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RESUMEN 

El presente trabajo busca lograr la aplicación de la neuroarquitectura a un centro 

de atención residencial para niños menores de 6 años en Huacho, esto surge con 

la necesidad prioritaria de que en nuestra ciudad no se cuenta con una 

infraestructura adecuada que ayude a los niños que son recibidos en un CAR a 

mejorar su experiencia dentro de estas edificaciones. 

La importancia de los lineamientos básicos de la neuroarquitectura para el 

diseño y construcción de una edificación son muy importantes logrando en los 

usuarios el modificar comportamientos frente a algunos espacios edificados. El 

interés primordial de este proyecto es que aquellos niños con ausencia parental y 

que pasan por esta dura etapa a su muy corta edad pueda a través del entorno 

modificar sus emociones negativas, pensamientos tristes y/o conductas quizá 

agresivas, para aminorar un poco la carga emotiva que llevan sobre ellos. 

La propuesta arquitectónica busca aplicar los criterios básicos de la 

neuroarquitectura, teniendo en cuenta los criterios de diseño arquitectónico como 

funcionalidad, ergonomía, iluminación, ventilación natural, y paisajismo aquellos 

que garantizaran que las actividades de los usuarios sean optimo y de calidad.  

Palabras clave: neuroarquitectura, centro de atención residencial, niños, 

abandono, albergue de niños. 
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ABSTRACT 

The present work seeks to achieve the application of neuroarchitecture to a 

residential care center for children up to 6 years of age in Huacho, this arises with 

the priority need that our city does not have adequate infrastructure. that helps 

children residing in a residential care center to improve their experience within these 

buildings. 

The importance of the basic guidelines of neuroarchitecture for the design and 

construction of a building are very important, achieving in the users the modification 

of behaviors in front of some built spaces. The primary interest of this project is that 

those children with parental absence and who go through this difficult stage at a 

very young age can, through the environment, modify their negative emotions, sad 

thoughts and/or perhaps aggressive behaviors, to lessen the burden a little. emotion 

that they carry about them. 

The architectural proposal is based on the application of the basic criteria of 

neuroarchitecture, taking into account the criteria of architectural design such as 

functionality, ergonomics, lighting and natural ventilation, and landscaping, those 

that guarantee that the activities of the users are optimal and of quality. 

Keywords: neuroarchitecture, residential care center, children, abandonment, 

children's shelter. 
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema: 

A escala internacional, se registra una intensificación en los niveles de pobreza 

y diferencias sociales esto hace constar que no todos los niños y adolescentes 

crecen y se desarrollan de manera igualitaria; Al 2020 en nuestro país, con un 

39.8% los niños y adolescentes se vieron afectados debido a la pobreza infantil, lo 

que representa un incremento promedio de 12% en comparación al 2019 (Plan 

Internacional). 

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) que es una 

entidad adscrita al Ministerio de la Mujer de Poblaciones Vulnerables, interviene 

con el fin de custodiar los derechos de las familias, prestando más atención en 

aquellos que se hallan en situación vulnerable y de abandono para lograr su 

desarrollo integral y posibilitar la integración a la sociedad; esto se consigue a 

través de la Unidad de Servicios de Protección de niños y adolescentes; al cual 

pertenecen los centro de atención residencial para niños y adolescentes (CAR). 

En Huaura contamos con un CAR para niños y adolescentes de 0 a 17 años de 

edad, que fue creado en el año 1974 a cargo de la Beneficencia Pública de Huacho, 

actualmente albergan a 87 usuarios de manera permanente, pero se escruta un 

claro deterioro en la edificación a causa de su antigüedad y una desacertada 

distribución de ambientes con poca luminosidad a pesar de su última ampliación en 

el año 2012 (Beneficencia Pública de Huacho). 

A inicios de los años 50, el médico e investigador Jonas Salk, a través de sus 

investigaciones hizo notar la importancia que el espacio tenía para el proceso 

creativo, para que fluyeran las ideas, la inspiración y el conocimiento. Así pues, en 

los años 1966, convocó al arquitecto Louis Kahn para que diseñara y construyera 

el Salk Institute for Biological Studies en San Diego (California). Siendo el primer 

modelo de la relación entre neurociencia y arquitectura (Worktech Academy). 

Fred Gage neurobiólogo del Salk Institute for Biological Studies, es aquel que 

retiraría la idea que el cerebro adulto pierde neuronas cuando envejece y que el 

organismo es incapaz de reemplazarlas, ya que el cerebro humano dispone de una 

neuroplasticidad que permite a las neuronas recuperarse de forma anatómicas y 
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funcionales sobre todo en el hipocampo, que es una región del cerebro dedicada a 

procesar nuevas informaciones (CogniFit). 

En los años 2003 en el American Institute of Architecture, a través de una 

investigación realizadas por el Laboratorio de Gage, queda demostrado que lo que 

altera al cerebro humano y así cambia su comportamiento tendría relación con el 

entorno y es a partir de este suceso que la Neuroarquitectura comienza a 

desarrollarse como una disciplina autónoma en la Academy of Neuroscience for 

Architecture (ANFA) de San Diego. 

