pisco, la zona se distribuirá y lotizará para una futura 

habilitación urbana tomando la forma mostrada en la figura anterior, siendo un solo 

lote de una manzana según la partida N°11027569.  

Figura 20:  

Predio del proyecto  

Nota: Estado actual del predio, 2022 

CEMENTERIO GENERAL 

DE PISCO 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PISCO 
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Se analizaron los alrededores del terreno, con la finalidad de dar respuesta 

a las necesidades urbanas que posee la zona (ver figuras 21, 22 y 23) 

Figura 21:  

Vista sur del terreno  

Nota: Por la Calle Ramón Aspillaga, frente al terreno se aprecia un cerco 

perimétrico de material noble. Se tiene en cuenta que en la esquina oeste existe un 

complejo industrial de aproximadamente 4 m de altura, las edificaciones en esta 

zona se mantienen en un solo piso, 2022. 

Figura 22: 

Vista oeste del terreno 

Nota: Por la Calle Ismael Aspillaga, frente al terreno se aprecian edificaciones de 

uso residencial de material noble y otros. Se mantiene en un solo piso con una 

altura promedio de 2.5 m, 2022.  
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Figura 23: 

Vista este del terreno 

Nota: En la esquina este se encuentra la Municipalidad Provincial de Pisco, se 

mantienen 2 pisos con una altura promedio de 6 m, 2022. 

4.3.4. Estructura urbana 

Compuesto por una trama irregular con presencia de manzanas ortogonales 

en la mayoría de su composición que se van acomodando a la topografía. El 

equipamiento urbano es variado encontrándose entidades gubernamentales, 

centros educativos, cementerio general, así como también equipamientos de 

comercio, mercado de abastos, centro comercial, industria, gasolineras, espacios 

de deportivos - recreacionales y también viviendas las cuales forman la mayor 

composición urbana. El perfil urbano general muestra edificaciones de construcción 

actual de material noble con alturas que varían entre 1 y 3 pisos (ver figura 24).  

El suministro de agua se da mediante galerías filtrantes subterráneas 

ubicadas en Cabeza de Toro, la cual es conducida por una red hacia el Reservorio 

Central de la ciudad, desde donde es distribuida a las conexiones domiciliarias. Así 

mismo, el servicio de alcantarillado es recogido mediante buzones y direccionado 

hacia las lagunas de oxidación ubicadas al norte de la ciudad, en donde las aguas 

servidas son evacuadas al río Pisco y posteriormente al mar, luego de permanecer 

en reposo por un periodo determinado. El servicio es administrado por EMAPISCO. 
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El abastecimiento de energía eléctrica es administrado y supervisado por la 

Empresa Electrodunas, los postes para las redes eléctricas tienen una profundidad 

de 1.50 m para media tensión y 1.00 m para baja tensión. 

Figura 24: 

Estructura Urbana del Distrito de Pisco 

Nota: En la imagen se aprecia la distribución completa del distrito de Pisco, en 

donde se resalta que carece de equipamientos urbanos y zonas recreativas, la 

propuesta busca atender ambas necesidades teniendo como principal usuario al 

adulto mayor. Adaptado de la Base Catastral de Pisco, 2022. 
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La propuesta arquitectónica se adaptará al entorno con la finalidad de 

armonizar con él, sin generar un impacto visual negativo y manteniendo su carácter 

de equipamiento urbano. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

En las zonas aledañas a nuestro terreno las edificaciones tienen 2 pisos 

como máximo con una altura promedio de 6 m, por lo que se plantea el uso de un 

solo piso que no exceda los 5 m de altura. 

Los equipamientos urbanos cercanos al terreno como la Municipalidad 

Provincial de Pisco y el Cementerio General han considerado cerco perimétrico 

para delimitar su extensión, lo cual se respetará con la finalidad de continuar este 

patrón ya establecido. 

La Municipalidad hace uso de materiales constructivos tales como concreto, 

muro cortina y acero, se hará uso de los mismos a fin de que se mantenga su 

personalidad como equipamiento y sea reconocido fácilmente por el usuario (ver 

figura 25) 

Figura 25: 

Fachada principal de la Municipalidad Provincial de Pisco 

Nota: En la imagen se pueden observar los materiales utilizados por la 

Municipalidad Provincial de Pisco, 2022. 

Además, se priorizará áreas al aire libre dentro del proyecto con el objetivo 

de ofrecerle al adulto mayor un espacio exclusivo del cual pueda hacer uso durante 

el día, considerando que el distrito de Pisco cuenta con plazas, plazuelas y parques, 

los cuales a ciertas horas se vuelven puntos vulnerables debido a los altos índices 
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de inseguridad que posee el distrito, es por ello que se utilizarán cámaras de 

seguridad en los alrededores, vigilancia las 24 horas e iluminación blanca para 

contribuir a la lucha contra la delincuencia. 

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 

El acceso a la ciudad de Pisco se da mediante las vías nacionales como son 

la antigua y nueva Panamericana Sur, la cual conecta directamente a la vía arterial 

denominada Av. Fermín Tangüis. Esta vía se ramifica en dos, teniendo como 

resultado las vías colectoras y las vías locales principales; esta última rodea la zona 

centro del distrito de Pisco y lo conecta con el borde costero (ver figura 26). Todas 

estas vías configuran el sistema vial del distrito, permitiendo el acceso a diferentes 

zonas y generando un tránsito fluido de vehículos de transporte privado y público 

sin puntos de concentración de tráfico. 

Figura 26: 

Vialidad del Distrito de Pisco 

Nota: En la imagen se muestra la conexión de las vías nacionales con las vías 

arteriales, y de éstas últimas con las principales y colectoras que forman parte de 

la red vial del distrito de Pisco. Adaptado de la Base Catastral de Pisco, 2022. 
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El predio se encuentra delimitado por la Calle Ramón Aspillaga, la Calle 

Ismael Aspillaga, la Calle S/N N°1, y la Avenida S/N; las cuales se intersecan entre 

sí, como muestra la figura 27. 

Figura 27: 

Sección de vía de la Avenida S/N 

Nota: En la imagen se indica el sentido vial, cruces e intersecciones de las calles 

que delimitan el terreno. Adaptado de la Base Catastral de Pisco, 2022. 

La accesibilidad al mismo se da por la Calle Ramón Aspillaga, la cual 

interseca con la Calle Ismael Aspillaga y la Avenida S/N; tiene sentido bidireccional 

de 2 carriles de 5 m cada uno, una berma lateral de 2 m, vereda de 2.5 m hacia el 

predio y de 1.5 hacia el frente, con una sección de vía de 16 m (ver figura 28). 
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Figura 28: 

Sección de vía A- A de la Calle Ramón Aspillaga 

Nota: Adaptado de la Base Catastral de Pisco, 2022. 

Las secciones de vía de las calles que rodean el predio son variables, por lo 

que especificaremos cada una a continuación: 

• La Avenida S/N presenta sentido bidireccional de 4 carriles de 3.28 m cada uno, 

una berma lateral de 2.4 m, vereda de 3 m de ancho hacia el predio y de 1.5 

hacia el frente, teniendo una sección de vía de 20 metros (ver figura 29). 

Figura 29: 

Sección de vía B-B de la Avenida S/N 

Nota: Adaptado de la Base Catastral de Pisco, 2022. 



57 
 

• La Calle Ismael Aspillaga tiene sentido bidireccional de 2 carriles de 3.35 m cada 

uno, bermas laterales de 2.50 m y veredas de 2.5 m, con una sección de vía de 

16.70 m (ver figura 30). 

Figura 30: 

Sección de vía C-C de la Calle Ismael Aspillaga 

Nota: Adaptado de la Base Catastral de Pisco, 2022. 

• La Calle S/N N°1 tiene sentido unidireccional de 2 carriles de 2.95 m cada uno y 

veredas de 1.5 m, con una sección de vía de 10.40 m (ver figura 31). 

Figura 31: 

Sección de vía D-D de la Calle S/N N°1 

Nota: Adaptado de la Base Catastral de Pisco, 2022. 
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4.3.6. Relación con el entorno 

El terreno se encuentra de manera próxima a equipamientos urbanos de 

gran importancia en la ciudad ubicados en un radio de influencia de 500 m. Es muy 

notable la predominancia de la albañilería confinada como sistema constructivo, 

además por su singularidad sobresale la Municipalidad Provincial de Pisco, próximo 

al terreno, al emplear muros cortina en su edificación (ver figura 32). 

Figura 32: 

Relación con el entorno próximo al terreno 

Nota: En la imagen se señalan los hitos más resaltantes que se ubican en un radio 

de 500 m a la redonda del proyecto. Adaptado de la Base Catastral de Pisco, 2022. 
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4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

El predio se emplaza en el sector de Pisco Pueblo, entre la Calle Ramón 

Aspillaga y la Calle S/N N°1, de acuerdo con el Plan de Zonificación Provincial; el 

cual es parte de la Propuesta General de Zonificación y Vías del Conglomerado 

Urbano de Pisco, visión Pisco 2012 – 2021, de Ordenanza Municipal N°015-2013 

con fecha 26 de agosto de 2013 y la Ordenanza N°006-2017-MMP con fecha 28 de 

junio de 2017, zonificado como Residencial Densidad Media (RDM), detallado en 

la figura 33. 

Figura 33: 

Plano de Zonificación y Usos de Suelo del Distrito de Pisco 

Nota: Adaptado de Propuesta General de Zonificación y Vías del Conglomerado 

Urbano de Pisco (Visión Pisco 2012 – 2021), 2022. 

