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RESUMEN 
 

La investigación presenta como objetivo de desarrollo sostenible, su contribución en 

la eficiencia energética, al aprovechar la iluminación y ventilación en espacios, 

empleando la energía renovable que nos brinda la naturaleza. Tiene como objetivo 

principal proponer lineamientos de la arquitectura biofílica en el diseño de espacios 

de rehabilitación para personas con discapacidad visual dentro del CERPS, Piura – 

2024. La metodología de estudio fue de tipo básica, transversal, descriptiva, no 

experimental de enfoque mixto, con una muestra de 25 personas con discapacidad 

visual inscritas al centro estudiado y 3 especialistas de arquitectura. Como resultados 

principales se destaca la necesidad de contar con más centros donde brinden 

servicios de rehabilitación visual en la ciudad de Piura, de modo en que se logra un 

servicio más accesible para este grupo de personas. Además, la aplicación de 

lineamientos de la arquitectura biofílica, aparte de viable es beneficiosa para la 

rehabilitación de personas con discapacidad visual, de modo en que se concluye que 

la propuesta de lineamientos de arquitectura biofílica en el diseño de espacios de 

rehabilitación para personas con discapacidad visual en el CERPS, Piura – 2024, 

busca atender de manera integral las necesidades específicas de este grupo 

vulnerable promoviendo su bienestar emocional y físico. 

 

Palabras clave:  arquitectura biofílica, rehabilitación visual, personas con 

discapacidad visual, diseño sensorial, diseño con naturaleza.
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ABSTRACT 
 
The research presents as a sustainable development objective, its contribution to 

energy efficiency, by taking advantage of lighting and ventilation in spaces, using the 

renewable energy that nature provides us. Its main objective is to propose guidelines 

for biophilic architecture in the design of rehabilitation spaces for people with visual 

disabilities within the CERPS, Piura - 2024. The study methodology was basic, 

transversal, descriptive, non-experimental with a mixed approach, with a sample of 25 

people with visual disabilities enrolled in the center studied and 3 architecture 

specialists. The main results highlight the need to have more centers where visual 

rehabilitation services are provided in the city of Piura, so that a more accessible 

service is achieved for this group of people. Furthermore, the application of biophilic 

architecture guidelines, apart from being viable, is beneficial for the rehabilitation of 

people with visual disabilities, so it is concluded that the proposal of biophilic 

architecture guidelines in the design of rehabilitation spaces for people with visual 

disabilities in the CERPS, Piura – 2024, seeks to comprehensively address the 

specific needs of this vulnerable group by promoting their emotional and physical well-

being. 

 

Keywords: biophilic architecture, visual rehabilitation, people with visual 

disabilities, sensory design, design with nature. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), la visión es el sentido más 

dominante dentro de una persona, sin embargo, si ésta falla, genera una gran 

dificultad para desempeñar actividades del día a día, como lo pueden ser, 

desplazarse por la calle, estudiar, trabajar o incluso aprender. El no tratar con esta 

limitación, conlleva restricciones en su participación dentro de un entorno social, 

producción de ingresos, toma de decisiones, entre otros, afectando gravemente su 

calidad de vida al generar un nivel más alto de depresión y ansiedad.  

 

Para reducir estos efectos adversos a su discapacidad, es necesario que las 

personas lleven a cabo un proceso de rehabilitación visual que optimice su 

funcionamiento diario, a través del uso de la visión residual en caso sea posible y 

del uso de adaptaciones prácticas reducir lo más posible las consecuencias de la 

deficiencia visual en el ámbito psicológico, económico y social. No obstante, no es 

un secreto que la mayoría de personas con discapacidad, en especial personas con 

ceguera o baja visión, carecen de atención médica o servicios de rehabilitación de 

acuerdo a su necesidad, mayormente dentro de las zonas donde la tecnología no 

es avanzada y no cuentan con un diseño hospitalario adecuado. Esto es muy 

perjudicial porque la personas con algún tipo de discapacidad necesitan recibir 

servicios de salud sin discriminación alguna. 

 

A nivel mundial, de los 8 mil millones de personas existentes, 2.2 mil millones de 

estas poseen un deterioro de la visión cercana o lejana, en otras palabras, por cada 

10 personas, 3 podrían contar con una discapacidad visual. Ante esta situación, la 

OMS (2023), propuso que se realicen intervenciones eficaces orientadas a la 

promoción, la prevención, el tratamiento y sobre todo la rehabilitación a personas 

que ya cuentan con esta afección ocular. Sin embargo, el acceso a este servicio se 

encuentra muy perjudicado ante panoramas políticos o económicos que sólo 

demuestran la ineficiencia del sector salud al no contar con una infraestructura 

óptima para abastecer la necesidad de una rehabilitación visual. 

 

Esta problemática es muy evidente dentro de varios países de Latinoamérica, como 

lo es el caso de Colombia, ya que, según Palencia et al. (2023), la discapacidad 

visual sería la segunda categoría de discapacidad más frecuente con el 18.7% de la 
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población colombiana, sin embargo, sólo el 15 % de las personas con baja visión 

pueden realizar su proceso de rehabilitación visual. Además, la baja visión es un 

asunto invisible que ha logrado transcender a la agenda pública, por lo que el acceso 

efectivo a este servicio evidencia desafíos que incluyen escasez de equipamientos, 

barreras físicas, costos, entre otros. (Oviedo et al., 2015). 

 

En cuanto al Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), dio 

a conocer que, el 5.2% de la población, es decir, 1 millón 575 mil personas presentan 

algún tipo de discapacidad, siendo la discapacidad visual la más frecuente dentro 

de este grupo de personas con un 48,3%, es decir 1 millón 264 mil 506 personas. 

Además, nuestro país que no cuenta con una infraestructura hospitalaria acorde a 

las necesidades de esta población, y mucho menos si se trata de centros de 

rehabilitación visual; puesto que, según el Ministerio de Salud (MINSA, 2022), el 

Perú cuenta con más de 200 hospitales en funcionamiento, sin embargo, el 97% de 

estos presentan una capacidad insuficiente registrando una infraestructura precaria 

y un equipamiento obsoleto o inoperativo. 

 

Por otro lado, la falta de acceso a un servicio de rehabilitación visual se agrava 

dentro la ciudad de Piura, dado que, como lo indica Roa (2023), muchas de las 

personas con discapacidad se encuentran dentro de zonas rurales, zonas donde la 

tecnología no es avanzada y el encontrar un tipo de rehabilitación según su 

discapacidad se ve sometido a la falta de equipamientos de salud, la disponibilidad 

inmediata o recursos económicos, generando así, un servicio inaccesible y no 

inclusivo para este grupo de personas. Señala, además, que a nivel regional existe 

más de 200 mil personas con discapacidad y sólo el 30% de estas pueden atender 

su limitación, e incluso, hay muchos pacientes que tienen que esperar meses para 

poder iniciar su proceso de rehabilitación. 

(Roa, 2023).  

 

Del mismo modo, Cruz (2022), señaló que Piura posee una necesidad inmensa de 

contar con un centro de rehabilitación de carácter público para personas con 

discapacidad, debido a que, la mayoría no cuentan con una solvencia económica, 

ni mucho menos, un trabajo estable que les pueda brindar algún tipo de seguro de 

salud; y el acceder a servicios privados de rehabilitación les resulta casi imposible 

por su alto costo. 
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En cuanto a centros que brindan servicios de rehabilitación a personas con 

discapacidad visual en la ciudad de Piura, el único es el Centro de Rehabilitación 

Profesional y Social (CERPS) al poner en marcha por primera vez programas de 

rehabilitación que incluyen talleres piloto de braille y ofimática adaptada que 

favorecerá a personas con discapacidad visual. Ambos talleres apuntan a mejorar 

las habilidades, condiciones y oportunidades de desarrollo personal y profesional de 

este grupo de asegurados, quienes además recibirán atención integral y 

multidisciplinaria por parte de diferentes especialistas del CERPS. 

 

Ante este panorama desafiante, se consideró una gran oportunidad aplicar 

lineamientos de arquitectura biofílica para verificar su influencia en programas de 

rehabilitación para personas con discapacidad visual. Esto emerge como una 

herramienta fundamental para abordar las necesidades de este grupo de personas 

y promover un desarrollo más inclusivo, sostenible y accesible. La aplicación de 

estos principios se presenta como una solución prometedora, ya que busca crear 

espacios que fomenten la conexión entre el ser humano y la naturaleza, lo cual 

puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de personas con 

discapacidad visual. 

 

Debido a que lo explicado anteriormente forma parte de las necesidades de la 

realidad actual, el presente estudio planteó como problema general: ¿Es posible 

proponer lineamientos de la arquitectura biofílica en el diseño de espacios de 

rehabilitación para personas con discapacidad visual dentro del CERPS, Piura – 

2024? Y como problemas específicos, (i) ¿Es necesario implementar un programa 

de rehabilitación para personas con discapacidad visual dentro del CERPS?, (ii) 

¿Existen referentes  arquitectónicos que apliquen lineamientos del diseño biofílico 

relevantes en entornos de salud y rehabilitación visual?, (iii) ¿Cuál es la percepción 

de las personas con discapacidad visual inscritas en el CERPS, respecto a un 

entorno diseñado biofílicamente?, (iv) ¿Es viable la aplicación de lineamientos del 

diseño biofílico en espacios de rehabilitación para personas con discapacidad visual 

ante el contexto local de la ciudad de Piura? 

 

En base a lo mencionado anteriormente, se presentó como objetivo general, 

proponer lineamientos de la arquitectura biofílica en el diseño de espacios de 

rehabilitación para personas con discapacidad visual dentro del CERPS, Piura – 
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2024. Para lograr este objetivo, se plantean los específicos que incluyen, (i) 

identificar la necesidad de implementar un programa de rehabilitación para personas 

con discapacidad visual dentro del CERPS, (ii) analizar referentes arquitectónicos 

que apliquen lineamientos del diseño biofílico relevantes en entornos de salud y 

rehabilitación visual, (iii) evaluar la percepción de las personas con discapacidad 

visual inscritas en el CERPS, respecto a un entorno diseñado biofílicamente y (iv) 

determinar la viabilidad de la aplicación de lineamientos del diseño biofílico en 

espacios de rehabilitación para personas con discapacidad visual ante el contexto 

local de la ciudad de Piura. 