En el Perú, no se toman las medidas o consideraciones adecuadas acerca del 

diseño y construcción que se debe de dar a las edificaciones para ayudar a mejorar 

la experiencia de los niños con ausencia parental, que son recibidos en un centro 

de atención residencial y así poder afrontar esta dura etapa que atraviesan, siendo 

tan significativo el núcleo familiar como el espacio donde lo habitan. 

1.1.1 Realidad Problemática: 

− Población Infantil:

En el Perú contamos con 29’381,884 de población total de acuerdo al último 

censo realizado en nuestro país en el año 2017, donde 9’204,329 correspondería 

a la población infantil, siendo el 31% con respecto a la población total y de acuerdo 

a nuestra tabla el 29% correspondería a la población infantil de 5 a 9 años. 

Tabla 1: Población total por grupo de edad en el Perú. 

Fuente: INEI Censos Nacionales - 2017 
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Ilustración 1: Población infantil con respecto a la población total. 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales - 2017 

En la región Lima contamos con 2’552,962 de población infantil, siendo el 28% 

con respecto a la población infantil total teniendo la mayor cantidad concentrada en 

la provincia de Lima con un 89% de la población infantil. 

 

Tabla 2: Población total por grupo de edad en la región Lima. 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales - 2017 

 

Ilustración 2: Población infantil de la región Lima con respecto a la población infantil total. 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales - 2017 
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En Huaura contamos con 67,570 de población infantil siendo el 3% con 

respecto a la población infantil total de la región Lima, donde la mayor cantidad 

poblacional se sitúa en los distritos de Huacho con un 25%, Huaura con un 16% y 

Santa María con un 17% 

 

Tabla 3: Población total por grupo de edad en la provincia de Huaura. 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales - 2017 

 

Ilustración 3: Población infantil de la provincia de Huaura con respecto a la población total de la 

región Lima 

 

Fuente: INEI Censos Nacionales - 2017 
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− Situación de Riesgo Infantil:

De acuerdo a lo que informo el Instituto Nacional de estadística e Informática –

(INEI), la pobreza monetaria al año 2020 afecto a toda la población peruana con un 

30.1% y si lo comparamos con el año anterior hay un incremento del 9.9%, 

actualmente la región Lima se encuentra en el tercer grupo cuya pobreza monetaria 

nos hemos visto afectados con un 23.9% a 28.6%. Es preciso enfatizar que debido 

a la pandemia COVID 19, en nuestro país incrementó la pobreza por estar vinculada 

con la paralización y cierre de actividades económicas. 

Tabla 4: Grupos de departamentos con niveles de pobreza. 

Fuente: INEI Informe Técnico sobre la evolución de la pobreza monetaria 2009 – 2020. 

Después del último censo realizado en nuestro país en el año 2017, las alarmas 

están puestas en nuestra población infantil por el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) desde el año 2018 denominándolos niños de pobreza 

multidimensional, donde los derechos del ciudadano empobrecido se ven 

vulnerados y esto aumentaría los riesgos en la salud, las posibilidades de sufrir 

anemia. 

Colocándonos en esa posición podemos decir que se pasaría por una 

transmisión intergeneracional entre todos los que se ven afectados especialmente 

los niños y adolescentes, donde ellos podrían crecer con falta de oportunidades y 

con la posibilidad de encabezar familias pobres (El peruano el 18/05/2018) 
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Tabla 5: Indicadores de prioridad infantil. 

 

Fuente: INEI Informe Técnico sobre la evolución de la pobreza monetaria 2009 – 2020. 
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− Centros de Acogida Residencial: 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del INABIF, 

hasta el año 2020 cuenta con 108 centros de atención residencial para. De acuerdo 

a los datos estadísticos a noviembre del 2021 en el récord histórico a la fecha se 

cuenta con 1,382 albergados en los diferentes CAR infantiles en todo el Perú. 

 

Tabla 6: Centro de Acogida residenciales para nna a cargo del MIMP. 

 

Fuente: Nota de prensa del MIMP 2020. 

 

Mediante Decreto Supremo el sábado 28 de octubre de 1848 fue creada la 

Sociedad de Beneficencia Pública (SBP) de Huacho, en el año 1866 toman al 

servicio la creación y funcionamiento del Hospital El Carmen, en un terreno ubicado 

entre las calles 28 de Julio y el Terraplén del Ferrocarril, debido a los dos terremotos 

sufridos en 1966 y 1970 lo daña terriblemente cerrando así definitivamente el 

Hospital El Carmen; en el año de 1972 se crea la Guardería Infantil "Eusebio 

Arróniz", en el año 1974 se crea el Albergue Transitorio de Menores, y el 28 de 

octubre de 1996 se inauguró el Albergue Transitorio de Niñas. todos en los 

ambientes reconstruidos y habilitados del mismo lugar. 

El centro de atención residencial (CAR) alberga a niños, y adolescentes de 

6 meses a 17 años de edad, de ambos sexos a cargo de 4 tutoras, 1 psicóloga, 1 

asistenta social y 6 auxiliares quienes desempeñan una labor permanente siempre 

en beneficio de los menores que son enviados a través de la Fiscalía o Juzgado de 

familia a consecuencia de acciones de riesgo que atenten contra la salud física y 

psicológica del menor, proporcionándoles atención integral permanente tales como: 

educación, alimentación, atención nutricional, servicios de salud, vivienda, 

recreación, vestimenta, atención social y atención psicología. 