Según la Ordenanza Nº 015-2013-MPP en el Artículo 2 de la Propuesta 

General de Zonificación y Vías del Conglomerado Urbano de Pisco (Visión Pisco 

2012 – 2021), el predio RDM es compatible con Centros Educativos (inicial, primaria 

y secundaria), Centros de Culto Religioso, Comercio Local, Posta Sanitaria, Locales 

Comunales y Áreas Verdes. Por lo que, debido a las necesidades requeridas por el 

proyecto, se optó por el cambio de zonificación siguiendo los Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios correspondientes a Otros Usos - Cultural, Comercial, 

Industrial (OU-EQ), los cuales se encuentran especificados en la tabla 9. 
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Tabla 9:  

Parámetros urbanísticos y edificatorios del predio intervenido 

PARÁMETRO NORMATIVA 

Tipo de zona Otros Usos – Cultural, Comercial, 

Industrial (OU-EQ) 

Usos generales 

Equipamientos Urbanos Especiales 

dedicados a establecimientos diversos  

de servicios públicos, comerciales e 

industriales, entre otros. 

Lote mínimo El requerido por el proyecto 

Área libre El requerido por el proyecto 

Altura máxima de la edificación Según el entorno 

Retiros El requerido por el proyecto 

Estacionamiento El requerido por el proyecto 

Nota: De Municipalidad Provincial de Pisco, 2022. 

Según los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios correspondientes a Otros 

Usos - Cultural, Comercial, Industrial (OU-EQ), se observan diferentes usos 

específicos del suelo indicados en la tabla 10, siendo viable con el proyecto. 

Tabla 10:  

Índice de usos de suelo 

ZONIFICACIÓN USOS DE SUELO 

 Otros Usos – Cultural, Comercial, 

Industrial (OU-EQ) 

Administración Pública 

Servicios Públicos 

Locales de Culto 

Seguridad 

Locales comunales 

Locales culturales 

Comercio Especial 

Nota: Adaptado de Propuesta General de Zonificación y Vías del Conglomerado 

Urbano de Pisco (Visión Pisco 2012 – 2021), 2022. 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 

5.1.1. Ideograma conceptual 

La piel con arrugas y manchas es una de las mayores características físicas 

referentes de las personas ancianas y es por esta razón que la conceptualización 

del proyecto está inspirada en la piel del adulto mayor, ya que muestra 

características que la hacen parte de la identidad de las personas cuando se llega 

esta etapa de la vida, ya que piel, con los años, va presentando diferentes cambios 

como son la aparición de las arrugas, lo cual es producto de la perdida de colágeno 

y elastina, además aparecen también las manchas denominadas lentigo senil, las 

cuales surgen a partir de una constante exposición a la luz del sol (ver figura 34). 

Figura 34: 

Características de la piel del adulto mayor 

Nota: En esta imagen se visualiza las características de la piel del adulto mayor que 

será la idea base para el desarrollo de la propuesta arquitectónica. Adaptado de 

Loria Bagazgoitia Dermatología, 2022 

Para la conceptualización se identificó las formas irregulares del lentigo senil 

y de las arrugas, tomando el primero como idea para la forma y volúmenes de los 

espacios y el segundo como idea para los caminos. Además de esto se observa 

que muestran formas orgánicas, se agrupan de manera dispersa dejando espacios 

entre cada una y muestran cada uno tamaños distintos y variables entre si. (ver 

figura 35). 
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Figura 35: 

Conceptualización del proyecto 

Nota: Esta figura muestra el proceso de conceptualización del nuestro proyecto, 

elaborado específicamente para esta tesis, 2022. 

5.1.2. Criterios de diseño 

El diseño se basa en criterios estratégicos que permitan el aprovechamiento 

del terreno y de las condiciones bioclimáticas, lo cual permitirá desarrollar una 

propuesta arquitectónica confortable. Para ello se ha considerado los siguientes 

criterios: 

Para los criterios funcionales de la propuesta se tomó en cuenta la 

organización de los espacios, basándose en la accesibilidad universal; por lo que 

se agruparon en zonas según las características de las actividades a desarrollar, 

obteniendo así zonas públicas como: administrativa, servicios complementarios y 

recreativa - social; y zonas privadas como: socioeducativa y de servicios generales. 

Se propone la disposición de las zonas en el diseño, colocando las públicas en la 

proximidad de los ingresos y las privadas contiguas a las anteriores. Ambas zonas 

se comunican mediante un eje principal de circulación conectando las 4 plazas 

manteniendo un recorrido fluido, además las dependencias de cada zona se 

establecen alrededor de las plazas generando una interconexión directa e indirecta 

entre los ambientes. La composición volumétrica general busca respetar la escala 

urbana próxima, manteniendo su carácter y personalidad como equipamiento e 

insertándola en el tejido urbano. 
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Dentro de los criterios espaciales se destaca las características 

dimensionales de las zonas, las cuales deben responder al desarrollo de las 

actividades para el que ha sido destinado, así como al mobiliario y a los 

requerimientos de accesibilidad del adulto mayor. Además, se tomó en cuenta los 

tipos de espacios, estableciendo los espacios abiertos en plazas, las cuales 

cumplirán la función de ser un punto de encuentro social y de desarrollo de 

actividades al aire libre; y los espacios cerrados en volúmenes de un solo piso que 

cumplirán diversas funciones, como el desarrollo de talleres y actividades 

recreativas, desempeño de labores administrativas, entre otras. Cada zona tendrá 

características propias, brindando la sensación de comodidad al usuario el cual 

podrá interactuar y relacionarse con los demás; permitiéndole el desarrollo y 

mantenimiento de sus capacidades.  Los espacios mantendrán un solo nivel de piso 

en todo el proyecto evitando grandes cambios de altura entre los caminos y los 

pisos de los ambientes, posibilitando el acceso del adulto mayor a todos los 

espacios. 

La composición del volumen se rige por tres criterios formales: la armonía ya 

que toda la composición posee una forma orgánica irregular y cada elemento se 

complementa con otro conformando una misma unidad, la plasticidad ya que los 

volúmenes hacen uso de las curvas y la variedad debido a que se usan varios 

elementos irregulares las cuales se integran en un todo. 

Se consideran criterios ambientales como ventilación natural orientando los 

volúmenes y creando aberturas, de tal manera que permitan el intercambio natural 

del aire dentro del espacio, además que su disposición y su forma curva ayudarán 

a dispersar las fuertes corrientes de aire que son recurrentes en la zona. Así mismo 

se tendrá en cuenta el recorrido aparente del sol para organizar los espacios de 

manera que eviten una directa incidencia solar protegiendo los espacios en donde 

se desarrollaran las actividades socioeducativas y así reducir la sensación térmica 

en los interiores. La vegetación que se usará en los jardines del proyecto son 

plantas propias de la zona y/o adaptadas a las condiciones climáticas de la zona 

costera, las cuales se especifican en el anexo N°6. 

El proyecto arquitectónico tendrá un sistema estructural de acero, el cual 

permitirá el uso de grandes luces y techos inclinados. Su aplicación se da mediante 

columnas y vigas de acero, las cuales permiten la realización de formas irregulares 
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y son de rápido transporte y montaje. Además, se hará uso del sistema Drywall para 

divisiones internas de tabiquería y el sistema de muro cortina para el envolvente, el 

cual tendrá una lámina de control solar 3M Prestige 70 exterior (ver anexo N°11), 

que reduce el calor y el paso de rayos UV, permitiendo un confort térmico en su 

interior. En al auditorio se considerará el muro cortina de doble vidrio, el cual genera 

un colchón de aire entre vidrio y vidrio que permite atrapar el calor y a su vez sirve 

de aislador acústico. Para los acabados se usará vidrio templado de 8 mm y acero 

para el muro cortina, porcelanato y madera laminada para revestimientos y 

adoquines para pisos exteriores. 

Se implementará paneles solares policristalinos EcoGreen de 350w 24v de 

la empresa Autosolar Energy Solutions – Perú de 1956 x 992 x 40 mm, con baterías 

estacionarias (ver anexo N°13 y 14), los cuales maximizarán las horas de luz solar 

y abastecerán de energía eléctrica a todo el proyecto. Así mismo se usará una 

planta de tratamiento modular de aguas residuales “water boy” de la marca 

WesTech, agua que se utilizará para el riego de los jardines y biohuerto. (ver figura 

36 y anexo N°15) 

Figura 36: 

Plano de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

Nota: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Water boy” de la marca 

WesTech, recibirá aguas de lavabos, los cuales serán tratadas para su posterior 

uso en el regado de hortalizas y árboles frutales del Biohuerto. 
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5.1.3. Partido arquitectónico 

La idea rectora se conceptualiza en las características de la piel del adulto 

mayor, interpretando las arrugas como ejes de circulación y las manchas del lentigo 

senil como formas de los espacios y volúmenes, respetando sus cualidades 

orgánicas. Respecto a la organización de los espacios se organizarán considerando 

la conceptualización por lo cual se dispondrá de forma dispersa, teniendo en cuenta 

la privacidad de cada espacio, colocando las zonas públicas en la proximidad del 

ingreso y las zonas privadas contiguas a estas. Se requiere que el usuario no 

encuentre limitantes al momento de relacionarse con la edificación, además de 

permitir su libre tránsito. La circulación será fluida gracias al posicionamiento 

estratégico de las diversas plazas, las cuales se conectan entre ellas y permiten 

una interconexión directa e indirecta entre los ambientes, además, entre cada uno 

de los bloques se generan caminos que amplíen los espacios de circulación del 

usuario; para ello se realizaron diversos análisis que se expondrán a continuación: 

El análisis de recorridos permitirá analizar los recorridos que realizarán los 

diversos usuarios en relación a las actividades a realizar (ver figura 37). 

Figura 37: 

Análisis de recorrido de los usuarios 
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Nota: La figura muestra el análisis de recorrido según las actividades a desarrollar 

de los diferentes tipos de usuarios considerados en el proyecto, 2022. 