 

Del mismo modo se planteó como hipótesis general que, sí es posible proponer 

lineamientos de la arquitectura biofílica en el diseño de espacios de rehabilitación 

para personas con discapacidad visual dentro del CERPS, Piura – 2024. Para 

comprobar esta hipótesis, se planteó como hipótesis específicas que, (i) 

implementar un programa de rehabilitación para personas con discapacidad visual 

dentro del CERPS es necesario, (ii) sí existen referentes arquitectónicos que 

apliquen lineamientos del diseño biofílico relevantes en entornos de salud y 

rehabilitación visual, (iii) la percepción de las personas con discapacidad visual 

inscritas en el CERPS, respecto a un entorno diseñado biofílicamente es positiva y 

(iv) sí es viable la aplicación de lineamientos del diseño biofílico en espacios de 

rehabilitación para personas con discapacidad visual ante el contexto local de la 

ciudad de Piura. 

 

Es por ello, que la presente investigación contó con una relevancia debido a que 

destacó la importancia la arquitectura biofílica en la rehabilitación de personas con 

discapacidad visual buscando una reconexión entre el ser humano y la naturaleza 

dentro de su entorno cambiante. Por esta razón, el presente proyecto se justificó 

socialmente debido a que brinda una mejor calidad de servicio de atención a 

personas con discapacidad visual y de no ser así, se tendría como resultado un 

objeto arquitectónico obsoleto. Además, se justificó teóricamente debido a que sirve 

para determinar e investigar los efectos de la biofilia aplicadas en la arquitectura con 

el fin de potenciar la rehabilitación de personas con discapacidad visual sirviendo 

como conocimiento básico para el diseño de otros espacios de un tipo de 

rehabilitación no aplicado en la ciudad de Piura. Del mismo modo, tuvo una 

implicancia práctica ya que buscó dar a conocer la influencia de la biofilia 
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fomentando nuevos métodos que relacionen a la persona con el medio natural, 

dejando atrás, diseños ordinarios que no promueven la mejoría de los pacientes. 

Finalmente, se destacó por su utilidad metodológica porque la investigación, en un 

futuro, servirá como base para próximos estudios en torno a la discapacidad visual 

junto a su rehabilitación y como documento para futuras implementaciones que se 

desee llevar dentro del presente centro de rehabilitación. 

 

Además, la aplicación de distintos lineamientos de la arquitectura biofílica ayudaría 

a contribuir con el desarrollo sostenible, debido a que su principal objetivo es crear 

espacios respetuosos buscando la interacción de la naturaleza y sus distintos 

procesos vitales. De modo en que, según Rodríguez et al. (2018),  aplicando estos 

lineamientos, se tendría una mayor eficiencia energética al aprovechar la 

iluminación y ventilación natural en los espacios, además de poder emplear una 

energía renovable que nos brinda la naturaleza, mejorar la calidad del aire, tanto en 

espacios interiores como exteriores al emplear árboles oriundos de Piura, minimizar 

la contaminación acústica, contribuir a una correcta gestión de un elemento natural 

imprescindible para la vida como lo es el agua, y por supuesto, reducir la huella de 

carbono y el efecto isla de calor tan presente en nuestra ciudad. Todo esto provocará 

que podamos vivir dentro de un entorno mucho más saludable y con una mejor 

calidad de vida. (Rodríguez et al., 2018) 

 

En cuanto a los antecedentes internacionales y nacionales, se han identificado 

diversas investigaciones que abordan temas relacionados con la arquitectura 

biofílica en el contexto de la atención a personas con discapacidad visual. Estos 

estudios han proporcionado información relevante sobre las necesidades 

específicas de este grupo de población y han destacado la importancia de crear 

entornos inclusivos y accesibles. Dentro de las investigaciones internacionales 

elaboradas sobre la arquitectura biofílica y la rehabilitación visual, se encontró a los 

siguientes autores: 

 

Zhong et al. (2021), señaló que en los últimos diez años, la naturaleza y el diseño 

biofílico han recibido una amplia atención en la arquitectura, sobre todo en respuesta 

a los crecientes retos medioambientales. Sin embargo, siguen abiertos interrogantes 

y controversias sobre la conceptualización y el tratamiento de la naturaleza en la 

práctica y la investigación. Además, realizó una revisión bibliográfica para debatir el 
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diseño biofílico como marco teórico para interpretar la naturaleza en la arquitectura 

e identificó y comparó los marcos clave del diseño biofílico y explicó sus principales 

elementos. Asimismo, buscó analizar los beneficios (mejorar la salud, el bienestar, 

la productividad, la biodiversidad y la circularidad) del diseño biofílico para lograr la 

sostenibilidad y presentó como resultados, que el diseño biofílico es más complejo 

y rico que la aplicación de vegetación en los edificios; amplía la variedad al abarcar 

diferentes tipos de naturaleza: física, sensorial, metafórica, morfológica, material y 

espiritual. 

 

Sal et al. (2023), dentro su artículo señaló que a pesar de la gran cantidad de 

investigaciones científicas sobre los valores de la naturaleza que promueven salud 

en el espacio, la incorporación de plantas en instalaciones sanitarias plantea 

múltiples desafíos. Además, señaló que los diseñadores de edificios de atención 

médica, a menudo ignoran sus impactos beneficiosos en favor de la prevención de 

múltiples infecciones. Por esta razón, tuvo como objetivo proporcionar una 

descripción general de los trabajos académicos que han examinado los riesgos y 

beneficios de integrar plantas naturales de interior en el diseño de instalaciones de 

atención médica como uno de los principales elementos del diseño biofílico. La 

investigación sostuvo una metodología de revisión del alcance, realizando una lista 

de verificación de elementos de informes preferidos para revisiones sistemáticas y 

metaanálisis. Finalmente se concluye que las plantas en el interior de espacios 

sanitarios proporcionan beneficios de acceso físico y/o visual, relacionados con la 

mejora del confort visual sin luz y la calidad de aire, lo que resulta en una reducción 

del estrés /ansiedad emocional, así como una mejor salud general, bienestar 

subjetivo y rendimiento cognitivo. 

 

Tiriba & Cabicieri (2019), dentro de su estudio mencionó el conjunto de experiencias 

vividas por los niños en la naturaleza y sus repercusiones en su desarrollo 

biopsicosocial, indicando que todo se construye a partir de la naturaleza, siendo el 

ser humano un ser de la naturaleza y, simultáneamente, de la cultura. Este estudio 

demuestra su condición biofílica y discute los dibujos y el habla de niños de las etnias 

Tupinambá de Olivenca y Mura y de niños no indígenas de Nueva York, con el 

objetivo de aproximarlos a su conocimiento ecológico y sus sentimientos en relación 

con el universo natural. En cuanto a su metodología fue de carácter cualitativa y 
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cuantitativa que involucró a diez centros de educación indígena, todos vinculados al 

Ceito. Finalmente, la investigación concluye señalando que, los niños expuestos a 

un entorno natural poseen un mayor sentimiento de pertenencia e identidad, de 

modo en que son más conscientes de los problemas por el que pasa su entorno. 

 

Zanatta et al. (2019), dentro de su investigación indicó los beneficios psicosociales 

derivados de la interacción entre el ser humano y la naturaleza, planteando distintas 

preguntas sobre cómo se ha insertado la teoría de la biofilia en los cuidados 

paliativos. Presentó como objetivo mapear a través de una revisión integradora, la 

concepción histórica y científica del tema, atestando la contemplación de los 

principios de cuidados paliativos en relación con la integración de elementos 

naturales. El estudio presentó una metodología de análisis cuantitativo y cualitativo 

de una profunda revisión bibliográfica dentro de un escenario científico nacional e 

internacional, teniendo como pregunta orientadora la aplicabilidad de elementos 

naturales en pacientes bajo cuidados paliativos. Finalmente, su estudio llego a 

concluir que existe una interrelación intrínseca entre el ser humano y elementos 

naturales, proporcionando beneficios dentro de aspectos psicológicos y espirituales, 

mejorando la calidad de vida de los pacientes. 

 

En cuanto a las investigaciones nacionales elaboradas sobre la arquitectura biofílica 

y la rehabilitación visual, se encontró a los siguientes autores: 

 

Cabanillas (2019) indicó que, en los últimos años, entre la salud y la arquitectura 

cuentan con muy poca integración, a pesar de esto, en raíz del estudio de los 

patrones teóricos de demuestra que la arquitectura biofílica es capaz de ayudar en 

la rehabilitación motriz de las personas, por lo que determinó la conexión entre los 

conceptos de la biofilia y la rehabilitación motriz mediante el uso de la hidroterapia. 

Su estudio fue de diseño descriptivo correlacional de tipo no experimental, además 

empleó como técnica de recolección a la revisión de información, analizó los datos 

mediante fichas documentarias y análisis de casos a la población de la ciudad de 

Llanguat y empleó como muestra a la población del centro Termal. Finalmente, la 

investigación concluyó que, los principios biofílicos dentro de la arquitectura mejoran 

positivamente la rehabilitación motriz de las personas. 
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Carrasco et al. (2023), dentro de su estudio mencionó que los tipos de espacios 

públicos, como parques, alamedas, plazas o calles peatonales, son de vital 

importancia para la mejorar la calidad de vida de los usuarios. Además, esta 

incorporación de vegetación en estos espacios ayuda a mitigar los impactos del 

cambio climático, de modo en que mejora la calidad del aire y crea espacios para 

los residentes en los que predomina la salud. Por otro lado, su investigación tuvo 

como objetivo analizar la contaminación urbano ambiental y el espacio público del 

centro histórico de Piura. Además, se trabajó metodológicamente desde una 

perspectiva descriptiva utilizando una revisión sistemática de artículos científicos. 