El espacio físico donde actualmente residen los menores de edad y los 

profesionales a cargo cuenta con 1,832 m2 y con un área construida de 739 m2 para 
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albergan a 87 usuarios de forma permanente, separados por sexo en ambientes 

divididos por una cancha de futbol construida en el año 2018. 

Ilustración 4: Área residencial de niños. 

Fuente: Sociedad de Beneficencia de Huacho. 

Ilustración 5: Área residencial de niñas. 

Fuente: Sociedad de Beneficencia de Huacho. 

1.1.2 Formulación del Problema: 

¿De qué manera se puede mejorar el estado vivencial de los niños menores de 

6 años en estado de abandono en la ciudad de huacho? 

1.2 Justificación: 

Mediante el análisis realizado a través de las estadísticas presentadas 

visualizamos que el CAR a cargo de la Beneficencia Pública de Huacho, con el 
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pasar de los años va en aumento es su capacidad, pasando de 65 a 87 usuarios 

en solo 2 años. Ante estos hechos se requiere la necesidad de satisfacer la 

demanda actual manteniendo una infraestructura adecuada aplicando en el diseño 

principios de la neuroarquitectura para usarse como influencia emocional para el 

desarrollo integral de los niños. 

 

1.3 Hipótesis Proyectual: 

 

Mediante esta investigación se plantea la hipótesis que, si se construye un 

centro de atención residencial para niños menores de 6 años en la ciudad de 

Huacho, se estaría mejorando el estado vivencial y emocional de los niños menores 

de 6 años, brindándole una calidad de vida durante su periodo de estancia en el 

recinto. 

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Proponer la aplicación de la neuroarquitectura en el diseño del centro de 

atención residencial para niños menores de 6 años en la ciudad de Huacho. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

− Elaborar casos análogos que nos permitirán tener un estudio previo para 

aplicarlo en nuestro proyecto. 

− Analizar los criterios de diseño de la neuroarquitectura para la aplicación 

en el centro de atención residencial de niños hasta los 6 años de edad 

en la ciudad de Huacho. 

− Identificar las diferentes normativas para el centro de atención 

residencial de niños y adolescentes. 

− Proponer espacios de desarrollo, esparcimiento, formación, y cuidado 

psicológico con la aplicación de la neuroarquitectura. 
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II. MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL:

2.1 Marco Análogo: 

2.1.1 Estudio de casos urbano – arquitectónico similares: 

2.1.1.1 Cuadros de síntesis de casos estudiados: 

Tabla 7: Cuadro de síntesis de casos estudiados 1. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 8: Cuadro de síntesis de casos estudiados 2. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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2.1.1.2 Matriz comparativa de aportes de casos: 

 

Tabla 9: Matriz comparativa de aportes de casos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2 Marco Normativo: 

 

2.2.1 Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en un Centro 

de atención residencial para niños y adolescentes de 0 a 17 años de 

edad: 

 

Tabla 10: Cuadro de Normas, leyes y reglamentos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3 Teorías relacionadas al Tema: 

 

• Teoría del aprendizaje según Jean Piaget: 

 

Según el autor el conocimiento debe ser estudiado desde el punto de vista 

biológico porque de ahí parte el desarrollo intelectual del niño. 

 

Tabla 11: Periodo Sensomotor. 

 

Fuente: Francisca Castilla Pérez - 2014. 
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Tabla 12: Periodo Preoperacional. 

 

Fuente: Francisca Castilla Pérez - 2014. 

 

• Teoría del Condicionamiento Clásico según Ivan Pavlov: 

 

Según el autor el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que 

abarca respuestas reflejas o automáticas por la conexión entre un estímulo 

y un reflejo existente. 

 

Ilustración 6: Condicionamiento Clásico. 

 

Fuente: Psicología Fandom - 2019. 
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• Teoría del condicionamiento Operante según Burrhus Frederic 

Skinner: 

 

Según el autor el condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje que 

modifica la conducta. Utilizando refuerzos negativos y positivos, llevando a 

la omisión o castigo de un refuerzo produciendo la extinción o adquisición de 

una conducta. 

 

Ilustración 7: Condicionamiento Operante. 

 

Fuente: Neopraxis - 2021. 

 

• Teoría de la Arquitectura Construida Para Sanar según Michael Murphy: 

 

Según el autor las construcciones edificadas poseen el poder de sanar a las 

personas a través de sus características arquitectónicas, esto llevaría a crear 

ambientes favorables para una mejor la convivencia dentro de la misma. 
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Ilustración 8: Escuela de Giruntu de Mass Design Group. 

 

Fuente: El País- 2014. 

 

• Teoría del Diseño que salva vidas según Eve Edelstein: 

 

Según la autora el diseño de una edificación posee una gran influencia en el 

comportamiento humano a través de la neuroarquitectura. 

 

Ilustración 9: Diagrama sobre el impacto de la arquitectura en el comportamiento. 

 

Fuente: archiimpact - 2016 
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• Principios de la neuroarquitectura: 

 

La Academia de Neurociencias para la arquitectura estableció criterios 

principales que deben ser tratadas en las edificaciones de acuerdo a las 

investigaciones acerca de la neuroarquitectura: 

 

Percepción Sensorial: 

 

− Texturas: 

 

Tabla 13: Cuadro de texturas. 