La interrelación de ambientes permite establecer la relación directa o 

indirecta entre cada uno de los ambientes según su rango ponderado, analizado a 

nivel de zonas independientes y de manera general como nos muestran las figuras 

38, 39, 40, 41, 42 y 43. 

Figura 38: 

Matriz de relación ponderada de la zona administrativa 

Nota: Esta matriz permite conocer la relación directa e indirecta entre los ambientes 

de la zona administrativa; y posicionarlo según sus rangos, 2022. 
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Figura 39: 

Matriz de relación ponderada de la zona de servicios complementarios 

Nota: Esta matriz permite conocer la relación directa e indirecta entre los ambientes 

de la zona de servicios complementarios; y posicionarlo según sus rangos, 2022. 

Figura 40:  

Matriz de relación ponderada de la zona socioeducativa 

Nota: Esta matriz permite conocer la relación directa e indirecta entre los ambientes 

de la zona socioeducativa; y posicionarlo según sus rangos, 2022 
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Figura 41:  

Matriz de relación ponderada de la zona recreativa – social 

Nota: Esta matriz permite conocer la relación directa e indirecta entre los ambientes 

de la zona recreativa - social; y posicionarlo según sus rangos, 2022. 

Figura 42:  

Matriz de relación ponderada de la zona de servicios generales 

Nota: Esta matriz permite conocer la relación directa e indirecta entre los ambientes 

de la zona de servicios; y posicionarlo según sus rangos, 2022. 

Figura 43:  

Matriz de relación ponderada general 

Nota: Esta matriz permite conocer la relación directa e indirecta entre las diferentes 

zonas; y posicionarlo según sus rangos, 2022. 
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El flujograma ayudará a definir la circulación general por todos los ambientes 

dentro de la propuesta, desde los ingresos hacia las plazas y posteriormente el 

acceso a los diferentes bloques (ver figura 44). 

Figura 44:  

Flujograma 

Nota: Análisis de flujo y relación de los ambientes 

El organigrama permitirá establecer la manera en que se organizan los 

espacios con respecto a los análisis anteriores (ver figura 45). 

Figura 45: 

Organigrama 

Nota: Propuesta de organización de espacios 
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5.2. Esquema de zonificación 

La zonificación permitirá establecer la manera en que se organizan los 

espacios según sus funciones y criterios de privacidad (ver figura 46 y 47). 

Figura 46: 

Zonificación 

Nota: Propuesta de zonificación 

Figura 47: 

Zonificación detallada 

Nota: Propuesta de organización de espacios 
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5.3. Planos arquitectónicos del proyecto 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
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5.3.3. Plano General 
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5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
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5.3.5. Planos de Elevaciones por sectores 
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5.3.6. Planos de Cortes por sectores 
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5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos 
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5.3.8. Planos de Detalles Constructivos 
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5.3.9. Planos de Seguridad 

5.3.9.1. Plano de señalética  
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5.3.9.2. Plano de evacuación 
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5.4. Memoria descriptiva de arquitectura 

Proyecto: Centro Socioeducativo en beneficio de la calidad de vida del 

Adulto Mayor, Pisco – 2022 

Antecedentes: Actualmente el distrito de Pisco cuenta con un Centro del 

Adulto Mayor – CAM EsSalud; sin embargo este se desarrolla en una vivienda 

adaptada para tal fin, por lo que no cumple con las necesidades del adulto mayor. 

Es por ello que se propone el diseño de un Centro socioeducativo en beneficio de 

la calidad de vida del adulto mayor que atienda dichas necesidades, no solo en el 

ámbito espacial, sino también como una red de apoyo que impulse el desarrollo de 

programas socioeducativos, permitiéndoles integrarse en la sociedad. 

Objetivo del proyecto: Diseñar un centro socioeducativo que influya en 

beneficio de la calidad de vida del adulto mayor 

Ubicación del proyecto: El proyecto se ubica en el departamento de Ica, 

provincia de Pisco, distrito de Pisco; en la Calle Ramón Aspillaga. 

Linderos: El terreno presenta los siguientes linderos y medidas perimétricas 

Por el frente: con la Calle Ramón Aspillaga con una línea recta de 124.50 ml. 

Por la derecha: con la Calle Ismael Aspillaga con una línea recta de 86.00 ml. 

Por la izquierda: con la Avenida S/N con una línea recta de 97.24 ml 

Por el fondo: con la Calle S/N N°1 con una línea recta de 124.00 ml. 

Área y perímetro: El terreno posee una forma regular convexa contando con 

un área total de 11 360.88 m2 y un perímetro de 431.75 ml. 

Descripción del proyecto: El proyecto cuenta con un acceso peatonal, el cual 

se da por la Calle Ramón Aspillaga y un acceso vehicular mediante la Av. S/N, 

además posee 4 plazas que son los ejes articuladores que unen todo el proyecto, 

permitiendo un fácil acceso a todas las áreas con un solo nivel de piso y 5 zonas 

que se han distribuido en bloques para el desarrollo de las diversas actividades, los 

que detallaremos a continuación: 

Bloque administrativo 

Comprende un hall de ingreso que da acceso a la sala de espera e informes, áreas 

administrativas como asistencia social, sala de reuniones, secretaría y 

administración, y áreas de servicio para el personal como kitchenette, sala de 
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lactancia, área de lockers y servicios higiénicos diferenciados (para hombres, 

mujeres y personas con discapacidad). 

Bloque servicios complementarios  

Comprende un hall de ingreso que da acceso a la sala de espera, desde donde se 

puede acceder a tópico, peluquería y podología, despacho de psicología, despacho 

de nutrición, sala de docentes y a los servicios higiénicos diferenciados (para 

hombres, mujeres y personas con discapacidad). 

Bloque de talleres de expresión y cultura física 

Comprende un hall de ingreso que da acceso a las diversas aulas como son: aula 

de danza, aula de gimnasia y aeróbicos, aula de taichí y yoga y a los servicios 

higiénicos diferenciados (para hombres, mujeres y personas con discapacidad). 

Bloque de talleres de expresión artística 

Comprende un hall de ingreso que da acceso a las diversas aulas como son: aula 

de artesanías y escultura, aula de arte, aula de tejido y manualidades, aula de 

música y canto y a los servicios higiénicos diferenciados (para hombres, mujeres y 

personas con discapacidad). 

Bloque de talleres cognitivos, intelectuales y ocupacionales 

Comprende un hall de ingreso que da acceso a las diversas aulas como son: aula 

de cocina y repostería, aula de arte literario y emprendimiento, aula de turismo, 

lectura e idiomas, aula de memoria, educación emocional y autocuidado, aula de 

ciberdiálogo y a los servicios higiénicos diferenciados (para hombres, mujeres y 

personas con discapacidad). 

Bloque de auditorio 

Comprende un hall de ingreso que da acceso al foyer, desde donde podemos 

ingresar a los servicios higiénicos diferenciados (para hombre y mujeres, con 

cabinas incluidas en cada uno para personas con discapacidad), y áreas como: 

exclusa, cuarto de control, platea, escenario, tras escenario y camerinos 

diferenciados (para hombres y mujeres). 
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Bloque de sala de usos múltiples 

Comprende las siguientes áreas: sala de usos múltiples, oficios y servicios 

higiénicos diferenciados (para hombres, mujeres y personas con discapacidad). 

Bloque de cafetería y sala de juegos 

La zona de cafetería incluye áreas como: área de mesas, cafetería, cocina, baño 

para personal de servicio, cuarto de limpieza y cuarto de residuos sólidos. La zona 

de sala de juegos incluye áreas como: sala de estar, sala de juegos, sala de juegos 

de mesa, sala de TV y sala de lectura. Los servicios higiénicos diferenciados (para 

hombres, mujeres y personas con discapacidad) serán compartidos por ambas 

zonas. 

Bloque de biohuerto y minigranja 

La zona de biohuerto comprende área de árboles frutales, hortalizas y hierbas, 

además la zona de minigranja incluye áreas como: depósito, zona de conejos, zona 

de cuyes, zona de gallinas, zona de pollos y zona de patos. 

Bloque de servicios generales 

Comprende las siguientes áreas: almacén, cuarto de limpieza, cuarto de bombas y 

cisternas, cuarto de PTAR, cuarto de residuos sólidos y cuarto de instalaciones 

eléctricas. Además, están incluidas dentro de esta denominación el control 

peatonal, control vehicular y estacionamiento que se encuentran ubicados al 

ingreso del proyecto. 
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5.5. Planos de especialidades del proyecto (sector elegido) 

5.5.1. Planos básicos de estructuras 

5.5.1.1. Plano de cimentación 
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5.5.1.2. Plano de estructura de losas y techos 
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5.5.2. Planos básicos de instalaciones sanitarias 

5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra 

incendio por niveles 
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5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe por niveles 
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5.5.3. Planos básicos de instalaciones electromecánicas 

5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 

(alumbrado y tomacorrientes) 



137 
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5.6. Información complementaria 

5.6.1. Animación virtual (recorridos y 3Ds del proyecto) 

Vistas aéreas del proyecto 
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Ingresos al proyecto 

- Ingreso peatonal 

 

- Ingreso vehicular 
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Plazas 

- Plaza N°1 

 

- Plaza N°2 
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- Plaza N°3 

 

- Plaza N°4 
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Bloque Administrativo: 

- Vista exterior de bloque administrativo 

 

- Sala de espera 1 e informes 
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- Sala de espera 2 e informes 

 

- Oficina de secretaría y administración 
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- Oficina de asistencia social 

 

- Sala de reuniones 
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Bloque Servicios Complementarios: 

- Vista exterior de bloque de servicios complementarios 

 

- Sala de espera  
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- Despacho de nutrición

- Despacho de psicología
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- Sala de docentes 

 

- Peluquería y podología 
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Bloque de Talleres de expresión y cultura física 

- Vista exterior de bloque de talleres de expresión y cultura física 

 

 