Finalmente, se tuvo como conclusión que existen una estrecha relación entre la 

contaminación urbano – ambiental y el espacio público, de modo en que la 

contaminación del aire como la contaminación acústica pueden afectar 

negativamente en la calidad y el disfrute espacios públicos, respaldando la 

necesidad de implementar estrategias que prioricen la calidad ambiental en el 

diseño y mantenimiento de espacios públicos. 

 

Finalmente, se han explorado teorías relacionadas con la arquitectura biofílica y su 

impacto en la salud y el bienestar humano, así como enfoques conceptuales que 

han guiado el diseño de espacios que promueven la conexión con la naturaleza y 

mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. 

 

En cuanto a la teorización de las variables, se tuvo a la arquitectura biofílica con la 

definición de Godoy (2018), quien señaló que es aquel diseño que presenta como 

característica la integración y aprendizaje de la naturaleza con los habitantes, así 

como la participación activa de su cuidado. Del mismo modo, en el diseño de las 

construcciones se plantean distintos elementos naturales la vegetación, luz natural 

y ventilación. 

 

Dentro de esta variable, se presentó como primer indicador a la inserción de la 

naturaleza, en la cual, Estévez (2022) nos mencionó que es la relación que existe 

entre dos factores, la sociedad junto con la naturaleza. Además, la naturaleza no 

puede considerarse como un elemento separado del ser humano, sino como un 

elemento en la cual se debe de estar en constante interacción. 
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Como segundo indicador se estudió la definición de analogías naturales ya que, 

según Grosso (2020) es la integración de elementos naturales de diseño, capaces 

de imitar aquellos propios del entorno natural. Dada que la naturaleza presenta un 

conjunto de leyes, su correcto diseño debe ser capaz de generar espacios dinámicos 

y fluidos, del modo que su implantación proporcione espacios con efectos 

potenciadores en la salud humana. 

 

Finalmente, como tercer indicador, Morella (2018) definió a la percepción del 

espacio como aquella visualización de la persona del entorno circundante, la cual 

va relacionada a distintos modos: la visual, auditiva, olfativa, táctil y cinestésica. 

Además, es indispensable aprender a percibir el ambiente con otros sentidos como 

el olfato o el tacto, a pesar que percibamos la mayoría de información mediante la 

vista. 

 

En cuanto a la teorización de la segunda variable de operacionalización, se 

consideró a la rehabilitación visual en base a la definición mencionado por Oviedo 

et al. (2021) como todas las acciones médicas y terapéuticas para mejorar la vida 

de personas con pérdida de visión, al incrementar su capacidad funcional y aspectos 

más generales como la calidad de vida y el estado psicosocial, buscando reducir el 

impacto negativo de sus deficiencias visual y maximizando la función visual en la 

persona. 

 

Dentro de esta variable, se tuvo en cuenta como primer indicador al conocimiento y 

la representación espacial, quien Meneghetti et al. (2019) nos indica que se 

relaciona con la experiencia que tenemos en el día a día con los entornos en donde 

nos movemos. De modo en que, cuando estamos dentro de un espacio similar, 

activamos esos recuerdos, su organización y las relaciones entre los objetos que lo 

constituyen. 

 

Como segundo indicador se estudió la definición de orientación y movilidad, debido 

a que González et al. (2019) indicó que es la capacidad de una persona para 

moverse en un espacio, tanto abierto, como cerrado; en el que es necesario el 

desarrollo de un programa explícito de instrucción para lograr el desplazamiento 

autónomo de la persona con deficiencia visual. 
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Finalmente, como tercera variable, de la misma manera González et al. (2019) 

definió al impacto en la vida cotidiana a la serie de beneficios que brinda un proceso 

de rehabilitación visual dentro de las actividades diarias del paciente, siendo 

capaces de promover el desarrollo de su autonomía. 
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II. METODOLOGÍA 
 

Tipo, enfoque y diseño de investigación: para el desarrollo del estudio se tomó en 

cuenta el tipo de investigación aplicada, debido a que los resultados permiten 

optimizar el diseño de espacios en donde se realizan rehabilitaciones de personas 

con discapacidad visual cubriendo con las necesidades sanitarias y psicológicas del 

paciente. Esto se fundamentó con lo indicado por el Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2018), quién señaló que este tipo 

de investigación está orientada a determinar, a través del conocimiento científico, los 

medios para albergar una necesidad específica. Asimismo, Esteban (2018) señaló 

que estas investigaciones están enfocadas en mejorar, perfeccionar y optimizar el 

funcionamiento de los sistemas, procedimientos, normas y reglas tecnológicas 

vigentes, considerando los avances de la ciencia y la tecnología. 

 

Además, se realizó considerando un enfoque mixto, debido a que se planteó recopilar, 

analizar e integrar la información recopilada a través de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, que me brindó resultados tanto cuantitativos como cualitativos. 

Por un lado, se planteó usar como técnica de recolección de datos, un cuestionario a 

las personas inscritas en los centros de rehabilitación seleccionados previamente, el 

cual me dio resultados cuantitativos que me referenció sobre su percepción ante los 

espacios en los que ellos realizaron su rehabilitación. Complementando con ello, se 

propuso realizar como técnica, la observación, distintas entrevistas y análisis 

documental, con los cuales obtuve datos cualitativos sobre el déficit del diseño en 

espacios hospitalarios, y así, mejorar la comprensión de esta problemática. Al 

considerar ambos enfoques, me permitió lograr una perspectiva más amplia y 

profunda sobre la problemática anteriormente mencionada y compensar las 

debilidades inherentes del uso de cada enfoque por separado. Relacionado con ello, 

Otero (2018), conceptualizó al enfoque mixto como una consecuencia de la necesidad 

de afrontar la complejidad de los problemas de investigación planteados utilizando 

técnicas de los enfoques cuantitativos y cualitativos, obteniendo las fortalezas de 

ambos tipos de indagación y tratando de minimizar sus debilidades potenciales de 

cada enfoque por separado. Además, indicó que este método representa un proceso 

sistemático, empírico y crítico de la investigación, en donde la visión objetiva de la 
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investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la investigación cualitativa pueden 

fusionarse para una respuesta más profunda a problemas humanos. 

 

Del mismo modo, se optó por un diseño exploratorio secuencial, ya que, como primera 

instancia se consideró realizar el análisis de datos cuantitativos en base al 

cuestionario como técnica de recolección aplicadas a pacientes inscritos en centros 

de rehabilitación seleccionados. Posteriormente, esto se complementó con la 

recopilación y el análisis de datos cualitativos aplicando fichas de observación, guías 

de análisis y entrevistas aplicadas a profesionales especializados en diversas áreas. 

A causa de este diseño se dio prioridad al análisis de datos cualitativos ya que me 

permitió obtener conclusiones más certeras y profundas en base a la percepción 

profesional sobre la problemática previamente indicada. En consonancia con esto, 

Ortega & Heras (2021) señalaron que este diseño se dedica a combinar la 

recopilación, codificación uniforme, categorización y análisis tanto descriptivo como 

interpretativo de datos cualitativos manifiestos con datos cuantitativos derivados de 

los primeros. También mencionaron que este enfoque se basa en la clásica definición 

del análisis de contenido, añadiendo a los principios de objetividad, sistematicidad y 

cuantificación de contenidos manifiestos la inferencia de los datos obtenidos al 

contexto de referencia. 

 

Para el diseño del estudio se optó por uno no experimental, ya que se desarrolló en 

base a la observación de los hechos tal y cual como suceden dentro del propio 

espacio, sin influir en la percepción que tienen los pacientes ante du rehabilitación ni 

en la opinión de los profesionales a entrevistar, generando resultados más reales y 

transparentes ante la problemática abordada. Esto está indicado por Arias (2021)       al 

referirse como el diseño en la que no hay estímulos ni condiciones experimentales 

que sometan a las variables de estudio, de modo que los sujetos de estudio son 

evaluados en un contexto natural sin alteración alguna. 

 

En relación con la temporalidad, se consideró uno de tipo transversal, debido a que 

se toma en cuenta a la primera variable como una forma de diseñar espacios, siempre 

definido en relación a su contexto y un tiempo determinado. Además, la recolección 

de datos en esta investigación se ha realizado dentro del año 2024, tiempo en el cual 

la escasez y la falta de acceso a espacios de rehabilitación visual está muy presente 
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en la ciudad de Piura, datos que pueden variar dentro de un futuro no muy lejano. 

Relacionado con lo anterior, Cvetkovic et al. (2021) indico que el estudio transversal 

es la evaluación de un momento específico y determinado de tiempo, en 

contraposición a los estudios longitudinales que involucran el seguimiento en el 

tiempo. Además, estos estudios son útiles para la determinación de la prevalencia de 

una condición, pudiendo evaluar la asociación entre dos o más variables. 

 

Finalmente, en cuanto a la profundidad en la que se abordó la problemática, se 

consideró que la investigación sea de alcance descriptivo, debido a que se estarían 

describiendo las características y lineamientos específicos de la arquitectura biofílica 

aplicados en espacios de rehabilitación para personas con discapacidad visual, 

considerándolo como necesario para el desarrollo beneficioso y progresivo de la salud 

del paciente. De acuerdo con esto, Hernández & Mendóza (2018), señaló que, la 

función principal de este estudio es especificar las propiedades de cualquier 

fenómeno; en la que se observa, se describe y se fundamenta diversos aspectos de 

la problemática a abordar, sin necesidad de intervenir en la manipulación de las 

variables o establecer relaciones causales en la investigación. Además, según Arias 

(2021), en la mayoría de estos estudios, este sólo lleva una variable, sin embargo, se 

pueden plantear dos variables sin ser correlacional. 

 

Variables: la investigación tomó en cuenta dos variables: “Arquitectura Biofílica” 

considerada como la primera variable y “Rehabilitación Visual” considerada como la 

segunda variable. 