 

Fuente: VILSSA 2020 

 

− Sonidos: 

 

Tabla 14: Tipos de sonidos. 

 

Fuente: Barbara Diaz Gallardo - 2019 
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− Color: 

 

Tabla 15: Influencia del color en el comportamiento. 
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Fuente: Johaw W. Timmermann 

 

− Aromas: 

 

Tabla 16: Sensación a través de aromas. 

 

Fuente: Hinojosa Gamarra - 2019 
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Recorridos: 

 

Tabla 17: Tipos de recorridos. 

 

Fuente: Mujica Yepez - 2019 

 

Emociones: 

 

Tabla 18: Cuadro de contorno y formas. 

 

Fuente: Hinojosa Gamarra, 2019 
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Memoria y Aprendizaje: 

Ilustración 10: Memoria Espacial. 

Fuente: Miguel Zelada Bazán - 2021 

Espacio y Lugar: 

− Vistas al exterior:

Ilustración 11: Proporciones y su interpretación. 

Fuente: Ivabox, Yazgan Design Architecture, 2020 
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− Cronobiología y ritmos circadianos: 

 

Ilustración 12: Temperatura del color. 

 

Fuente: Hinojosa Gamarra - 2019 

 

− Altura del cielorraso: 

 

Tabla 19: Proporciones y su interpretación. 

 

Fuente: Hinojosa Gamarra, 2019 
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− Proxemia: 

 

Tabla 20: Cuadro de proxemia 

 

Fuente: ServisComplet, 2016 – Elaboración Propia 

 

− Contacto visual: 

 

Ilustración 13: Cuadro de proxemia 

 

Fuente: Apartament Spectral – Betillon, Dorval-Bory, 2020 
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− Ruido: 

 

Ilustración 14: Acondicionamiento acústico. 

 

Fuente: Archdaily, 2014 

 

− Morfología: 

 

Ilustración 15: Morfología sensorial 

 

Fuente: Ministerio de diseño.com 
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La Neuroarquitectura es una herramienta de diseño muy poderosa, donde sus 

elementos son fundamentales para el diseño de un edificio ya que afectan el nivel 

cognitivo provocando en el usuario que se sienta cómodo, en los espacios 

requeridos para realizar sus actividades o recorrerlas 

 

Ilustración 16: Elementos de la neurociencia y aspectos para diseñar 

 

Fuente: Miguel Zelada Bazán, 2021 
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III. METODOLOGÍA: 

 

3.1 Tipo y diseño de Investigación: 

 

Según Landeau enfatiza que no se cambia ninguna variable cuando la 

investigación es no experimental. 

Se utilizó un diseño cualitativo, con la intención de conocer acerca de las 

necesidades que llevan los niños menores de 6 años, teniendo como lugar 

de estudio el distrito de Huacho provincia de Huaura. 

Es Descriptiva – Explicativa, con el fin de determinar las causas y 

consecuencias, porque está dirigido a diagnosticar analizar y explicar 

¿Cómo es? Y ¿Cómo se manifiesta?, la posición de los niños en estado de 

abandono. Con estas preguntas se obtienen posturas de la realidad, 

estudiando una situación resaltante en el distrito Huacho. 

 

Tabla 21: Cuadro de Variables 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 Categorías y subcategorías condicionantes del Diseño: 

 

3.2.1 Contexto Urbano: 

 

− Reseña histórica: 

 

El historiador Max Espinoza, nos culta cerca del nombre de nuestra ciudad 

ya que proviene de la palabra “huaqcha”, que quiere decir, huérfano en 

quechua. 

La ciudad de Huacho, fue creado el 4 de julio de 1873 y está ubicado en 

la costa central del Perú con una altitud de 30 msnm. Esta 

La ciudad de Huacho es policéntrica porque es el centro principal rodeada 

por los distritos de Santa María, Hualmay, Caleta Carquin y Huaura. 

 

Ilustración 17: Ubicación de la ciudad de Huacho. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

− Evolución Urbana: 

 

En el año 1945 su área urbana aumenta con una frecuencia de cinco 

cuadras alrededor de la Plaza de Armas, generando un desarrollo 

longitudinal con dirección al suroeste por la presencia del puerto de Huacho. 
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En el año 1982 la localidad creció significativamente y se fortaleció en el 

norte y en el sur, ocupando las montañas bajas del Cerro Negritos. Así 

empezó a desarrollar una zona urbana temprana; y los de Hualmay se 

mezclaron con los Huacho. 

En el año 1997 la ciudad se configura como una ciudad simétrica y tiene 

un terreno significativamente llano por su ubicación al borde de la cuenca y 

por la confluencia de los ríos, posteriormente hacia el este inicia el invade 

del área arqueológica con los AA.HH. y las denominadas áreas satélite. 

En el año 2006 la parte norte de la ciudad se limita a terrenos agrícolas, y 

al este se encuentran las zonas rurales. 

Durante la última década, en la parte este de la ciudad se ha visto una 

expansión urbana y áreas de recreación rural en el sureste. 