- Aula de yoga y taichí 
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- Aula de gimnasia y aeróbicos 

 

- Aula de danza 
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Bloque de Talleres de expresión artística 

- Vista exterior de talleres de expresión artística 

 

- Aula de artesanía y escultura 
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- Aula de arte 

 

- Aula de tejido y manualidades 
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- Aula de música

Bloque de Talleres cognitivos, intelectuales y ocupacionales 

- Vista exterior de talleres cognitivos, intelectuales y ocupacionales
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- Aula de ciberdiálogo

- Aula de cocina y repostería
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- Aula de arte literario y emprendimiento 

 

- Aula de memoria, educación emocional y autocuidado 
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Bloque de Auditorio 

- Vista exterior de auditorio 

 

- Foyer 
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- Platea 

 

Bloque de Sala de Usos Múltiples 

- Vista exterior a sala de usos múltiples 
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- Sala de Usos Múltiples 

 

Bloque de cafetería y sala de juegos 

- Vista exterior de cafetería y sala de juegos 
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Cafetería 

- Área de mesas 

 

- Cafetería 
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Sala de juegos 

- Sala de juegos 

 

- Sala de TV y sala de juegos de mesa  
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- Sala de lectura 

 

 

Biohuerto 

- Biohuerto de hortalizas y hierbas 
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- Biohuerto de árboles frutales 

 

Minigranja 

 

Link de recorrido 3D:  

https://youtu.be/8Qsngx9J4Nc  

https://youtu.be/8Qsngx9J4Nc
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VI. CONCLUSIONES 

1. Diseñar un centro socioeducativo si influye en beneficio de la calidad de vida 

del adulto mayor, ya que les brinda una infraestructura idónea para el desarrollo 

de actividades físicas, cognitivas y sociales, permitiéndoles desenvolverse en 

un ambiente seguro sin ninguna limitante. 

2. Se determinó que las actividades culturales y sociales si influyen 

significativamente en beneficio de la calidad de vida del adulto mayor, ya que 

la priorización de áreas al aire libre y ambientes que propicien la interacción, 

aumentan su participación social y mejoran sus relaciones interpersonales. 

3. Se demostró que las actividades cognitivas si influyen en beneficio de la calidad 

de vida del adulto mayor, ya que el implementar talleres cognitivos, 

intelectuales y ocupacionales en ambientes diseñados para tal fin, permite que 

éste ejerza seguridad sobre sí mismo y mantenga su autonomía, desarrollando 

lo aprendido de manera provechosa, obteniendo beneficios particulares y hasta 

económicos. 

4. Se demostró que las actividades físicas si influyen en beneficios de la calidad 

de vida del adulto mayor, ya que nuestro proyecto ofrece ambientes adecuados 

para el desarrollo de dichas actividades que mejoran su bienestar integral, 

evitando el sedentarismo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Pisco que ejecute los proyectos 

de interés social, enfocados a la mejora de la calidad de vida del adulto mayor; 

teniendo en cuenta el financiamiento público, privado o mixto; y respetar el 

diseño arquitectónico, la normatividad, las tecnologías y materiales usados 

para garantizar la sostenibilidad del proyecto.  

• Se recomienda al Centro socioeducativo planificar actividades culturales a fin 

de aprovechar al máximo las áreas destinadas para tal fin como el auditorio y 

sala de usos múltiples, así como darle la importancia y cuidado necesario a las 

plazas, caminos, jardines y biohuertos; ya que son espacios que permiten que 

el usuario interactúe con su entorno y a su vez propicie su interrelación con 

otros adultos mayores. 

• Se recomienda a las instituciones con programas de talleres dirigidos al adulto 

mayor, contar con profesionales con vocación y especialización en andragogía, 

los cuales sean capacitados constantemente sobre las nuevas metodologías 

de trabajo, manteniendo una calidad de atención que garantice el cuidado 

integral del adulto mayor preservando su autonomía y salud mental. 

• Se recomienda al Centro socioeducativo generar un plan de trabajo en 

colaboración con los profesionales y docentes, teniendo en cuenta las 

limitantes físicas y motrices de los adultos mayores para que no se sientan 

incómodos al momento de realizar sus actividades, de manera que se garantice 

su óptimo desarrollo y aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Matriz de Consistencia 

Matriz de consistencia 

Título:      Centro socioeducativo en beneficio de la calidad de vida del adulto mayor, Pisco – 2022 

Autores:   García del Risco, Caroline Lizeth 

Romero Lizarzaburo, Carlos Alberto 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema 

General: 

¿De qué 

manera el 

centro 

socioeducativo 

influye en el 

beneficio de la 

calidad de vida 

del adulto 

mayor, Pisco - 

2022? 

Objetivo 

general: 

Diseñar un 

centro de 

actividades 

socioeducativas 

que influya en 

beneficio de la 

calidad de vida 

del adulto 

mayor, Pisco - 

2022 

Hipótesis 

general: 

El centro 

socioeducativo 

influye 

significativamente 

en beneficio de la 

calidad de vida del 

adulto mayor, 

Pisco - 2022 

Variable 1 - Independiente: Centro de actividades socioeducativas 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 
Niveles y rangos 

- Actividades
culturales y 
sociales

- Actividades
cognitivas

- Participación

en actividades

culturales

- Participación

ciudadana y 

voluntariado

- Mejora de la

comunicación y

la relación
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Problemas 

Específicos: 

- ¿De qué 

manera las 

actividades 

culturales y 

sociales 

influyen en 

beneficio de 

la calidad de 

vida del 

adulto 

mayor?  

 

 

Objetivos 

específicos: 

- Determinar las 

actividades 

culturales y 

sociales que 

influyan en 

beneficio de la 

calidad de vida 

del adulto 

mayor 

 

Hipótesis 

específicas: 

- Las actividades 

culturales y 

sociales 

influyen 

significativamen

te en beneficio 

de la calidad de 

vida del adulto 

mayor 

 

 

 

 

 

- Actividades 
físicas 

- Desarrollo 

emocional 

- Reminiscencia 

e identidad 

personal 

- Fortalecimiento 

de la memoria 

 

- Resistencia 

- Coordinación 

- Capacidades 

perceptivas 

 

 

 

 

- ¿Como las 

actividades 

 

- Demostrar 

que las 

 

- Las actividades 

cognitivas 

Variable 2- Independiente: Calidad de vida del adulto mayor 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición  
Niveles y rangos 
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cognitivas 

influyen en 

beneficio de 

la calidad de 

vida del 

adulto 

mayor? 

 

 

 

- ¿Cómo las 

actividades 

físicas 

influyen en 

beneficio de 

la calidad de 

vida del 

adulto 

mayor? 

actividades 

cognitivas 

influyan en 

beneficio de 

la calidad de 

vida del 

adulto mayor 

 

- Demostrar 

que las 

actividades 

físicas 

influyen en 

beneficio de 

la calidad de 

vida del 

adulto mayor 

influyen 

significativamen

te en beneficio 

de la calidad de 

vida del adulto 

mayor 

 

- Las actividades 

físicas influyen 

significativamen

te en beneficio 

de la calidad de 

vida del adulto 

mayor 

 

- Bienestar 
integral 

 

 

 

- Aporte 
económico 

 

 

 

 

- Inclusión 
social 

 

- Bienestar físico 

- Bienestar 

psicológico 

 

- Fuentes de 

ingreso 

- Ingresos 

mensuales 

 

- Condición de 

convivencia 

familiar 

- Situación de 

actividad social 
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Anexo N°2: Nota de prensa del INEI, 2020 
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Anexo N°3: Situación de la Población Adulta Mayor en el Perú 
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Anexo N°4: Observación de la realidad problemática  

Se realizó un seguimiento al Centro del Adulto Mayor CAM - Pisco a fin de 

entender cuáles son las necesidades de este sector de la población. Mediante 

evidencias fotográficas se recopilaron algunos alcances que ayudarán en el 

desarrollo del proyecto arquitectónico. Se pudieron visualizar los siguientes puntos 

clave: 

- El CAM carece de un espacio propio, por lo que desarrolla sus actividades en 

una vivienda alquilada. Posterior a la pandemia por restricciones establecidas 

por el estado peruano todos sus talleres cancelaron sus clases presenciales, y 

se realizaron de manera virtual, lo que causó un impacto negativo en la rutina 

diaria de los adultos mayores asistentes a dicho centro.  

Nota: Clases virtuales durante la pandemia 

- Al volver a clases presenciales, debido a la reducción de aforo en espacios 

cerrados se atenuó el problema de espacialidad, obstaculizando el normal 

desarrollo de los diversos talleres. En respuesta a ello muchos docentes se 

vieron en la obligación de buscar nuevos lugares en donde poder realizar sus 

clases. Este es el caso del Taller de Gimnasia y Aeróbicos que actualmente 

desempeña sus actividades en el Polideportivo Irma Cordero.  
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Nota: Clases presenciales en el Polideportivo Irma Cordero 

De igual manera el desarrollo de diversas actividades como son: aniversarios, 

celebraciones, reuniones, presentaciones de los diversos talleres, entre otras; se 

han visto negadas a realizar en el CAM, debido a que el ambiente adaptado para 

tal fin no logra albergar a todos los usuarios. Siendo este el principal problema que 

aqueja a este sector, que en vista de no poder realizar sus rutinas con normalidad 

realizan presentaciones y reuniones en espacios públicos como la Plaza de Armas 

de Pisco y el Parque de la Bandera. 
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Nota: Presentación en el Parque de la Bandera por el Día del Padre 

 

Nota: Presentación en el Parque de la Bandera por Fiestas Patrias 
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Nota: Celebración del día Nacional del Adulto Mayor 

 