 

• Primera Variable - Arquitectura Biofílica: de acuerdo con Gili (2020), la 

arquitectura biofílica es el diseño de espacios que buscan la reconexión de la 

naturaleza con el ser humano, aplicando conceptos como la inserción de la 

naturaleza, la percepción del espacio, y las analogías naturales, con el objetivo de 

crear ambientes mucho más sostenibles y saludables para sus ocupantes. Para 

medir y operacionalizar la variable de arquitectura biofílica, dimensiones e 

indicadores, se aplicó un cuestionario a las personas con discapacidad visual 

inscritas en el CERPS y se realizó una entrevista a especialistas sobre el tema, 

considerando a profesionales del área de arquitectura. 

Este instrumento se conformó a base de, la primera dimensión que es la inserción 

de la naturaleza, dividida en indicadores como, vegetación, iluminación natural, 
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ventilación natural y presencia de agua; la segunda dimensión denominada como 

analogías naturales se dividió en indicadores como, materiales de la naturaleza, 

patrones biométricos y complejidad / orden; y finalmente como tercera dimensión 

se consideró a la percepción del espacio, dividida en indicadores como, panorama, 

refugio / misterio y riesgo / peligro. 

Como escala de medición se consideró una escala ordinal - tipo Likert, que midió 

el grado en que el encuestado está de acuerdo o en desacuerdo con cada 

pregunta, en base a las alternativas como, totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 

 

• Segunda Variable - Rehabilitación Visual: de acuerdo Oviedo et al. (2021), la 

rehabilitación visual es un conjunto de intervenciones diseñadas para mejorar la 

vida de las personas con pérdida de visión, destacando indicadores como, el 

conocimiento / representación espacial, la orientación / movilidad y el impacto en 

la vida cotidiana para reducir el efecto negativo de las deficiencias visuales y busca 

maximizar la función visual en la persona. Para medir y operacionalizar la variable 

de rehabilitación visual, dimensiones e indicadores, se aplicó un cuestionario a las 

personas con discapacidad visual inscritas en el CERPS y se realizó una 

entrevista a especialista en el tema, considerando a profesionales del área de 

arquitectura. 

Este instrumento se conformó a base de: la primera dimensión que es el 

conocimiento y la representación espacial, dividido en indicadores como, relación 

con el espacio, información localizacional e información atributiva; la segunda 

dimensión denominada como orientación y movilidad, se dividió en indicadores 

como, la rotación mental, el desarrollo de otros estímulos sensoriales y el 

aprendizaje de rutas y espacios; y finalmente como tercera dimensión se 

consideró el impacto en la vida cotidiana, dividida en indicadores como, 

participación en actividades sociales, desempeño laboral o educativo y el 

desarrollo de la autonomía. 

Como escala de medición se consideró una escala ordinal - tipo Likert, que midió 

el grado en que el encuestado está de acuerdo o en desacuerdo con cada 

pregunta, en base a las alternativas como: totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
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Población y muestra:  según Robles (2019), es el grupo de elementos, individuos o 

eventos con características similares, las cuales van a ser estudiados dentro de una 

investigación. Es por esta razón que, se seleccionó como población, al conjunto de 

personas con discapacidad visual inscritas al programa de rehabilitación visual 

brindado por el CERPS durante el mes de junio del año 2024. Para sacar esta 

información se tomó en cuenta la información brindada por la directora a cargo de la 

ejecución de estos programas.  

• Criterios de inclusión: personas que cuenten con alguna discapacidad visual que 

se encuentren inscritos en el programa de rehabilitación visual brindado en el 

CERPS. Además, también se ha incluido a profesionales especialista en 

arquitectura. 

• Criterios de exclusión: personas con discapacidad visual que no se encuentran 

inscritos dentro del programa de rehabilitación visual brindado en el CERPS o 

personas que asistan al CERPS, pero no cuenten con discapacidad visual. 

Además, se ha excluido a profesionales especialistas en otras áreas. 

 

En cuanto a la muestra de la población para el estudio, está compuesta por un total 

de 25 participantes, debido a que el programa de rehabilitación visual consta de dos 

grupos, de modo que el primero incluya a 13 participantes y el segundo incluye a 12 

participantes, Además, se tomó en cuenta el aplicar entrevistas a tres profesionales 

dentro del campo de la arquitectura. De modo en que, su perspectiva profesional llena 

de conocimientos especializados enriquece de manera contundente el estudio. 

 

Asimismo, en la presente investigación, se empleó el muestreo no probabilístico, 

específicamente de tipo por conveniencia. En primer lugar, se ha creído conveniente 

aplicar un muestreo no probabilístico, debido a que Del Carmen (2019), nos indica 

que es una técnica en la cual se selecciona muestras basadas en base a un juicio 

subjetivo. 

Por otro lado, se aplicó un muestreo de tipo por conveniencia debido a que, según 

Westreicher (2022), consiste en seleccionar para la muestra a individuos elegidos por 

el propio investigador, de modo en que cada participante tiene la opción de participar. 

Esto permite que la recolección de datos sea mucho más económica e implique 

menos esfuerzo. 
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Figura N° 1 

Esquema de Muestra por Conveniencia. 

 

Fuente: Universo Fórmulas 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Dentro de esta investigación 

fueron empleadas como técnicas, la revisión documental, la entrevista y la encuesta. 

Estas técnicas fueron manejadas en relación con los objetivos planteados. 

 

En primer lugar, se planteo el usar la revisión documental para identificar la necesidad 

de implementar un programa de rehabilitación para personas con discapacidad visual 

dentro del CERPS. Para realizar esto se planteo como instrumento una guía de 

análisis cartográfico en base a los radios de influencia de la ciudad de Piura. 

Posteriormente, se planteó el usar la revisión documental para analizar referentes 

arquitectónicos que apliquen lineamientos del diseño biofílico relevantes en entornos 

de salud y rehabilitación. Para realizar esto se planteó como instrumento cuatro guías 

de análisis cartográfico realizadas en base a los lineamientos de la arquitectura 

biofílica. 
 

Por otro lado, se consideró el usar la encuesta como técnica para evaluar la 

percepción de las personas con discapacidad visual inscritas en el CERPS, respecto 

a un entorno diseñado biofílicamente. En la cual, se planteó el uso de un cuestionario 

en base a los lineamientos de la arquitectura biofílica y espacios de rehabilitación 

visual. 

 

Finalmente se decidió emplear una entrevista para determinar la viabilidad de la 

aplicación de lineamientos del diseño biofílico en espacios de rehabilitación para 

personas con discapacidad visual ante el contexto local de la ciudad de Piura. Para 

realizar esto se tomo en cuenta una entrevista con preguntas abiertas orientada a la 

viabilidad de estos lineamientos. 
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Método de Análisis de datos: El levantamiento de datos de la investigación: 

“Lineamientos de la arquitectura biofílica para el diseño de espacios de rehabilitación 

de personas con discapacidad visual, CERPS – Piura – 2024”, se emplearon distintas 

técnicas de recolección de datos. Este enfoque permitió verificar la información 

obtenida a partir de diversas fuentes y métodos, asegurando la fiabilidad y coherencia 

de los datos recolectados. Al emplear distintos instrumentos de recolección de datos, 

como entrevistas y cuestionarios, se pudieron identificar términos y criterios comunes 

que son relevantes para el tema de investigación. 
 

Esto contribuyó a una comprensión más completa y precisa del fenómeno estudiado. 

El uso de Microsoft Excel 2018 fue fundamental para la organización y análisis de los 

datos recopilados. Este programa facilitó la gestión de grandes volúmenes de 

información, permitiendo el ordenamiento, filtrado y análisis estadístico de los datos 

obtenidos a través de las entrevistas y cuestionarios. La capacidad de Excel para 

generar gráficos y tablas ayudó a visualizar los resultados de manera clara y efectiva, 

proporcionando una base sólida para el análisis posterior.  
 

Finalmente, para la redacción e interpretación de los resultados, se empleó Microsoft 

Word 2018 como una valiosa herramienta. Este software ofrece una amplia gama de 

funcionalidades que facilitan la creación de documentos bien estructurados y 

profesionalmente presentados. Entre sus características destacan las opciones de 

formato, revisión de texto y referencias, que permitieron elaborar un informe 

coherente y fácil de seguir. La capacidad de Word para integrar gráficos y tablas de 

Excel también mejoró la presentación de los datos, asegurando que los resultados 

fueran comunicados de manera efectiva y visualmente atractiva. 

 

Aspectos Éticos: Toda la información anexada en el estudio presente, siguió con la 

consideración de las normas vigentes. Del mismo modo, se desarrolló utilizando como 

referencia a las normas brindadas por la Asociación Americana de Psicología (APA). 

El estudio ha sido desarrollado en base al respeto de los derechos del autor, con 

títulos y subtítulos, temas generales, antecedentes, marco teórico y todas las técnicas 

en instrumentos de recolección empleadas para desarrollar el proyecto. 

 

A lo largo de toda la investigación se puso en práctica los principios de ética 

profesional. Del mismo se destacó el compromiso del autor con respetar la identidad 

de los autores anexados, del modo en que se pueda manejar convenientemente en 
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confiabilidad con los datos obtenidos de las unidades de análisis, de manera en que 

no afecte ni vulnere los derechos de los participantes. El propósito del estudio, es el 

uso de datos obtenidos, de manera en que se van anexando información adicional en 

transcurso de la presente investigación. 
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III. RESULTADOS 
 

Una vez realizado el proceso de datos que se recogieron aplicando diversos 

instrumentos, y a su vez, el análisis de estos; se muestra a continuación los resultados 

que se obtuvo en base a la información recopilada, considerando los objetivos e 

hipótesis propuestos. El objetivo principal de la investigación es proponer 

lineamientos de la arquitectura biofílica en el diseño de espacios de rehabilitación para 

personas con discapacidad visual dentro del CERPS. Esta investigación aborda al 

centro CERPS, una institución que brinda atención preferente al adulto mayor y a la 

persona con discapacidad, el mismo que actualmente se encuentra desarrollando una 

prueba piloto de un programa de rehabilitación visual. 

Para realizar la explicación de los resultados de una manera más detallada se ha 

dividido en 03 fases. 

 

FASE 01: Determinación de la necesidad de implementar un proceso de 

rehabilitación para personas con discapacidad visual dentro del CERPS. 