 

Ilustración 18: Ciudad de Huacho en 1945 

 

Fuente: SAN Proyecto 1009 

 

− Sectorización: 

 

En el año 1945 su área urbana aumenta con una frecuencia de cinco 

cuadras alrededor de la Plaza de Armas, generando un desarrollo 

longitudinal con dirección al suroeste por la presencia del puerto de Huacho. 
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Ilustración 19: Sectores de la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.1.1 Equipamiento Urbano: 

 

− Comercio: 

 

Los dos mercados principales y el único centro comercial de la ciudad se 

encuentran ubicados en el sector 1, además contamos con 2 tiendas 

comerciales ubicados en el sector 2. 

 

Ilustración 20: Mercados y Supermercados. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los hoteles principales están ubicados en el sector 1, pero también 

contamos con hospedajes de todo tipo ubicados en el sector 2, 3, 4 y 5. 

 

Ilustración 21: Hoteles. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los restaurantes más concurridos se encuentran en el sector 1, también 

encontramos restaurantes con áreas de recreación hacia el este de la 

ciudad. 

 

Ilustración 22: Restaurantes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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− Centros de salud: 

 

Los dos hospitales del sector público y privado se encuentran en el sector 

1, además de clínicas y centros especializados. 

 

Ilustración 23: Hospitales y Clínicas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

− Educación: 

 

En la ciudad contamos con 1 universidad pública y varias sedes de 

universidades privadas, pero en la categoría escolar tenemos muchas 

escuelas en sus varios niveles educativos ubicados en los 6 sectores. 
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Ilustración 24: Colegios y Universidades. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

− Recreación: 

 

Para recrearnos tenemos el circuito de playas, además de 3 obras 

arquitectónicas restauradas. Y un malecón frente a un centro comercial. 

 

Ilustración 25: Turismo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.1.2 Uso de suelo: 

 

Para el uso residencial predomina los alrededores de la ciudad, para el 

uso comercial hay un fuerte centralismo hacia la zona norte, no hay mucha 

presencia de zonas agrícolas, ni de industria; la zona universitaria de la 

ciudad hace notar su presencia en la ciudad con una gran área territorial. 

 

Ilustración 26: Turismo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.1.3 Morfología urbana: 

 

Nuestra ciudad llevaba una forma ortogonal, pero con la evolución 

espontanea permitió un crecimiento irregular en la ciudad. 
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Ilustración 27: Morfología y expansión territorial. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.1.4 Sistema Viario: 

 

Entre los límites de la ciudad pasa la carretera Panamericana Norte, 

separándonos del distrito de Santa María, a esta se conectan nuestras 2 vías 

principales en sentido longitudinal y una conecta en sentido transversal 

pasando por el borde oeste de la ciudad conectando el  inicio y el fin en la 

vía regional y así encierra nuestra ciudad. 

 

Ilustración 28: Sistema Vial. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.2 Contexto Medio Ambiental: 

 

3.2.2.1 Tipos de climas: 

 

En Huacho está clasificada como la zona I desértico marino, es de clima 

semicálido con muy poca presencia de lluvia durante el año. 

 

3.2.2.2 Aspectos Bioclimáticos: 

 

- Temperatura: 

 

El promedio de temperatura alta se da en febrero con una temperatura de 

27°C y con temperaturas bajas en el mes de septiembre llegando a los 14°C. 

 

Ilustración 29: Temperatura máxima y mínima 

 

Fuente: weatherspark.com 

 

- Nubes: 

 

 Entre los meses de abril a octubre es la temporada más despejada de nubes, 

llegando a su despoje máximo en el mes de agosto y la temporada más nublada es 

de octubre a abril con su mes más nublado en febrero. 
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Ilustración 30: Categoría de nubes 

 

Fuente: weatherspark.com 

 

 Sol: 

 

 El sol en la ciudad de Huacho inicia su entrada a las 05:36 hasta las 6:30 

entre los meses de noviembre a julio y de mayo a enero la puesta del sol es más 

tardía de 48 minutos. 

 

Ilustración 31: Soleamiento 

 

Fuente: weatherspark.com 

 

 Vientos: 

 

 Los tiempos más ventosos son entre mayo a diciembre con velocidades de 

14.5 km por hora. Y el pico más alto es en el mes de agosto con velocidades de 

16.6 kilómetros por hora. 
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Ilustración 32: Categoría de vientos 

 

Fuente: weatherspark.com 

 

3.3 Escenario de la propuesta de estudio: 

 

3.3.1 Ubicación del terreno: 

 

El terreno se encuentra ubicado dentro del distrito de Huacho, 

específicamente en el sector 3 de nuestra ciudad. Cuenta con 3 frentes; con la 

Avenida coronel Baltazar La Rosa, la Calle los cipreses sexta etapa y calle San 

Martín de Porres, su entorno está dotado de equipamientos urbanos, cuenta 

con una zonificación actual de zona agrícola, la morfología de ese sector posee 

una trama regular y se cuenta con los servicios básicos. 

 

Ilustración 33: Ubicación del terreno 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2 Topografía del terreno: 

 

En la imagen se muestra una topografía poco pronunciada con unas cotas 

de 44 a 46 metros, siendo que es un terreno casi llano, de pocos desniveles. 