Nota: Celebración del día de la Primavera 

La realidad plasmada mediante el Taller de Gimnasia y Aeróbicos, es la misma por 

la que cruzan los diversos talleres. Con ello entendemos la principal necesidad de 

este sector, ya que el CAM no cuenta con espacios idóneos para el desarrollo de 

las actividades que el adulto mayor realiza dentro de los talleres, así como tampoco 

cuenta con espacios de reunión que les permita compartir y celebrar fechas 

importantes. Este será el punto de partida para el desarrollo del proyecto 

arquitectónico que dará respuesta a esta problemática. 
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Anexo N°5: Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del Predio intervenido 
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Anexo N°6: Vegetación utilizada en el proyecto 

El contenido presentado en el siguiente cuadro detalla la vegetación que se 

utilizará de ornamentación para los jardines y plazas 

TIPO 
NOMBRE 

COMÚN 
CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Árboles Jacarandá 

- Árbol caducifolio 

- Altura: de 6 a 10 m 

- Diámetro de copa: de 4 a 

6 m  

- Flores lilas o azules  

Arbustos 

Buganvilia 

- Altura: hasta 8 m 

- Hojas elípticas 

- Brácteas de color blanco, 

rosado y carmín 

 

Cóleo 

- Altura: de 25 cm a 40 cm  

- Hojas con forma de 

corazón y de color verde, 

amarillo, rojo, gris y 

púrpura  

Geranio 

 

- Altura: de 30 cm a 50 cm  

- Hojas pecioladas, enteras 

y dentadas 

- Flores blancas, rosadas, 

rojas, entre otros 
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Arbustos 

Hortencias 

- Altura de: 50 cm a 1.50 m

- Hojas ovaladas

- Flores rosadas o azules

Lantana 

- Altura: de 50 cm a 1.50 m

- Hojas ovadas

- Flores agrupadas

amarillas, naranjas y rojas

Petunia 

- Altura: de 30 cm a 50 cm

- Hojas ovales u oblongas

- Flores blancas, rosadas,

violetas, azules, rojas o

combinaciones

Suculentas Rocío 

- Planta rastrera

- Hojas ovales, lisas y de

color verde

- Flores de color fucsia

Flores Astromelia 

- Altura: de 40 cm a 80 cm

- Flores blancas, naranjas y

amarillas
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Flores 

Caléndulas 

- Altura: de 40 cm a 55 cm  

- Hojas lanceoladas 

- Flores amarillas, naranjas 

y albaricoque 

 

Clavel chino 

- Altura: hasta 30 cm  

- Hojas lanceoladas 

- Flores amarillas o 

naranjas 

 

Margaritas 

- Altura: de 60 cm a 70 cm  

- Hojas redondeadas y 

dentadas 

- Flores blancas 

 

Rabo de gato 

- Altura: de 75 cm a 1 m  

- Flores en forma de espiga 

de color blanco, crema o 

púrpura 
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El presente cuadro detalla todas las hortalizas que serán sembradas, 

cuidadas y cosechadas en el biohuerto. 

TIPO 
NOMBRE 

COMÚN 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Hierbas 

Albahaca 

- Hierba aromática 

- Altura: de 20 a 50 cm  

- Hojas ovales lanceoladas 

con bordes dentados 

- Flores blancas 

 

Anís 

- Hierba aromática 

- Altura: hasta 1 m  

- Hojas lobuladas 

- Flores blancas 

 

Culantro 

- Altura: de 50 a 90 cm  

- Hojas de forma 

redondeada  

- Flores blancas 

 

Huacatay 

- Hierba aromática 

- Altura: hasta 2 m  

- Hojas dentadas y 

lanceoladas 
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Hierbas 

Manzanilla 

- Altura: de 20 a 30 cm  

- Flores amarillas en forma 

de disco y flores radiales 

blancas 

 

 

Matico 

- Hojas alternas y 

pecioladas 

- Flores tubulares de color 

amarillo 

 

Menta 

- Hierba aromática 

- Altura: de 20 cm a 1.20  

- Hojas de forma oblonga a 

lanceolada con bordes 

dentados 

- Flores blancas o púrpuras 
 

Perejil 

- Hierba aromática 

- Altura: de 30 a 60 cm  

- Flores verde amarillento y 

negro 
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Hierbas 

Romero 

- Hierba aromática 

- Altura: hasta 2 m  

- Hojas pequeñas y firmes 

- Flores azul - violeta 

 

Tomillo 

- Altura: de 10 a 30 cm 

- Hojas de forma oval 

lanceolada 

- Flores blancas, rosadas o 

violetas  

Hortalizas 

Acelga 

- Altura: hasta 1.20 m  

- Hojas ovales y 

acorazonadas 

- Variedad de colores 

 

Ají amarillo 

- Fruto de forma cónica 

alargada de 10 a 15 cm 

de largo 

 

Ajo 

- Altura: de 30 a 40 cm  

- Hojas planas y delgadas 

- Cada cabeza puede 

contener de 6 a 12 

dientes 

- Flores blancas 
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Hortalizas 

Apio 

- Altura: de 20 a 30 cm 

- Formado por tallos 

estriados 

- Flores blancas o moradas 

 

Cebolla china 

- Altura: de 10 a 30 cm  

- Hojas de color verde, 

huecas, cilíndricas y un 

poco aplanadas en la 

base 

- Flores de color rosa o lila 
 

Espinaca 

- Altura: de 30 cm a 1 m  

- Hojas ovaladas 

- Aspecto rugoso 

 

Jengibre 

- Altura: de 60 a 90 cm  

- Hojas alternas lineares  

- Fruto de sabor picante y 

color amarillo 

 

Lechuga 

- Altura: hasta 1 m  

- Hojas de forma 

lanceoladas, oblongas o 

redondeadas 
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Hortalizas 

Pimiento 

- Altura: hasta 2m  

- Hojas ovadas 

- Fruto picoso de color rojo, 

verde o amarillo 

 

Rabanito 

- Altura: de 50 cm a 1.20  

- Hojas oblongas 

lanceoladas 

- Frutos de color rojo, 

blanco o morado  

Frutas 

Ciruela 

- Árbol caducifolio de hasta 

6 m de altura 

- Hojas oblongas con 

bordes dentados 

- Frutos ovales de color 

amarillo, rojo o violáceo 
 

Durazno 

- Árbol de hasta 8 m de 

altura 

- Hojas de forma 

lanceolada 

- Frutos acorazonados de 

color amarillento con 

tonalidades rojizas 

 

Higo 

- Árbol caducifolio de hasta 

10 m de altura 

- Hojas en forma de 

corazón 

- Frutos morados o negros  
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Limón 

- Árbol de hasta 5 m de 

altura 

- Hojas oblongas a ovadas 

- Frutos de forma elíptico-

ovada de color amarillo  

Frutas 

Granada 

- Árbol de hasta 5 m de 

altura 

- Hojas oblongas y lisas 

- Frutos rojos  

 

Mandarina 

- Árbol de 2 a 4 m de altura 

- Hojas de forma estrecha y 

alargada 

- Frutos de forma achatada 

y de color naranja  

Maracuyá 

- Planta trepadora de hasta 

9 m de altura 

- Hojas con margen 

dentado 

- Frutos ovoides de color 

amarillo o violeta 
 

Uva 

- Planta trepadora de hasta 

30 m de altura 

- Hojas grandes de bordes 

dentados 

- Frutos de color verde, 

morado, amarillo o negro 
 

  



193 
 

Anexo N°7: Análisis urbano  
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Anexo N°8: Master Plan 
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Anexo N°9: Cálculo de aforo 

Para el cálculo del aforo se tomó en cuenta el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y sus diferentes normas según los espacios que posee el 

proyecto, se realizó el conteo por zonas lo que se detalla a continuación: 

ZONA ADSMINISTRATIVA 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Informes Personal admin. 2 2 

Sala de espera Usuarios 6 6 

Asistencia social 
Personal admin. 1 

3 
Usuarios 2 

Secretaría y administración 
Personal admin. 2 

6 
Usuarios 4 

Kitchenette Personal admin. 8 8 

Área de lactancia Personal admin. 1 1 

Área de lockers Personal admin. 2 2 

Sala de reuniones Personal admin. 14 14 

SS.HH Mujeres Personal admin. 2 - 

SS.HH Hombres Personal admin. 2 - 

SS.HH PCD Personal admin. 1 - 

TOTAL 42 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Sala de espera Usuarios 7 7 

Despacho de nutrición 
Profesionales 1 

3 
Usuarios 2 

Despacho de psicología 
Profesionales 1 

3 
Usuarios 2 

Sala de docentes Docentes 14 14 
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Peluquería y podología 
Profesionales 2 

4 
Usuarios 2 

Tópico 
Enfermera 2 

4 
Usuarios 2 

SS.HH Mujeres Usuarios 2 - 

SS.HH Hombres Usuarios 2 - 

SS.HH PCD Usuarios 1 - 

TOTAL 35 

 

ZONA DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y CULTURA FÍSICA 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Aula de danza 
Docente 1 

11 
Usuarios 10 

Aula de gimnasia y aeróbicos 
Docente 1 

11 
Usuarios 10 

Aula de yoga y taichí 
Docente 1 

11 
Usuarios 10 

SS.HH Mujeres Personal admin. 2 - 

SS.HH Hombres Personal admin. 2 - 

SS.HH PCD Personal admin. 1 - 

TOTAL 33 

 

ZONA DE TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Aula de artesanía y escultura 
Docente 1 

17 
Usuarios 16 

Aula de artes 
Docente 1 

11 
Usuarios 10 

Aula de tejido y manualidades Docente 1 17 
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Usuarios 16 

Aula de música y canto 
Docente 1 

13 
Usuarios 12 

SS.HH Mujeres Usuarios 2 - 

SS.HH Hombres Usuarios 2 - 

SS.HH PCD Usuarios 1 - 

TOTAL 58 

 