 
Figura N° 2 

Análisis Cartográfico de Equipamientos de Rehabilitación en Piura 
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Como se observa en la Figura N° 2, se ha realizado un análisis cartográfico sobre los 

equipamientos que brindan servicios de rehabilitación dentro de la ciudad de Piura, 

en esta, se ha podido ubicar 8 establecimientos cada una señalada con su respectiva 

numeración. Por otro lado, también se ha insertado el radio de influencia según 

corresponda a su tipología del equipamiento de salud. Para seleccionar el radio de 

influencia correspondido se ha tomado en cuenta lo indicado por el Sistema Nacional 

de Estándares De Urbanismo (2011) (Ver Tabla N° 01), dentro de esta tabla se indica 

la tipología del establecimiento de salud, acompañado de su radio de influencia 

dividido en zonas urbanas y zonas rurales. Además, brindan otros datos como la 

población que abastece, área y el terreno mínimo. 

Tabla N° 1 

Normatividad Peruana – Equipamiento de Salud 

NORMATIVIDAD PERUANA: EQUIPAMIENTO DE SALUD – INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD 

1.Primer Nivel de Atención 

Tipo 

Población Radio Influencia Área Terreno Mínimo 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Puesto de Salud 

2 000 –   

3 000 

Menos 

de 1 500 
10 min. 30 min. 92.17 164.70 350 m2 800 m2 

Puesto de Salud 

con Médico 

2 000 –   

3 000 

1 500 a 3 

000 
10 min. 

30 min, -           

2 horas 
    

Centro de Salud 

sin Internamiento 
10 000 

–        

60 000 

10 000 –       

30 000 
20 min. 2 horas 

529.00 589.00 
1 200 

m2. 2 000 

m2. 
Centro de Salud 

con Internamiento 
727.00 787.00 

1 500 

m2. 

Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (2011). 

En base a la Tabla N°1, se ha ido ubicando los ocho establecimientos de rehabilitación 

según su tipología, de modo en que se obtuvo la siguiente enumeración en relación 

con su tipología de equipamiento de salud y su radio de influencia. 
 

Tabla N° 2 

Radio de Influencia según Tipología de Establecimiento de Salud 

Nombre del Establecimiento Tipología del E. de Salud 
Radio de 

Influencia 

1. “Rehabilitec” 

Puesto de Salud con 

Médico 
10 min. 

2. “Vital” - Centro Integral de Terapia Física 

Puesto de Salud con 

Médico 
10 min. 
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3. Clínica San Juan de Dios. 

Centro de Salud con 

Internamiento 
20 min. 

4. Centro de Rehabilitación Profesional y Social 

(CERPS) 

Centro de Salud sin 

Internamiento 
20 min. 

5. “Fisiomed” 

Puesto de Salud con 

Médico 
10 min. 

6. “Fisiofyt” – Centro de Rehabilitación Integral 

Puesto de Salud con 

Médico 
10 min. 

7. “Fisioemaous” – Centro de Terapia Física y 

Rehabilitación. 

Puesto de Salud con 

Médico 
10 min. 

8. “Felicidad” – Centro de Terapia Física y 

Rehabilitación. 

Puesto de Salud con 

Médico 
10 min. 

 

Una vez, identificado la ubicación de cada establecimiento de salud, dentro de la 

Figura N° 2, se ha ido plasmando el radio de influencia según la tipología de 

equipamiento dentro de cada punto a analizar, llegando a identificar que la mayoría 

de equipamientos de salud se sitúan dentro del área central de la ciudad de Piura y 

muy pocos se encuentran en distritos apartados del área central, como lo son los 

distritos de 26 de Octubre, Castilla, o incluso otros más alejados como Catacaos o La 

Arena. Es por esta razón que se interpreta que el número de establecimientos de 

salud que brindan servicios de rehabilitación a personas con discapacidad no 

abastece a la necesidad de la necesidad de la población dentro de la ciudad de Piura. 

 

Figura N° 3 

Servicios de Rehabilitación Brindados en Establecimientos de Salud 
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Por otro lado, dentro de la Figura N° 3, se muestra un análisis sobre los servicios de 

rehabilitación que brindan en cada establecimiento de salud mencionados 

previamente. En esta figura se infiere que, de los 8 establecimientos de rehabilitación 

analizados, los 8 brindan servicios de rehabilitación física, cada uno en mayor o menor 

medida. Sin embargo, sólo dos establecimientos se incursionan por otro tipo de 

rehabilitación, siendo la más resaltante el CERPS, capaz de brindar servicios de 

rehabilitación física, psicológica, profesional, social y pequeños talleres de 

rehabilitación visual. A este le sigue la Clínica San Juan de Dios que, además de 

especializarse en brindar servicios de rehabilitación psicológica, brinda servicios de 

rehabilitación física y social. A raíz de estos datos, se puede deducir que, la mayoría 

de equipamientos de salud sólo se centran en brindar servicios de rehabilitación física, 

mas no en brindar otro tipo de rehabilitación.  
 

Figura N° 4 

Incidencia de Aplicación de Servicios de Rehabilitación 

 
 

Además, dentro de la Figura N° 4, se indica la incidencia de los servicios de 

rehabilitación brindado en cada establecimiento de salud. En esta se muestra que, de 

los ocho establecimientos, el servicio de rehabilitación más brindado en la ciudad de 

Piura es la rehabilitación física, con un 100%. Por otro lado, los servicios de 

rehabilitación psicológica y social son brindados en el 25% de los establecimientos 

analizados. Mientras que, los servicios de rehabilitación profesional y visual sólo son 

brindados en un 13%. 
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Figura N° 5 

Aplicación de Servicios de Rehabilitación Visual 

 

Asimismo, si en cuanto a brindar servicios de rehabilitación a personas con 

discapacidad visual se refiere, de los ocho establecimientos de salud tomados en 

cuenta, sólo se ha podido identificar que uno es capaz de brindar este servicio, con 

un 13%, siendo el CERPS, al recién estar implementando una prueba piloto para 

aplicar distintos talleres (Ver Figura N° 5). En base al análisis de estos datos se 

fundamenta la necesidad de contar con más centros donde brinden servicios de 

rehabilitación visual en la ciudad de Piura, de modo en que se logra un servicio más 

accesible para este grupo de personas. 

 

Figura N° 6 

Accesibilidad Económica a Servicios de Rehabilitación Visual 
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Por otro lado, dentro de la Figura N° 6, se puede observar un análisis sobre la 

accesibilidad a los servicios de rehabilitación visual. Esta figura indica que, de los 

ocho establecimientos analizados, siete son entidades de carácter privado, mientras 

que sólo hay uno centro que es de carácter público. Sin embargo, para poder acceder 

a los servicios que brinda el CERPS, es indispensable estar afiliado al seguro de 

EsSalud, requisito que la mayoría de personas con discapacidad visual no pueden 

contar, al no tener un trabajo estable que les pueda brindar este seguro. Es por esta 

razón que resulta demandante la existencia de centros de rehabilitación de carácter 

público, de modo en que se genere un servicio de salud mucho más accesible. 

 

FASE 02: Análisis de referentes arquitectónicos que apliquen lineamientos del 

diseño biofílico relevantes en entornos de salud y rehabilitación visual. 

 

Dentro de esta etapa, se presenta dos casos que son considerados como referentes 

arquitectónicos en la que existen una aplicación de lineamientos de la arquitectura 

biofílica planteadas como variable de investigación, en relación con entornos de salud 

y en algunos casos, con entornos de rehabilitación. Estos casos han sido estudiando 

en base a guías de análisis, en las que se detallan distintos datos sobre el análisis 

urbano y la aplicación de los principios del diseño biofílico.  

 

A continuación, se presentan los datos extraídos de la Guía de Análisis II en la que 

se detalla el punto de “Análisis Urbano” dentro de cada caso respectivamente. 

 

Tabla N° 3 

G.A. – II: Análisis Urbano – Datos Generales 

Guía de Análisis II: Análisis Urbano – Datos Generales 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe 

  

Khoo Teck Puat Hospital (KTPH). 
 

RMJM – Arquitectos. 

 
2010 
 
 

105 000 m2. 
 
El proyecto establece como 

punto de referencia el concepto 

de “hospital en un jardín y un 

jardín en un hospital”, dentro del 

diseño de sus espacios de 

atención médica. 

Fundación Hospital Santa Fe – 
Bogotá. 
 

El Equipo de Mazzanti. 
 
2016 
 
 

32 000 m2. 
 
El diseño del proyecto implicó un 

reto ya que se planteó como 

conexión a nivel urbano, teniendo 

que integrarse con la naturaleza 

como recuperación. 

Datos Generales 

Establecimiento: 

 

Proyectista: 
 

Año de 

Construcción: 

 

Área del Terreno: 

 

 

 

Resumen del 

Proyecto: 

Establecimiento: 

 

Proyectista: 
 

Año de 

Construcción: 

 

Área del Terreno: 

 

 

 

Resumen del 

Proyecto: 

Datos Generales 
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Dentro de la Tabla N° 3, se puede observar los datos generales de cada caso 

respectivamente. En primer lugar, se detalla el nombre del equipamiento, el 

proyectista a cargo de su diseño y el año de construcción. Además, se brindan los 

detalles del área del terreno, en la que se toma en cuenta el caso N° 01 que posee 

un área de 105 000 m2, mientras que el caso N° 02 posee 32 000 m2. Desde estos 

datos es posible interpretar que no es necesario que el área del terreno sea muy 

extensa para poder aplicar los principios del diseño biofílico dentro de una edificación. 

En cuanto al siguiente punto que habla sobre el resumen del proyecto, ambos casos 

tienen la intención de crear un diseño que integren elementos de la naturaleza y el 

utilizar esos espacios como una fuente de recuperación. Asimismo, se analizó la 

tipología de cada edificación junto con su aforo, datos en la que se nota una gran 

diferencia al mostrar que el caso N° 01 es un hospital de primer nivel de atención la 

cual brinda atención a más de 550 000 personas, mientras que el caso N° 02 es un 

hospital especializado con un aforo de 300 personas en modalidad pleno. Finalmente, 

en cuanto a los servicios que brinda, se interpreta que ambos casos brindan servicios 

de medicina general, soporte clínico, promocionando la vida saludable, convivencia 

social y salud mental; con la única diferencia de que el caso N° 01 sí brinda servicios 

de rehabilitación. 