 

Ilustración 34: Topografía del terreno 

 

Fuente: Es–pe.topographic-map.com 

 

3.3.3 Morfología del terreno: 

 

El terreno de investigación posee una forma irregular, que abarca un área de 

30732.0424 m2 y está clasificado como zona agrícola. 

 

Ilustración 35: Morfología del terreno. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4 Viabilidad y Accesibilidad: 

 

El predio se articula con la ciudad a través de la avenida principal coronel 

Baltazar La Rosa que conecta a su vez con la panamericana norte con la ciudad 

de Lima y entre sus vías arteriales con la Calle los cipreses sexta etapa y calle 

san Martín de Porres que también conecta a la panamericana norte 

 

Ilustración 36: Viabilidad y accesibilidad a la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.5 Relación con el entorno: 

 

El terreno se desarrolla en un entorno urbano donde predomina la vivienda 

y la zona agrícola, la mayoría de las edificaciones son de dos o tres niveles con 

el uso de material de albañilería. A pocas cuadras encontramos la zona 

universitaria, donde ha producido un alto crecimiento demográfico y comercial 

cerca de la zona. 

Hacia el sur nos encontramos con la sede del gobierno regional que ha traído 

con su llegada un crecimiento económico en la zona casi despoblada y creando 

muchos puestos de trabajo y crecimiento demográfico hacia el sur. 
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Ilustración 37: Ubicación de infraestructuras resaltantes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.6 Parámetros urbanísticos y edificatorios: 

 

El terreno ubicado en la Avenida coronel Baltazar La Rosa se encuentra 

zonificada como terreno sin uso de acuerdo al plano de zonificación. 

Comparando los parámetros edificatorios y urbanísticos de la zona residencial 

media con las características requeridas para el proyecto podemos modificar el 

tipo de uso del suelo. 

 

Tabla 22: Ubicación del distrito 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Participantes: 

 

En los últimos años el MIMP informa acerca de las condiciones de riesgo 

que atraviesan los infantes y las diversas estrategias que utiliza para 

contrarrestar estas cifras. 

 

Ilustración 38: Población infantil vulnerable 

 

Fuente: Nota de prensa MIMP 

 

3.4.1 Tipos y de Usuarios: 

 

− Población Infantil comprendida entre los 6 meses de vida a los 6 años 

de edad. 

− Personal multidisciplinario comprendido por administrativos, 

asistenciales, de tutoría, pedagógico y de servicio. 

 

3.4.2 Demanda: 

 

− Medición de la pobreza: 

 

Estos son referidos a los aspectos: económicos, educativos y 

sociales, que elevarían el nivel de pobreza en los hogares. 
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Tabla 23: Porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

 

Fuente: INEI Métodos de Medición de la Pobreza. 

 

3.4.3 Necesidades Urbano - Arquitectónicas: 

 

Tabla 24: Cuadro de Necesidades de los niños. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25: Cuadro de Necesidades de del personal. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4 Cuadro de áreas: 

 

Tabla 26: Consolidado de áreas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.5 Programa arquitectónico: 

 

Tabla 27: Cuadro del área de recepción. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Cuadro del área de viviendas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29: Cuadro del área de administrativa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30: Cuadro del área de salud. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31: Cuadro del área de alimentos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32: Cuadro del área de aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 33: Cuadro del área de recreación y deporte. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34: Cuadro del área de servicios complementarios. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

 

El instrumento para la recolección de datos será por medio de encuestas al 

personal que labora en las instalaciones del albergue de la Beneficencia, 

familias que sus niños se encuentran en situación de riesgo y personas que se 

encuentren involucradas con el voluntariado, además se recepcionará 
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información a través de fichas de observación que se hará con visitas a las 

instalaciones anteriormente descritas. 

 

− Análisis de los resultados: 

 

Ilustración 39: Encuestas a las familias en situación de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 40: Encuestas al personal multidisciplinario. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6 Procedimiento: 

 

Se realizó mediante un análisis de los datos estadísticos brindados por el 

INEI. De igual manera se analizó el PDU usado como referencia para los 

requerimientos solicitados. Además, se realizó una ficha de observación para 
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conocer la problemática actual infantil y las deficiencias recibidas de la 

Beneficencia donde se alberga a niños menores de 6 años. 

 

3.7 Rigor Científico: 

 

Se llevará a cabo siguiendo las siguientes premisas para garantizar la 

investigación. 

 

− Credibilidad: 

 

Las interpretaciones realizadas por el investigador serán aceptadas 

por ser de carácter transparente, también la recolección de información 

nos brindará claridad para esta investigación. 

− Conformabilidad: 

 

A este paso se llega cuando se ha corroborado el analisi de la 

información después de una reflexión y reconstrucción de los hechos, 

situaciones o interpretaciones del autor. 

 

3.8 Método de análisis de datos: 

 

Se analizaron los datos estadísticos, registros, publicaciones, etc. De 

entidades como el INEI y el PDU de la ciudad de Huacho para tener el 

conocimiento del contexto de nuestra ciudad y que soluciones posibles 

tendrían. 