ZONA DE TALLERES COGNITIVOS, INTELECTUALES Y OCUPACIONALES 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Aula de cocina y repostería 
Docente 1 

11 
Usuarios 10 

Aula de arte literario y 

emprendimiento 

Docente 1 
17 

Usuarios 16 

Aula de turismo, lectura e 

idiomas 

Docente 1 
17 

Usuarios 16 

Aula de memoria, educación 

emocional y autocuidado 

Docente 1 
17 

Usuarios 16 

Aula de ciberdiálogo 
Docente 1 

15 
Usuarios 14 

SS.HH Mujeres Personal admin. 2 - 

SS.HH Hombres Personal admin. 2 - 

SS.HH PCD Personal admin. 1 - 

TOTAL 77 

 

ZONA DE AUDITORIO 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Foyer Usuarios 20 - 

Cuarto de control Personal de servicio 1 1 
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Platea Usuarios 192 192 

Escenario Usuarios 15 15 

Camerinos mujeres Usuarios 2 - 

Camerinos hombres Usuarios 2 - 

SS.HH Mujeres Personal admin. 2 - 

SS.HH Hombres Personal admin. 2 - 

SS.HH PCD Personal admin. 2 - 

TOTAL 208 

 

ZONA DE SALA DE USOS MÚLTIPLES 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Sala de usos múltiples Usuarios 144 144 

Oficio Usuarios 2 2 

SS.HH Mujeres Personal admin. 2 - 

SS.HH Hombres Personal admin. 2 - 

SS.HH PCD Personal admin. 1 - 

TOTAL 146 

 

ZONA DE CAFETERÍA Y SALA DE JUEGOS 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Área de mesas 
Usuarios 52 

53 
Concesionario 1 

Cafetería Concesionario 1 1 

Cocina Concesionario 2 2 

Baño Concesionario 1 - 

Cuarto de residuos solidos Concesionario 1 - 

Cuarto de limpieza Concesionario 1 - 

Sala de estar Usuarios 5 5 

Sala de juegos Usuarios 8 8 
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Sala de juegos de mesa Usuarios 16 16 

Sala de TV Usuarios 7 7 

Sala de lectura Usuarios 8 8 

SS.HH Mujeres Personal admin. 2 - 

SS.HH Hombres Personal admin. 2 - 

SS.HH PCD Personal admin. 1 - 

TOTAL 100 

 

ZONA DE MINIGRANJA 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Depósito Usuarios 2 2 

Zona de conejos Usuarios 3 3 

Zona de cuyes Usuarios 3 3 

Zona de gallinas Usuarios 3 3 

Zona de pollos Usuarios 3 3 

Zona de patos Usuarios 3 3 

TOTAL 17 

 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

AMBIENTE USUARIO CANTIDAD 
AFORO 

TOTAL 

Casetas de control Personal de servicio 4 4 

Almacén Personal de servicio 1 1 

Cuarto de limpieza Personal de servicio 2 2 

Cuarto de bombas y cisternas Personal de servicio 2 2 

Cuarto de PTAR Personal de servicio 1 1 

Cuarto de residuos sólidos Personal de servicio 2 2 

Cuarto de inst. eléctricas Personal de servicio 2 2 

TOTAL 14 
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Anexo N°10: Cálculo de estacionamientos para el proyecto 

Según la Norma A 090 – Servicios Comunales (RNE) para el cálculo de 

estacionamientos se debe considerar lo siguiente: 

DOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 

Para personal    : 1 estac. cada 6 personas 

Para público     : 1 estac. cada 10 personas 

Para personas con discapacidad  : 1 cada 10 estacionamientos 

Para ello se tomó como referencia los datos de las tablas 5 y 7 en donde se 

precisa el total de personal y público que hará uso del proyecto. 

Total de personal    : 50 personas 

Total de alumnos por turno   : 301 personas 

Total de visitantes    : 75 personas 

 En la siguiente tabla se especifica el total de usuarios, la razón de 

estacionamientos por persona y el total de estacionamientos, siendo este último el 

resultado de la división del primero entre el segundo. 

CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTO 

USUARIOS TOTAL RAZÓN ESTAC. 

Personal 50 1/6 8 

Público 376 1/10 38 

Personas con discapacidad - 1/50 2 

TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS 48 
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Anexo N°11: Ficha Técnica de Lámina de Control Solar 3M Prestige 70 Exterior 

 



202 
 

Anexo N°12: Cálculo de paneles solares 

Para saber la cantidad de paneles solares que necesitará el proyecto, 

previamente se debe conocer el consumo eléctrico diario para lo que se tomó de 

referencia la tabla de consumo de electrodomésticos en watts de Osinergmin. 

Posteriormente se halló el consumo eléctrico por zona, los que al ser sumados 

darán como resultado el consumo eléctrico total del proyecto. 

TABLA DE CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS 

ELECTRODOMÉSTICO WATTS POR HORA 

Cafetera 800 w 

Caja registradora 220 w 

Cámara de seguridad 5.5 w 

Computadora 300 w 

Electrobomba 375 w 

Equipo de sonido 80 w 

Exhibidor 800 w 

Focos LED 4 w x m2 

Grupo electrógeno 736 w 

Hervidor eléctrico 1700 w 

Licuadora 300 w 

Luminarias LED 0.13 w x m2 

Microondas 1100 w 

Órgano eléctrico 200 w 

Proyector 300 w 

Reflector 100 w 
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Refrigeradora 350 w 

Secadora de cabello 1200 w 

Televisor de 50’’ 210 w 

 

ADMINISTRACIÓN 

- Hall exterior (11.20 m2) 

Focos LED       44.8 w 

- Informes y sala de espera (99.33 m2) 

1 computadora       300 w 

2 televisores       420 w 

Focos LED       397.32 w 

- Asistencia social (12.84 m2) 

1 computadora       300 w 

Focos LED       51.36 w 

- Secretaría y administración (24.96 m2) 

2 computadoras       600 w 

Focos LED       99.84 w 

- Área de servicios: kitchenette, área de lactancia y lockers (37.90 m2) 

1 televisor        210 w 

1 microondas       1100 w 

1 hervidor eléctrico      1700 w 

1 refrigeradora       350 w 

Focos LED       151.6 w 

- Sala de reuniones (27.51 m2) 

1 televisor        210 w 

Focos LED       110.04 w 

- SS. HH (21.90 m2) 

Focos LED       87.6 w 

 

TOTAL DE CONSUMO      6132.56 w 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

- Hall exterior (21.19 m2) 

Focos LED       84.76 w 

- Sala de espera (68.20 m2) 

1 televisor        210 w 

Focos LED       272.8 w 

- Tópico (15.62 m2) 

1 computadora       300 w 

Focos LED       62.48 w 

- Peluquería y podología (18.67 m2) 

1 televisor        210 w 

1 secadora de cabello       1200 w 

Focos LED       74.68 w 

- Sala de docentes (19.23 m2) 

1 televisor        210 w 

Focos LED       76.92 w 

- Despacho de psicología (10.47 m2) 

1 computadora       300 w 

Focos LED       41.88 w 

- Despacho de nutrición (10.73 m2) 

1 computadora       300 w 

Focos LED       42.92 w 

- SS. HH (27.18 m2) 

Focos LED       108.72 w 

 

TOTAL DE CONSUMO      3495.16 w 

 

SALA DE USOS MÚLTIPLES 

- Sala de usos múltiples (144.57 m2) 

Focos LED       578.28 w 

- SS.HH (23.66 m2) 

Focos LED       94.64 w 
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- Oficio (7.70 m2) 

Focos LED       30.80 w 

 

TOTAL DE CONSUMO      703.72 w 

 

TALLERES DE EXPRESIÓN Y CULTURA FÍSICA 

- Hall exterior (44.17 m2) 

Focos LED       176.68 w 

- Aula de danza (38.12 m2) 

1 equipo de sonido      80 w 

Focos LED       152.48 w 

- Aula de gimnasia y aeróbicos (47.89 m2) 

1 equipo de sonido      80 w 

Focos LED       191.56 w 

- Aula de yoga y taichí (38.04 m2) 

1 equipo de sonido      80 w 

Focos LED       152.16 w 

- SS. HH (32.36 m2) 

Focos LED       129.44 w 

 

TOTAL DE CONSUMO      1042.32 w 

 

TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

- Hall exterior (24.58 m2) 

Focos LED       98.32 w 

- Hall interior (12.28 m2) 

Focos LED       49.12 w 

- Aula de artesanías y escultura (68.28 m2) 

Focos LED       273.12 w 

- Aula de artes (82.28 m2) 

Focos LED       329.12 w 
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- Aula de tejido y manualidades (68.32 m2) 

Focos LED       274.48 w 

- Aula de música y canto (32.61 m2) 

2 equipos de sonido      160 w 

1 órgano eléctrico      200 w 

Focos LED       130.44 w 

- SS. HH (28.97 m2) 

Focos LED       115.88 w 

 

TOTAL DE CONSUMO      1630.48 w 

 

TALLERES COGNITIVOS, INTELECTUALES Y OCUPACIONALES 

- Hall exterior (67.27 m2) 

Focos LED       269.08 w 

- Aula de cocina y repostería (85.31 m2) 

1 proyector       300 w 

1 refrigerador       350 w 

Focos LED       341.24 w 

- Aula de arte literario y emprendimiento (31.91 m2) 

1 proyector       300 w 

Focos LED       127.64 w 

- Aula de turismo, lectura e idiomas (26.99 m2) 

1 proyector       300 w 

Focos LED       107.96 w 

- Aula de memoria, educación emocional y autocuidado (31.91 m2) 

1 proyector       300 w 

Focos LED       127.64 w 

- Aula de ciberdiálogo (49.60 m2) 

1 proyector       300 w 

15 computadoras       4500 w 

Focos LED       198.4 w 
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- SS. HH (28.40 m2) 

Focos LED       113.6 w 

 