 

 

 

 

 

Referencia Fotográfica 

Tipología: 
 

Aforo: 

Tipología: 
 

Aforo: 

Brinda servicios de 

medicina general y 

soporte clínico. 
 

Brinda servicios de 

rehabilitación. 

Atención a más de 550 000 personas. 

Hospital de Primer Nivel de Atención. 

Referencia Fotográfica 

Vida saludable y 

condiciones crónicas. 

Hospital Especializado 

300 personas en modalidad plena. 

Salud mental y 

convivencia social. 
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Tabla N° 4 

G.A. – II: Análisis Urbano – Ubicación – Equipamiento Urbano Circundante 

Guía de Análisis II: Análisis Urbano – Ubicación – Equipamiento Urbano Circundante 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe 

 
 

Además, dentro de la Tabla N° 4, se muestra la ubicación de cada edificación 

acompañado de su equipamiento urbano circundante. Mientras que el caso N° 01 se 

encuentra en Singapur, el caso N° 02 se encuentra en Colombia; sin embargo, ambos 

casos poseen la particularidad de que se ubican dentro de la zona central de cada 

ciudad. En cuanto al siguiente punto que detalla el equipamiento urbano circundante, 

ambas edificaciones están rodeadas muchos equipamientos de salud, como centros 

médicos, veterinarias, etc., acompañadas de equipamientos de recreación pública 

como parques o lagos. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Ubicación del Khoo Teck Puat Hospital 

Ubicación 

El hospital se encuentra en 

la república de Singapur. 

Mapa de Ubicación del Hospital Santa Fe 

Dentro de la ciudad 

moderna de Yishun. 

Ubicación 

El hospital se 

encuentra en 

Colombia. 

Dentro de la 

zona central 

de Bogotá. 

Equipamiento Urbano Circundante 

Equipamiento Urbano Circundante 

Lago de Yishun Safra Yishun Club Villa Francis Home 

Geriatric Edu. Génesis Veterinary Tsu Chi Humanistic 

Santa Ana Centro C. Méd. de la Sabana Parque de Usaquen 

Edificio Cosmos Edificio Cusezar Hac. St. Barbara 

Medidas 

A = 105 000 m2. 

P = 768 m.  

Medidas 

A = 32 000 m2. 

P = 705 m.  
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Tabla N° 5 

G.A. – II: Análisis Urbano – Morfología del Terreno – Emplazamiento 

Guía de Análisis II: Análisis Urbano – Morfología del Terreno - Emplazamiento 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe 

  
 

Del mismo modo, se analizó la morfología del terreno junto con el emplazamiento de 

cada caso, datos mostrados dentro de la Tabla N° 05. En cuanto a morfología del 

terreno, en ambos casos se tiene un terreno de forma irregular alargada. Cabe 

mencionar que la morfología del caso N° 01 es más compleja. Asimismo, en el 

emplazamiento de los proyectos, en ambos se ha tratado de adaptarse a la morfología 

irregular alargada de cada terreno, emplazándose por el eje longitudinal de cada 

terreno. Sin embargo, cada caso aplica un criterio distinto para orientar las 

edificaciones. Mientras que en el caso N°01 se van orientando los bloques de edificios 

en el área excéntrica del terreno, generando un gran patio con áreas verdes en el 

centro de los tres bloques; el caso N° 02 orientó lo bloques de edificio verticalmente, 

rotando cada bloque a un ángulo de 45° respecto al eje longitudinal del terreno, de 

modo en que se generó una serie de espacios verdes a lo largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfología del Terreno 

Medidas del 

terreno 

El terreno posee 

una forma irregular. 
 

 

Posee 7 lados. 

No posee ángulos 

rectos debido a su 

forma.  

Análisis Análisis 

Morfología del Terreno 

Medidas del 

terreno 

La orientación de 

los edificios se 

adapta a la 

morfología del 

terreno. 

Está conformada 

por tres bloques.  

Emplazamiento 

Genera un enorme 

patio hundido en el 

centro  

Espacios 

verdes 

El terreno posee una 

forma irregular 

rectangular. 

 

Posee 5 lados. 

No posee ángulos 

rectos. 

Se orienta los ejes 

longitudinales de 

cada volumen a 

45° del eje 

longitudinal del 

terreno. 
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Tabla N° 6 

G.A. – II: Análisis Urbano – Accesibilidad Vehicular – Secciones 

Guía de Análisis II: Análisis Urbano – Accesibilidad Vehicular – Secciones. 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe 

  

  
 

Finalmente, dentro de la Tabla N° 6, se detalla el análisis de la accesibilidad 

acompañado de sus secciones. Dentro de este cuadro se puede que las vías 

circundantes al terreno de ambos acasos, son vías arteriales, colectoras y locales. 

Por un lado, el caso N°01 posee una vía arterial junto con tres vías colectoras, 

mientras que el caso N°02 posee una vía arterial con tres vías locales. Es necesario 

recalcar que ambos casos poseen una parte destinada para vías de transporte 

público, acompañado de una serie de paraderos de buses, siendo el caso N° 01 la 

más resaltante con siete puestos de paraderos de buses. También se han analizado 

las medidas de cada vía respectivamente. En el primer caso posee vías que van 

desde los 26.40 m. hasta los 52 m. de ancho, mientras que el segundo caso posee 

vías des los 23.80 m. hasta los 40.00 m. de ancho. A raíz de estos datos se puede 

deducir que las vías de ambas edificaciones son amplias, proporcionando una mayor 

fluidez vehicular, tanto público como privado. 

 

Asimismo, se ha ido analizando los espacios de cada caso según los lineamientos de 

la arquitectura biofílica, de modo en que se ha seleccionado los dos espacios más 

resaltantes. De este modo, para un óptimo análisis se ha dividido según las 

dimensiones de la arquitectura biofílica. 

Accesibilidad Vehicular  

Secciones 

Accesibilidad Vehicular  

Secciones 

Leyenda Leyenda 

Vía Arterial (Avenida) 

Vía Colectora. 

V. de Transporte 

Público. 

Paradero de Buses. 

Análisis de Accesibilidad Vehicular 

Tipología de Vías 

Yishun Ave. 2. 

Yishun Central. 

Yishun Central 2. 

Yishun Central 1. 

Nombre de Vías 

Calle 119. 

Puente Av. Calle 16. 

Carrera 7. 

Av. Carrera 9. 

Nombre de Vías 

Vía Arterial (Avenida) 

Vía Local. 

V. de Transporte 

Público. 

Paradero de Buses. 

Tipología de Vías 
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Dimensión 01: Inserción de la Naturaleza. 

 

A continuación, se presentan los datos extraídos de la Guía de Análisis III en la que 

se detalla los indicadores de esta dimensión que son, “Iluminación Natural”, 

“Ventilación Natural”, “Vegetación” y “Presencia de Agua”, en dos espacios de cada 

caso respectivamente. 

 

Tabla N° 7 

G.A. – III: Inserción de la Naturaleza – Iluminación Natural 

Guía de Análisis III: Inserción de la Naturaleza – Iluminación Natural 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 
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Iluminación 
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Iluminación 

Artificial 

  Existencia                   Sistemas de Iluminación 

  Sí           No           Directa          Indirecta          Difusa 

 

 
 

   Existencia                    Sistemas de Iluminación 
 

  Sí          No           Directa           Indirecta         Difusa 

Espacio semi – abierto 

en la que se prioriza la 

iluminación natural.               

Uso de iluminación 

artificial cálida               

Relación con 

copas de árboles               

Espacio semi – abierto 

en la que se prioriza la 

iluminación natural.               

Muro celosía de 

ladrillo               

Gran tragaluz en 

la parte superior               
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En base al análisis realizado en la tabla anterior, se ha ido plasmando los datos el 

índice de aplicación de estos lineamientos en la siguiente figura. 

 

Figura N° 7 

Índice de Aplicación de Iluminación Natural en Espacios 

 

Dentro de la Figura N° 7, se muestra el índice de aplicación de iluminación dentro de 

los espacios de casos estudiados. En esta figura se nota la predominancia de 

iluminación natural en comparación de iluminación artificial, de modo en que en los 

cuatro espacios ha obtenido un puntaje mayor a 8. Además, en cuento al tipo de 

iluminación, la iluminación directa es la más aplicada en tres de los cuatro espacios, 

con un puntaje mayor a 6, siendo el espacio N° 03, la única que emplea la iluminación 

difusa con el puntaje de 8. Finalmente, en cuanto a tonalidad se refiere, la más 

empleada es la tonalidad cálida encontrada en tres de los cuatro espacios con puntaje 

mayor de 6, sin embargo, también se emplea la tonalidad media en dos de los cuatro 

espacios con puntaje de menor a 5. 
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Tabla N° 8 

G.A. – III: Inserción de la Naturaleza – Ventilación Natural 

Guía de Análisis III: Inserción de la Naturaleza – Ventilación Natural 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 

 

 

Tipología 
 

 

Ventilación 

Natural 

 
Tipología 

 
 

Ventilación 

Artificial 
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Ventilación 

Natural 
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Ventilación 

Artificial 

El ser un espacio 

semi-abierto 

garantiza la 

circulación cruzada 

de vientos. 

Uso de aberturas 

para conducir el aire 

El ser un espacio 

semi-abierto 

garantiza la 

circulación cruzada 

de vientos. 

Uso de aberturas 

para conducir el aire 

Aplicación de 

ventilación cruzada. 
 

La ventilación 

ingresa por: 

Aplicación de 

ventilación cruzada. 
 

La ventilación ingresa 

a través del patio 

central 
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En base al análisis realizado en la tabla anterior, se ha ido plasmando los datos del 

índice de aplicación de estos lineamientos en la siguiente figura. 