Posteriormente se analizó a la Beneficencia Pública de Huacho y se pudo 

identificar los servicios que brindan, las características de los espacios 

arquitectónicos, acondicionamiento, mobiliario, accesibilidad, la iluminación y 

ventilación, y se pudo establecer el contexto en el que se encuentran, 

evidenciando las condiciones de carencia y el deterioro de las instalaciones, 

así como la falta de un establecimiento que cumpla con las condiciones 

mínimas de diseño. 
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3.9 Aspectos éticos: 

 

Para el presente proyecto de investigación vamos a seguir las líneas éticas 

brindadas por nuestra Universidad UCV, además se contará con el Reglamento 

de normas APA en su séptima edición. Toda la información plasmada en esta 

investigación es legítima y sin plagio, porque se siguió con las reservas de citas 

de textos. 
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IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

4.1 Recursos y Presupuesto: 

 

Tabla 35: Cuadro de Presupuesto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Financiamiento: 

 

Trabajaremos de la mano con el sector público y privado, a través del 

mecanismo de obras por impuestos, el financiamiento se ejecutará 

directamente y una vez se culmine la obra se devolverá el monto invertido a la 

empresa privada. 
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4.3 Cronograma de Ejecución: 

 

Se divide en 2 etapas para la realización del proyecto. 

 

Tabla 36: Cuadro de Ejecución de obra. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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V. RESULTADOS: 

 

5.1 Resultados síntesis del diagnóstico: 

 

Tabla 37: Resultados síntesis del diagnóstico. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Presentación de la propuesta urbano arquitectónico: 

5.2.1 Conceptualización del objeto urbano arquitectónico: 

5.2.1.1 Ideograma Conceptual: 

 

El proyecto este guiado en un concepto emocional, porque a veces sin 

palabras basta un gesto, una caricia o una mirada podría expresar mucho y dar 

la calma o tranquilidad que se requiera, es por ello que, partiendo de estas 

premisas afectivas simples, tomamos las manos de son fuente de calor de 

energia que se transmite hacia otro individuo para calmar las emociones, dar 

tranquilidad a los pensamientos y sentir que no estamos solos. 

 

Ilustración 41: Ideograma Conceptual – Las manos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1.2 Idea Rectora: 

 

“Las manos son extensiones del corazón, abre las tuyas para dar y también 

para recibir” -Dave Guzik- 

 

Las manos son fuente de energía, las manos curan, bendicen y evocan, en 

cierto modo las manos hablan mediante los movimientos, señas y gestos sobre 

nuestro sentir interior. 

Según el budismo, las manos manifiestan el estado de conciencia en el que 

se encuentran los practicantes y el objetivo que se proponen en ese momento. 
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Creen que las posiciones de sus manos retienen energías dentro del ser 

humano, produciendo en él transformaciones no sólo en su estado físico sino 

también en el emocional y mental. 

El cristianismo, al representar a Jesús, y a veces a apóstoles como Pablo y 

Lucas, los hace emitir energías divinas, mediante las manos con las 

bendiciones, imposición de ellas para la curación y la señal de la cruz. 

 

Ilustración 42: Estructuración de la idea rectora. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.3 Partido Arquitectónico: 

 

El proyecto esta direccionado teniendo en cuento los criterios básicos de la 

neuro arquitectura bajo los lineamos perceptivos y sensoriales utilizando los 

colores que transmitan las emociones adecuadas, bajo un control de las texturas 

suaves y la transmisión de los sonidos agradables a través de la naturaleza, 

además los recorridos llegan a mejorar la experiencia dentro del recinto, el 

control de las formas y el entorno evitando el uso de ángulos y dándole formas 

curvas. 

La altura de los cielos rasos y sus proporciones logren en la memoria de los 

usuarios a través de los recorridos la interpretación para cada uso, brindando 

techos altos para explayar sus experiencias y techos bajos para almacenar sus 

recuerdos, además de las vistas hacia el exterior en busca de áreas verdes, 

zonas de tranquilidad y actividad lúdica dependiendo de la zona donde me 

encuentre. 
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Ilustración 43: Dirección del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

70 
 

5.2.1.4 Criterios de diseño: 

 

− Criterios Funcionales: 

 

En este proyecto priman que todas las áreas tengan vista hacia la naturaleza 

o hacia un entorno social, además que los espacios cumplan con las normativas 

especificadas para el funcionamiento de un CAR. 

 

− Criterios formales: 

 

En este proyecto se considera las alturas máximas propias del entorno (3 

pisos), la forma posee contornos curvos para que lleven una armonía y ritmo. 

− Criterios ambientales: 

 

La luz natural genera ambientes cálidos, de acuerdo a la orientación 

beneficia a la captación solar, además que el volumen de la residencia está 

orientado hacia el norte para así aprovechar la luz solar. 
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5.2.2 Zonificación: 

 

5.2.2.1 Organigramas funcionales: 

 

Ilustración 44: Organigramas funcionales. 

 



 

72 
 

 



 

73 
 

 



 

74 
 

 



 

75 
 

 



 

76 
 

 



 

77 
 

 



 

78 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2.2 Esquemas de Relaciones funcionales: 

 

Ilustración 45: Relaciones funcionales. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2.3 Flujogramas: 

 

Ilustración 46: Flujogramas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2.4 Criterios de Zonificación: 

 

Ilustración 47: Criterios de zonificación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2.5 Esquemas de Zonificación: 

Ilustración 48: Esquema de zonificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3 Planteamiento de la propuesta urbano-arquitectónica: 

5.3.1 Descripción del proyecto: 

El proyecto del centro de atención residencial aplicando la neuroarquitectura, 

cumple con los parámetros urbanísticos y los criterios de diseño arquitectónico. 