TOTAL DE CONSUMO      7635.56 w  

  

CAFETERÍA Y SALA DE JUEGOS 

- Hall de ingreso (25.02 m2) 

Focos LED       100.08 w 

- Área de mesas (126.22 m2) 

Focos LED       504.88 w 

- Cafetería (26.00 m2) 

1 caja registradora      220 w 

1 cafetera        800 w 

1 computadora       300 w 

1 microondas       1100 w 

2 exhibidores       1600 w 

2 licuadoras       600 w 

2 refrigeradoras       700 w 

Focos LED       104 w 

- Cocina (25.12 m2) 

1 refrigeradora       350 w 

Focos LED       100.48 w 

- Área de servicios (38.75 m2) 

Focos LED       155 w 

- Sala de juegos (138.10 m2) 

1 equipo de sonido      80 w 

1 televisor        210 w 

Focos LED       552.4 w 

- SS. HH (43.27 m2) 

Focos LED       173.08 w 

 

TOTAL DE CONSUMO      7649.92 w  
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AUDITORIO 

- Foyer (32.37 m2) 

Focos LED       129.48 w 

- SS.HH (38.00 m2) 

Focos LED       152 w 

- Cuarto de control (6.90 m2) 

1 equipo de sonido      80 w 

1 computadora       300 w 

Focos LED       27.60 w 

- Exclusa (24.12 m2) 

Focos LED       96.48 w 

- Platea (221.44 m2) 

1 equipo de sonido      80 w 

1 proyector       300 w 

Focos LED       885.76 w   

- Escenario y trasescenario (82.10 m2) 

1 equipo de sonido      80 w 

4 reflectores       400 w 

Focos LED       328.4w 

- Camerinos y baños (26.48 m2) 

Focos LED       105.92 w 

 

TOTAL DE CONSUMO      2965.64 w 

 

SERVICIOS GENERALES 

- Almacén (22.37 m2) 

Focos LED       89.48 w 

- Cuarto de limpieza (16.30 m2) 

Focos LED       65.20 w 

- Cuarto de bombas y cisternas (40.34 m2) 

2 electrobombas       750 w 

Focos LED       161.36 w 



209 
 

- Cuarto de PTAR (24.30 m2) 

1 electrobomba       375 w 

Focos LED        97.20 w 

- Cuarto de residuos sólidos (20.34 m2) 

Focos LED       81.36 w 

- Cuarto de instalaciones eléctricas (31.41 m2) 

1 grupo electrógeno      736 w 

Focos LED       125.64 w 

- Control peatonal (10.4 m2) 

1 computadora       300 w 

2 cámaras de seguridad      11 w 

Focos LED       41.60 w   

- Control vehicular (11.41 m2) 

1 computadora       300 w 

2 cámaras de seguridad      11 w 

Focos LED       45.64 w 

 

TOTAL DE CONSUMO      3190.48 w 

 

MINIGRANJA 

- Depósito (27.00 m2) 

Focos LED       108 w 

- Zona de conejos (25.15 m2) 

Focos LED       100.6 w 

- Zona de cuyes (25.15 m2) 

Focos LED       100.6 w 

- Zona de gallinas (25.15 m2) 

Focos LED       100.6 w 

- Zona de pollos (25.15 m2) 

Focos LED        100.6 w 

- Zona de patos (25.15 m2) 

Focos LED       100.6 w 
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TOTAL DE CONSUMO      611 w 

 

BIOHUERTO 

- Bordes de caminos (205.39 m2) 

Luminarias LED       26.70 

 

ESTACIONAMIENTO 

- Bordes de estacionamiento (1235.50 m2) 

Luminarias LED       160.62 w 

 

CAMINOS Y PLAZAS 

- Bordes de caminos y plazas (3242.35 m2) 

Luminarias LED       424.50 w 

TOTAL DE CONSUMO ELÉCTRICO DEL PROYECTO 35 668.66 w 

 

Con este resultado se puede calcular el número de paneles solares que se 

necesitará para el proyecto con la siguiente fórmula: 

N°paneles solares =
E × 1.3

HSP × WP
 

E = Consumo diario (watts) 

HSP = Horas solar pico de la zona (horas) 

WP = Potencia de panel solar (watts)  

 

Datos según el proyecto: 

E  = 35 668.66 w 

HSP = 11.88 h 

WP = 350 w 
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 Reemplazando los datos en la fórmula: 

N°paneles solares =
35 668.66  w × 1.3

11.88 h × 350 w
 

N°paneles solares = 11.15 

 Se estima que se necesitará un total de 11 paneles solares de 350 w cada 

uno. A continuación, se hallará la intensidad de corriente: 

Id =
E

Vt
 

E = Consumo diario (watts) 

Vt = Tensión de trabajo (voltios) 

Id = Intensidad de corriente (amperios)  

Datos según el proyecto: 

E  = 35 668.66  w  

Vt = 24 v 

 

 Reemplazando los datos en la fórmula: 

Id =
35 668.66   w

24 v
 

Id = 1 486.19 A 

A continuación, se calculará la cantidad de baterías que abastecerán los 

paneles solares aplicando la siguiente fórmula: 

CB =
Días × Id

0.7
 

CB  = corriente de batería 

Id = intensidad de corriente 

 

Datos según el proyecto: 

Días  = 1 día  

Id = 1 486.19 
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Reemplazando los datos en la fórmula: 

CB =
1d × 1 486.19 A

0.7
 

CB = 2 123.12Ah 

 Para cubrir la capacidad de corriente resultante se utilizarán dos baterías 

estacionarias de 2v 1110 Ah cada una. 
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Anexo N°13: Ficha Técnica de Panel Solar Policristalino EcoGreen 350w 24v 
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Anexo N°14: Ficha Técnica de Batería Estacionaria 8 OPzV 800 2V 1110Ah C100 

Tensite 
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Anexo N°15: Ficha Técnica de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Water 

Boy - WesTech 
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Anexo N°16: Cálculo de cisterna de uso diario 

Según la Norma IS 010 – Instalaciones Sanitarias Para Edificaciones (RNE) 

para el cálculo de la capacidad en litros de la cisterna de uso diario se debe 

considerar lo siguiente: 

DOTACIÓN DE AGUA POR DÍA 

Para estacionamientos   : 2 L x m2 

Para oficinas     : 20 L x persona 

Para educación    : 25 L x persona 

Para cafetería (mayor de 100 m2) : 40 L x m2 

Para locales de entretenimiento  : 6 L x asiento 

Para zona de alojamiento de animales : 20 L por cada 100 aves 

Para jardines     : 5 L x m2 

Para la zona de minigranja se tendrá en cuenta el consumo de agua de los 

siguientes animales: 

Cuyes      : 0.12 L 

Conejos     :  0.3 L 

Gallinas     :  0.2 L 

Pollos      :  0.2 L 

Patos      :  0.2 L 

 En la siguiente tabla se especifican las áreas en m2, el aforo, la razón de 

dotación de agua según la norma IS-010 y el total de dotación de agua por 

ambiente, siendo este último el resultado de la multiplicación del primero por el 

segundo o tercero. 
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CÁLCULO DE CISTERNA DE USO DIARIO 

AMBIENTE 

DOTACIÓN 

SEGÚN IS 

010 (L) 

ÁREA 

(m2) 
AFORO 

TOTAL 

(Litros) 

Estacionamiento 2 1239.04 - 2 478.08 

Administración 20 - 5 100 

Servicios complementarios 20 - 29 580 

Talleres  25 - 255 6 375 

Auditorio 6 - 192 1 152 

Sala de Usos Múltiples 30 194 - 5 820 

Cafetería y sala de juegos 40 486.27 - 19 450.8 

Minigranja (zona de cuyes) 0.12 - 83 9.96 

Minigranja (zona de conejos) 0.3 - 42 12.6 

Minigranja (zona de aves) 0.2 - 134 26.8 

TOTAL  36 005.24 

 

 A continuación, se realizará la conversión de litros a m3 para hallar la 

capacidad de la cisterna de uso diario 

1 m3 = 1 000 litros 

Según la regla de tres simples: 

1 m3 -------------- 1 000 L 

     x --------------- 36 005.24L 

 

x =
1m3 × 36 005.24L

1 000 L
 

x = 36 m3 

 Para hallar la medida de la cisterna, sacamos la raíz cúbica al resultado 

anterior; es así que se obtiene una cisterna de 3.30 largo x 3.30 ancho x 3.30 alto. 

 Se debe tener en cuenta que dentro del cálculo no se ha considerado la 

dotación de agua para el regado de jardines y plantas del biohuerto, debido a que 

se realizará con el agua tratada por el PTAR. 
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Anexo N°17: Cálculo de cisterna contra incendio 

Según la Norma A 130 – Requisitos de Seguridad (RNE) el cálculo de la 

capacidad de la cisterna de agua contra incendios se debe regirse por la NFPA 

(National Fire Protection Association) la cual clasifica el riesgo de incendio según 

el tipo de ocupación, lo que se detallará a continuación: 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

Predios de riesgo leve: son aquellos en los que la combustión de su contenido 

es bajo y en donde se espera tener incendio de bajo rango de elevación de 

temperatura 

Predios de riesgo ordinario (grupo I): son aquellos en donde la combustión es 

baja, la cantidad de combustible es moderada, el almacenamiento vertical no es 

mayor de 2.40 m y en donde se espera incendios con radiación moderada de calor. 

Predio de riesgo ordinario (grupo II): la cantidad y combustibilidad del contenido 

es moderada, el almacenamiento vertical no es mayor de 3.70 m y en donde se 

espera incendios con radiación moderada de calor. 

Predio de riesgo ordinario (grupo III): aquellos en donde la cantidad y 

combustibilidad de su contenido es alta y en los que se espera tener incendios de 

alta radiación de calor. 