 

Figura N° 8 

Índice de Aplicación de Ventilación Natural en Espacios 

 

Dentro de la Figura N° 8, se muestra el índice de aplicación de ventilación dentro de 

los cuatro espacios. En cuanto a la tipología de ventilación, se nota la diferencia entre 

la aplicación de ventilación natural, aplicado en los cuatro espacios con un puntaje 

promedio de 8, en comparación con la ventilación artificial, la cual sólo se aplica en 

dos de los cuatro espacios con un puntaje de 4 en cada espacio. Por otro lado, 

también se nota en todos los espacios se aplica la ventilación de presión positiva con 

un puntaje promedio de 6 y la aplicación de la ventilación cruzada aplicada dentro de 

los cuatro espacios con un puntaje promedio de 7. 
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Tabla N° 9 

G.A. – III: Inserción de la Naturaleza – Vegetación 

Guía de Análisis III: Inserción de la Naturaleza – Vegetación 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 

 

 

      I. de Árboles o Arbustos                            I. de P. Aromáticas             

Análisis del Indicador Identificación de Tipologías de Plantas  

V
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      I. de Árboles o Arbustos                            I. de P. Aromáticas             
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Uso de plantas autóctonas de Singapur. Su diseño incluye plantas aromáticas como: 

Existe relación directa 

con la naturaleza. 

Existe relación directa 

con la naturaleza. 

A través del juego de 

niveles genera 

experiencias. 

Uso de plantas autóctonas de Singapur. Su diseño incluye plantas aromáticas como: 

Uso de plantas autóctonas de Singapur. Su diseño incluye plantas aromáticas como: 

Uso de plantas autóctonas de Singapur. Su diseño incluye plantas aromáticas como: 

El diseño con 

vegetación se 

desplaza por el 

espacio. 

Toda la vegetación 

del espacio se 

ubica en la zona 

central del patio. 
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En base al análisis realizado en la tabla anterior, se ha ido plasmando los datos del 

índice de aplicación de estos lineamientos en la siguiente figura. 

 
Figura N° 9 

Índice de Aplicación de Vegetación en Espacios 

 

Dentro de la Figura N° 9, se muestra el índice de aplicación de vegetación dentro de 

los cuatro espacios. En primer lugar, tenemos a la presencia de árboles o arbustos, 

en las que se ha podido notar una predominancia de este lineamiento, puesto en lo 

cuatro espacios se aplica con promedio de 8 puntos. Dentro de este punto se han 

considerado la integración de plantas colgantes, trepadoras, palmeras, musas, 

árboles y distintas hierbas. También se ha analizado el uso de plantas aromáticas 

dentro de estos espacios, de los cuales se puede notar que en los cuatro se aplican 

el uso de estos, pero en una menor medida, ya que cuenta con un promedio de 4 

puntos. Cabe resaltar que en los espacios de los dos casos de estudio emplean la 

vegetación autóctona del lugar. Por otro lado, en la identificación de muros verdes, 

sólo se ha podido notar su aplicación en dos de los cuatro espacios, con un promedio 

de 2. Finalmente, en cuanto al último punto el cual es la interacción de las personas 

con esta vegetación, se nota la predominancia de su aplicación en los cuatro 

espacios, con puntaje promedio de 8. 
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Tabla N° 10 

G.A. – III: Inserción de la Naturaleza – Presencia de Agua 

Guía de Análisis III: Inserción de la Naturaleza – Presencia de Agua 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 

 

 

En base al análisis realizado en la tabla anterior, se ha ido plasmando los datos del 

índice de aplicación de estos lineamientos en la siguiente figura. 

 

Figura N° 10 
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No se ha encontrado un 

diseño con agua. 
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No se ha encontrado un 
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Índice de Aplicación de Agua en Espacios 

 

Dentro de la Figura N° 10, se muestra el índice de aplicación de agua dentro de los 

cuatro espacios. Dentro de esta figura se puede observar que en ninguno de los 

espacios aplican un diseño con muros de agua. Por otro lado, en cuanto a interacción 

con el agua se refiere, sólo hay un espacio en la que se nota su interacción al incluir 

una cascada acompañada de un gran lago dentro de su espacio. 

 

Dimensión 02: Analogías Naturales 

 

Además, se presentan los datos extraídos de la Guía de Análisis IV en la que se 

detalla los indicadores de esta dimensión que son, “Patrones Biomorficos”, 

“Materiales de la Naturaleza”, “Complejidad y Orden”, en dos espacios de cada caso 

respectivamente. 
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Tabla N° 11 

G.A. – IV: Analogías Naturales – Patrones Biomorficos 

Guía de Análisis IV: Analogías Naturales – Patrones Biomorficos 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

  

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

  

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

  

              Pisos                        Columnas y Muros 
 

    Porcelanato o                     Tarrajeo y  

        Cerámico                           Pintado 
 

Madera o Fibra de                Tarrajeo de  

         Madera                      Cemento Pulido 
 

   Alfombrado o                   Tarrajeo para 

     Vinil tejido                          Enchape 

            Ventanas                              Tejado 
 

       Marco de                         Tarrajeo y  

 Aluminio o PVC                       Pintado 
 

        Marco de                         Tarrajeo  

          Madera                   Impermeabilizado 
 

            Otro                            Estructura  

          Material                         Expuesta 

 

Tipología de Acabado Tipología de Materiales 

Gama de Colores 

              Pisos                        Columnas y Muros 
 

    Porcelanato o                     Tarrajeo y  

        Cerámico                           Pintado 
 

Madera o Fibra de                Tarrajeo de  

         Madera                      Cemento Pulido 

   Alfombrado o                   Tarrajeo para 

     Vinil tejido                          Enchape 

            Ventanas                              Tejado 
 

       Marco de                         Tarrajeo y  

 Aluminio o PVC                       Pintado 
 

        Marco de                         Tarrajeo  

          Madera                   Impermeabilizado 
 

            Otro                            Estructura  

          Material                         Expuesta 

 

Tipología de Acabado Tipología de Materiales 

Gama de Colores 

              Pisos                        Columnas y Muros 
 

  Porcelanato o                         Tarrajeo y  

     Cerámico                               Pintado 
 

Madera o Fibra de                  Tarrajeo de  

         Madera                       Cemento Pulido 
 

   Alfombrado o                    Tarrajeo para 

     Vinil tejido                            Enchape 
 

            Ventanas                              Tejado 
 

       Marco de                           Tarrajeo y  

 Aluminio o PVC                        Pintado 
 

        Marco de                           Tarrajeo  

          Madera                     Impermeabilizado 
 

            Otro                              Estructura  

          Material                           Expuesta 

 

Tipología de Acabado Tipología de Materiales 

Gama de Colores 
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Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 

  

 

Figura N° 11 

Índice de Aplicación de Patrones Biomorficos en Espacios 

 

Dentro de la Figura N° 11, se muestra el índice de aplicación de patrones biomorficos 

que se van generando en base al acabado en material en distintas zonas del espacio, 

como piso, muros, ventanas o tejado. En el caso de los pisos, se puede notar la 

predominancia del uso de la madera o fibra de madera en los pisos, ya que tres de 

los cuatro espacios trabaja con este acabado, teniendo un promedio de 8, mientras 
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                 Pisos                        Columnas y Muros 
 

    Porcelanato o                       Tarrajeo y  

        Cerámico                             Pintado 
 

Madera o Fibra de                  Tarrajeo de  

         Madera                        Cemento Pulido 

    Alfombrado o                     Tarrajeo para 

      Vinil tejido                            Enchape 

            Ventanas                              Tejado 
 

       Marco de                           Tarrajeo y  

 Aluminio o PVC                         Pintado 
 

        Marco de                           Tarrajeo  

          Madera                     Impermeabilizado 
 

            Otro                              Estructura  

          Material                           Expuesta 

 

Tipología de Acabado Tipología de Materiales 

Gama de Colores 
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que el uso de cerámica en pisos sólo se ha podido notar en uno de los cuatro espacios 

contando con un puntaje promedio de 1. En cuanto a los muros, hay una ligera 

diferencia en el uso del acabado de pintura por encima del tarrajeo, puesto que los 

cuatro espacios lo emplean, de modo en que cuenta con un promedio de 8, mientras 

que los muros de cemento pulido han sido identificados en tres de los cuatro espacios, 

con un puntaje de 2. Por otro lado, en las ventanas, en ningún espacio se ha podido 

identificar el uso de ventanas con marco de madera; en cambio, ventanas con marco 

de aluminio, se ha podido notar en los cuatros espacios, siendo el color plateado y el 

color negro los más resaltantes. Finalmente, en el caso del tejado, se ha podido notar 

que se emplean el tejado con pintura por encima del tarrajeo, el tejado con 

impermeabilizante y el tejado con estructura expuesta. 

 

Tabla N° 12 

G.A. – IV: Analogías Naturales – Materiales de la Naturaleza 

Guía de Análisis IV: Analogías Naturales – Materiales de la Naturaleza 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

  

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

Tipología de Materiales 

Gama de Colores 

 Materiales Naturales    Materiales Artificiales 

                    Sí      No                           Sí        No 

Existencia                     Existencia 
 

   Tipo de Textura             Tipo de Textura 

    Lisa          Rugosa          Lisa           Rugosa 

 

 
  Propiedad Visual            Propiedad Visual 
 

  Opaco       Brillante        Opaco        Brillante 

Tipología del Material 

Listones de 

madera en pisos y 

bancos 

Uso de cubiertas 

metálicas 

plateadas 
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Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

  

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 

  

 

En base al análisis realizado en la tabla anterior, se ha ido plasmando los datos del 

índice de aplicación de estos lineamientos en la siguiente figura. 