Además, partiendo desde el eje central presenta armonía y organización 

enlazada con todas las áreas. 



87 

Ilustración 49: Descripción del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.1.1 Funcionamiento: Físico-espacial y volumétrico: 

• Físico: Al realizar un proyecto aplicando neuroarquitectura tiene un efecto

positivo para nuestro distrito en los aspectos sociales, económicos y

culturales.

• Espacial: Se genera una unión de los espacios que se articulan por ambos

sentidos y poseen circulación interna y externa.

• Volumétrico: El proyecto este compuesto por seis bloques que llevan una

armonía, cuatro de ellos llevan la misma altura que corresponde al entorno

urbano, posee dos accesos, uno de uso peatonal y otro de uso vehicular.
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5.3.2 Contrastación de la validación diagnostica: 
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90 
 

2.1.1 Planos arquitectónicos del proyecto: 

2.1.1.1 Plano de Ubicación y Localización: 
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2.1.1.2 Plano Perimétrico – Topográfico: 
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2.1.1.3 Planos Generales: 

2.1.1.4 Planos de Distribución por Sectores y Niveles: 
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2.1.1.5 Plano de Elevaciones por sectores: 
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2.1.1.6 Plano de Cortes por sectores: 
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2.1.1.7 Expresión volumétrica de la propuesta: 

2.1.1.7.1 Representación 3D. de espacios exteriores. (Mínimo 10 vistas): 
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III. CONCLUSIONES:

- Mediante la elaboración de casos análogos se pudo comprender a

profundidad la problemática actual que atraviesa el Centro de atención 

residencial que brinda servicios dentro de la Beneficencia Pública de 

Huacho y se confirma que no cumple con los lineamientos principales 

para este proyecto. 

- A través del análisis a los criterios de diseño neuroarquitectónicos se

identificó las principales estrategias para aplicar en el centro de atención 

residencial logrando que así se mejore el estado vivencial de los 

albergados y se ayude al desarrollo profesional del personal 

multidisciplinario. 

- De acuerdo al estudio de las normativas para un centro de atención

residencial se determinó las principales normas que rigen para el correcto 

funcionamiento y así se mejorare la experiencia de los albergados dentro 

de las instalaciones. 

- Por medio de la propuesta de espacios de desarrollo, esparcimiento,

formación y cuidados psicológicos se determina la importancia que debe 

tener dentro de un centro de atención residencial para mejorar la calidad 

de vida de los niños menores de 6 años. 
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IV. RECOMENDACIONES: 

 

- Se sugiere que el Centro de atención residencial para niños menores de 

6 años se realice en un espacio de mayor amplitud territorial debido a que 

actualmente el lugar no cumple con los lineamientos principales para este 

proyecto y no le permitirá el crecimiento con el pasar de los años. 

- Se recomienda aplicar los lineamientos perceptibles como estrategia de 

los criterios neuro arquitectónicos a fin de propiciar a la plasticidad 

cerebral de los niños menores de 6 años el sacar el mayor potencial a la 

memoria, la creatividad y seguridad emocional. 

- Se determina seguir las normativas específicas que rigen para el correcto 

funcionamiento de un Centro de atención residencial que mejore el 

estado vivencial de los niños menores de 6 años ya que muchos de ellos 

no cumplen con las normativas correspondientes y en su mayoría son 

espacios improvisados. 

- Se aconseja que los espacios de desarrollo, formación, esparcimiento y 

cuidados psicológicos tengan el foco central dentro del proyecto ya que 

son áreas principales para lograr un estado vivencial de calidad en los 

albergados y contribuya a mejorar su estado emocional. 
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ANEXOS:

− PLANOS DE ESTRUCTURAS GENERALES:
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− PLANO DE ESTRUCTURAS - SECTOR:
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− PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES:
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− PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS - SECTOR: 
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− PLANOS DE SEGURIDAD GENERALES:
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− PLANOS DE SEGURIDAD - SECTOR:
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− PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES:
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− PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SECTOR:
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− PLANOS DE DETALLES DE ESCALERAS:
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− PLANO DE DETALLES DE SERVICIOS HIGIÉNICOS:



141 



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, TERAN FLORES CARLOS ELIBERTO, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA de la escuela profesional de ARQUITECTURA de la UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Centro de atención

residencial aplicando la neuroarquitectura para mejorar el estado vivencial de niños

menores de 6 años, en Huacho", cuyos autores son JARA VEGA LUZBELI IBETTE,

CRUZ NAPURI MERCEDES BRIGGITTE, constato que la investigación tiene un índice de

similitud de 19.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual

ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

LIMA, 28 de Febrero del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

TERAN FLORES CARLOS ELIBERTO

DNI: 80686925

ORCID:  0000-0003-0345-916X

Firmado electrónicamente 
por: CTERANF  el 28-02-

2023 11:00:09

Código documento Trilce: TRI - 0535183