Predio de riesgo extraordinario: la cantidad y combustibilidad del contenido es 

muy alta y donde se encuentran combustibles, líquidos y otros materiales 

inflamables que pueden acelerar el desarrollo de incendios de alta radiación de 

calor. 

En función al riesgo se recomienda un tiempo estimado de abastecimiento de 

agua, la norma NFPA 13 lo detalla en la siguiente tabla: 
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OCUPACIÓN 

MANGUERAS INTERIORES 

TOTAL DE LAS 

MANGUERAS 

INTERIORES Y 

EXTERIORES 

DURACIÓN 

(minutos) 

GPM L/M GPM L/M 

Riesgo leve 0.50 o 100 0.190 o 380 100 380 30 

Riesgo 

ordinario 
0.50 o 100 0.190 o 380 250 950 60 - 90 

Riesgo 

extraordinario 
0.50 o 100 0.190 o 380 500 1900 90 - 120 

 

Para el proyecto se considerará un sistema hidráulico compuesto únicamente 

por gabinetes contra incendios, se encuentra catalogado como riesgo ordinario 

(grupo II) por lo que el caudal nominal es de 250 GPM y el tiempo de duración para 

la reserva de agua es de 60 minutos. Con estos datos se puede hallar el volumen 

(m3) de la cisterna de agua contra incendios, aplicando la siguiente ecuación: 

V = Q × T 

V = Volumen (m3) 

Q = Caudal (gal/min o l/s)) 

T = Tiempo (minutos) 

Datos según el proyecto: 

Q =  250 GPM 

T =  60 min 

 

 Reemplazando los datos en la fórmula: 

V = 250
gal

min
× 75min 

V = 15 000 gal 

 A continuación, se relizará la conversión de galones a m3 teniendo en cuenta 

que 1 m3 = 264.17 gal, usando regla de tres simples: 
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1 m3 -------------- 264.17 gal 

     x --------------- 15 000 gal 

 

x =
1m3 × 15 000 gal

264.17 gal
 

x = 56.78 m3 

Por lo tanto, la reserva de agua del sistema contra incendios del proyecto 

será de 56.78 m3.



224 
 

Anexo N°18: Cálculo de dotación de aparatos sanitarios 

Para el cálculo de dotación de aparatos sanitarios se tendrá en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones sus 

diferentes normas que serán detalladas a continuación según la zona

DOTACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 

ZONA NORMA RNE USUARIOS CANTIDAD 
RNE PROYECTO 

H M PCD H M PCD 

Administrativa A-080 Oficinas 
Empleados 5 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Público 6 No exige No exige No exige 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Servicios 

complementarios 
A-080 Oficinas 

Empleados 6 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Público 15 No exige No exige No exige 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Talleres 1 A-040 Educación 
Empleados 3 1U 1I 1L 1U 1L - 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Público 30 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Talleres 2 A-040 Educación 
Empleados 4 1U 1I 1L 1U 1L - 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Público 57 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Talleres 3 A-040 Educación 
Empleados 5 1U 1I 1L 1U 1L - 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Público 72 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Auditorio 
A-090 

Serv. Comunales 

Empleados 6 1U 1I 1L 1U 1L - 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1L 

Público 192 2U 2I 2L 2U 2L 1U 1L 3U 3I 3L 3U 3L 2U 2L 

Sala de Usos 

Múltiples 

A-090 

Serv. Comunales 

Empleados - - - - - - - 

Público 140 2U 2I 2L 2U 2L 1U 1L 2U 1I 1L 2U 1L 1U 1L 

Cafetería y sala de 

juegos 

A-070 

comercio 

Empleados 3 1U 1I 1L 1U 1L - 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1I 1L 

Público 59 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1I 1L 1U 1I 1L 1U 1L 1U 1I 1L 
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Anexo N°19: Costo beneficio, factibilidad y vialidad del proyecto 

 Para conocer la inversión y factibilidad económica del proyecto se 

desglosará de la siguiente manera a fin de un mejor entendimiento:  

GESTIÓN 

 El centro socioeducativo será de inversión y gestión mixta, por lo que se 

requiere la intervención de entidades públicas y privadas interesadas en el mismo, 

de este modo se plantea que el costo de construcción sea financiado por inversión 

privada y los gastos operacionales por el Gobierno Local, los cuales deberán ser 

incluidos en el presupuesto público; a fin de brindarle un espacio ameno a los 

adultos mayores. Teniendo en cuenta que este proyecto no tiene fines de lucro y 

busca satisfacer a la mayor cantidad de adultos mayores de la zona, rompiendo 

con las brechas sociales y permitiendo la integración de todos en un mismo 

espacio. 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

 Para hallar el costo de construcción se tomó como referencia el cuadro de 

valores unitarios oficiales de edificación, establecido por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento y publicado en el diario El Peruano. 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO X 

M2 
M2 MONTO 

Columnas de acero S/.349.20 142.8 S/.49 865.76 

Muros cortina S/.154.94 1 023.06 S/.158 512.92 

Pisos de porcelanato S/. 290.51 1 538.68 S/.447 001.93 

Pisos de madera laminada S/. 101.09 221.42 S/.22 383.35 

Piso alfombrado S/. 46.26 222.55 S/.10 295.16 

Pisos de adoquín S/. 25.54 3 524.84 S/.90 024.41 

Techo de termopanel S/.112.55 2 319.47 S/.261 056.35 

Revestimiento de techo acústico S/. 316.82 289.79 S/.91 811.27 

Revestimiento de paredes S/. 54.33 5 891.08 S/.320 062.38 

Baños S/.56.39  242.02 S/.13 647.51 

Puertas S/.56.35 190 S/.10 706.50 

Inst. eléctricas y sanitarias S/. 139.22 11 360.88 S/.1 581 661.71 

TOTAL S/.3 057 029.25 
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INVERSIÓN TOTAL 

 Para hallar la inversión total se tendrá en cuenta costos de terreno, 

construcción y sistemas que se utilizarán en el proyecto como láminas de control 

solar, paneles solares y planta de tratamiento de aguas residuales modular. 

DESCRIPCIÓN PRECIO x M2 M2/und MONTO 

Costo del terreno S/.260.40 11 360.88 m2 S/.2 958 373.15 

Construcción - - S/.3 057 029.25 

Láminas de control solar S/.250.00 1 023.06 m2 S/.255 765.00 

Paneles solares S/. 704.50 11 und S/.7 749.50 

Baterías de panel solar S/.1 776.34 2 und S/.3 552.68 

PTAR - - S/.10 500.00 

TOTAL S/.6 292 969.58  

 

INGRESOS MENSUALES 

Para el alquiler de Auditorio se tendrá en cuenta que el costo por hora será 

de S/.250.00 y para la Sala de Usos Múltiples de S/.150. Se estima que se alquile 

2 veces al mes el auditorio y 1 vez al mes el SUM en periodos de 6 horas cada uno, 

lo que se detallará en el siguiente cuadro. Así mismo la cafetería se alquilará a una 

concesionaria, cobrando S/.2500 mensual incluyendo servicios básicos. Además 

de ello se plantea la realización de ferias de emprendimiento mensualmente en 

donde se venderán productos de los talleres y se alquilarán stands para el público 

en general con un costo de S/.40 cada stand. Se prevé un total de 25 stands dentro 

de los cuales solo se alquilarán 15. 

DESCRIPCIÓN MONTO MENSUAL 

Ingresos fijos 
Financiamiento de gobierno local S/.62 000 

Alquiler de cafetería S/.2 500 

Ingresos variables 

Alquiler de Auditorio S/.3 000 

Alquiler de SUM S/.900 

Ferias de emprendimiento (alquiler) S/.600  

 Ferias de emprendimiento (ventas) S/. 3 000 

TOTAL S/.72 000 
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EGRESOS MENSUALES 

 Para el cálculo de los egresos mensuales se tendrá en cuenta el pago 

mensual del personal y de servicios básicos; así como la compra de materiales de 

oficina, de talleres e implementos de limpieza. 

DESCRIPCIÓN CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 

COSTO 

MENSUAL 

Personal 

administrativo 

Administrador (a) 1 S/.2 500 

S/.7 260 
Secretaria 1 S/.1 200 

Recepcionista 2 S/.1 030 

Asistente social 1 S/.1 500 

Docentes Docentes 23 S/. 500 S/. 11 500 

Profesionales 

Psicólogo (a) 1 S/.1 800 

S/.9 700 

Nutricionista 1 S/.1 500 

Podólogo 1 S/.1 300 

Peluquero (a) 1 S/.1 300 

Enfermera 2 S/.1 900 

Personal de 

servicio 

Personal de limpieza 4 S/.1 030 

S/.14 240 Personal de manten. 4 S/.1 030 

Seguridad 4 S/.1 500 

Servicios 

Recibo de luz 1 S/. 8 776.70 

S/. 12 016.1 Recibo de agua 1 S/. 3 089.40 

Recibo de cable 1 S/.150 

Materiales e 

implementos 

Materiales de oficina 1 S/. 2 700 

S/.7 200 Materiales de talleres 1 S/. 3 000 

Implementos de 

limpieza 
1 S/. 1 500 

TOTAL S/. 61 916.10 

Nota: Para el cálculo de egresos se tendrá en cuenta que solo los docentes 

trabajarán part time, los demás trabajarán 8 horas diarias por 5 días a la semana y 

serán contabilizados por sueldo mensual, según lo establecido por el Ministerio de 

Trabajo. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 Para saber si el proyecto es viable es necesario saber cuánta ganancia anual 

brindará el proyecto, para obtener este dato se restará el monto de ingresos 

anuales menos los egresos anuales. 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Ingresos anuales S/.864 000.00 

Egresos anuales S/.742 993.20 

Ganancia anual S/.121 006.80 

Tiempo de recuperación en años 4 años y 4 meses 
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