Tipología de Materiales 

Gama de Colores 

Tipología de Materiales 

Gama de Colores 

Tipología de Materiales 

Gama de Colores 

 Materiales Naturales    Materiales Artificiales 

                    Sí      No                           Sí        No 

Existencia                     Existencia 
 

   Tipo de Textura             Tipo de Textura 

    Lisa          Rugosa          Lisa           Rugosa 

 

 
  Propiedad Visual            Propiedad Visual 
 

  Opaco       Brillante        Opaco        Brillante 

Tipología del Material 

 Materiales Naturales    Materiales Artificiales 

                    Sí      No                           Sí        No 

Existencia                     Existencia 
 

   Tipo de Textura             Tipo de Textura 

     Lisa         Rugosa          Lisa           Rugosa 

 

 
  Propiedad Visual            Propiedad Visual 
 

  Opaco       Brillante        Opaco        Brillante 

Tipología del Material 

 Materiales Naturales    Materiales Artificiales 

                    Sí      No                           Sí        No 

Existencia                     Existencia 
 

   Tipo de Textura             Tipo de Textura 

     Lisa          Rugosa         Lisa            Rugosa 

 

 
  Propiedad Visual            Propiedad Visual 
 

  Opaco       Brillante        Opaco        Brillante 

Tipología del Material 

Uso de cubiertas 

metálicas 

plateadas 

Listones de 

madera en piso y 

bancos 

Ladrillo como 

material 

predominante. 

Emplea 

listones de 

madera en piso 

Cerámico como 

material 

predominante. 

No se ha encontrado 

materiales naturales. 
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Figura N° 12 

Índice de Aplicación de Materiales Naturales en Espacios 

 

También dentro de la Figura N° 12, se muestra el índice de aplicación de distintos 

materiales en los espacios analizados. En primer lugar, hay una ligera diferencia entre 

el uso de materiales artificiales por encima del uso de materiales naturales, puesto 

que, contando con un puntaje promedio de 8, los artificiales han sido utilizados dentro 

del diseño de los cuatro espacios, mientras que los naturales, sólo en tres y estos 

cuentan con un promedio de 6 puntos. En cuanto al tipo de textura de los materiales, 

hay una predominancia en el uso de la textura lisa empleada en los cuatro espacios 

con un puntaje promedio de 7, mientras que la textura rugosa sólo ha sido integrada 

en dos de los cuatro espacios. Finalmente, en cuanto a la propiedad visual que 

produce cada material, se puede notar que tanto la brillante como la opaca se 

encuentran a la par, ambas usadas en los cuatro espacios, con puntaje promedio de 

5. 
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Tabla N° 13 

G.A. – IV: Analogías Naturales – Complejidad y Orden 

Guía de Análisis IV: Analogías Naturales – Complejidad y Orden 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

  

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

  

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

  

Tipología de Materiales 

Gama de Colores 

Tipología de Materiales 

Gama de Colores 

Tipología de Materiales 

Gama de Colores 

              Color                           Emoción 
 

                       Nombre       Alegría     Tristeza 
 

                        Verde 
 

             Actitud                         Influencia 

 Enérgica      Decaída      Positiva     Negativa 

 

 
            Armonía            Referencia Fotográfica 

        Colores  

Complementarios 
 

  Monocromática 

 
Triada de Colores 

Psicología del Color 

              Color                           Emoción 
 

                       Nombre       Alegría     Tristeza 
 

                         Gris 

             Actitud                         Influencia 

 Enérgica      Decaída      Positiva     Negativa 

 

 

            Armonía            Referencia Fotográfica 

          Colores  

  Complementarios 
 

   Monocromática 

 
 Triada de Colores 

Psicología del Color 

              Color                           Emoción 
 

                      Nombre       Alegría     Tristeza 
 

                        Ocre 
 

             Actitud                         Influencia 

 Enérgica      Decaída      Positiva     Negativa 

 

 
            Armonía            Referencia Fotográfica 

        Colores  

Complementarios 
 

  Monocromática 

 
Triada de Colores 

Psicología del Color 
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Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 

  

 

En base al análisis realizado en la tabla anterior, se ha ido plasmando los datos del 

índice de aplicación de estos lineamientos en la siguiente figura. 

 

Figura N° 13 

Índice de Aplicación de Complejidad y Orden en Espacios 

 

También dentro de la Figura N° 13, se muestra el índice de aplicación de complejidad 

y orden producida por la psicología del color. En esta figura se puede notar que los 
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dos colores más usados en los cuatro espacios son el verde y el gris, de modo que el 

verde cuenta con un puntaje promedio de 8 y el gris cuenta con un puntaje promedio 

de 4.  Sin embargo, también se han empleado colores como beige, en blanco, el 

negro, el ocre, y otros. En cuanto a la emoción que genera cada color, se nota una 

predominancia significativa de la emoción de alegría por encima de la emoción de la 

tristeza, de modo en que la emoción de alegría es generada en los cuatro espacios 

como mínimo con un puntaje de 7 como mínimo en cada espacio, mientras que la 

emoción negativa se siente en tres espacios con un puntaje de 3 como máximo en 

cada espacio. Además, si se trata de la actitud, tanto la actitud positiva como la 

negativa son percibidas en los cuatro espacios, la diferencia radica en que la actitud 

energética posee un puntaje promedio de 7 y la actitud decaída posee un puntaje 

promedio de 3. Finalmente, en cuanto a la influencia, existen una diferencia 

importante entre positiva, puesto que se identifica en los cuatro espacios con un 

puntaje mínimo de 6, mientras que la negativa, tan sólo se identifican en dos y posee 

un puntaje máximo de 4. 

 

Dimensión 03: Percepción del Espacio 

 

Además, se presentan los datos extraídos de la Guía de Análisis V en la que se detalla 

los indicadores de esta dimensión que son, “Panorama”, Riesgo y Peligro”, “Refugio 

y Misterio”, en dos espacios de cada caso respectivamente. Datos anexados dentro 

de las siguientes tablas. 

 

Tabla N° 14 

G.A. – V: Percepción del Espacio – Panorama 

Guía de Análisis V: Percepción del Espacio – Panorama 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

 

      Materiales Transparentes 
 

                                  Existencia 

      Tipología              Sí         No 
 

        Cristal 
 

         Agua 
 

        Acrílico 
 

        Cuarzo  
 

         Otros   

Tipología del Material 

                   Vista del Espacio 

                         Existencia 
 

    Abierto              Semi -             Cerrado 

                             Abierto 

 

 

                 Espacios de Estancia 
 

   Balcones         Terrazas             Patios 

P
a
n

o
ra

m
a
 

Análisis del Indicador 

Los espacios poseen relación 

directa con el espacio verde. 

Aplicación del 

agua como 

material 

transparente. 
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Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 

 

 

En base al análisis realizado en la tabla anterior, se ha ido plasmando los datos del 

índice de aplicación de estos lineamientos en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

      Materiales Transparentes 
 

                                  Existencia 

      Tipología              Sí         No 
 

        Cristal 
 

         Agua 
 

        Acrílico 
 

        Cuarzo  
 

         Otros   

Tipología del Material 

                   Vista del Espacio 

                         Existencia 
 

    Abierto              Semi -             Cerrado 

                             Abierto 

 

 

                 Espacios de Estancia 
 

   Balcones         Terrazas             Patios 

P
a

n
o

ra
m

a
 

Análisis del Indicador 

      Materiales Transparentes 
 

                                  Existencia 

      Tipología              Sí         No 
 

        Cristal 
 

         Agua 
 

        Acrílico 
 

        Cuarzo  
 

         Otros   

Tipología del Material 

                   Vista del Espacio 

                         Existencia 
 

    Abierto              Semi -             Cerrado 

                             Abierto 

 

 

                 Espacios de Estancia 
 

   Balcones         Terrazas             Patios 

P
a
n

o
ra

m
a
 

Análisis del Indicador 

      Materiales Transparentes 
 

                                  Existencia 

      Tipología              Sí         No 
 

        Cristal 
 

         Agua 
 

        Acrílico 
 

        Cuarzo  
 

         Otros   

Tipología del Material 

                   Vista del Espacio 

                         Existencia 
 

    Abierto              Semi -             Cerrado 

                             Abierto 

 

 

                 Espacios de Estancia 
 

   Balcones         Terrazas             Patios 

P
a
n

o
ra

m
a
 

Análisis del Indicador 

Aplicación de 

materiales con 

transparencia. 

 

Relación directa 

con elementos de 

la naturaleza. 

Aplicación de materiales 

con transparencia. 

 

Espacios colindantes 

poseen visuales al 

espacio verde 

Aplicación de 

materiales con 

transparencia. 

Intersección entre un espacio 

abierto con espacio cerrado. 
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Figura N° 14 

Índice de Aplicación de Panorama en Espacios 

 

Dentro de la Figura N° 14, se muestra el índice de apreciación del panorama dentro 

de los espacios. En cuanto a los materiales transparentes que se usan para poder 

apreciar los distintos paisajes, se emplean más el cristal, pudiéndolo apreciar en tres 

de los cuatro espacios, con un puntaje mínimo de 6, sin embargo, en uno de los cuatro 

espacios se ha podido identificar el agua como material transparente, con un puntaje 

de 8. Respecto a la tipología de espacios, en los cuatro espacios hay claramente la 

dominancia de los espacios semi – abiertos, con un puntaje promedio de 8, siendo el 

único empleado en todos estos espacios. Finalmente, el uso de balcones, terrazas y 

patios poseen un puntaje promedio aproximado de 4, usados en al menos dos de los 

cuatro espacios. 
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Tabla N° 15 

G.A. – V: Percepción del Espacio – Refugio y Misterio 

Guía de Análisis V: Percepción del Espacio – Refugio y Misterio 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

 

Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 

      Materiales Translúcidos 
 

                                  Existencia 

      Tipología             Sí         No 
 

        Vitrales 
 

         Vidrio 

     Esmerilado 
 

         Papel 
 

        Tejidos 
 

         Otros   

Materiales y Refugios con Estímulos 

                 Tipología de Refugio 

                         Existencia 

 

  Modular             Parcial           Extensivo 

                              
 

 
 

            Aplicación de Estímulos 
 

   Táctiles          Olfativos         Auditivos 

R
e

fu
g

io
 y

 M
is

te
ri

o
 

Análisis del Indicador 

Materiales y Refugios con Estímulos 

                 Tipología de Refugio 

                         Existencia 

 

  Modular             Parcial           Extensivo 

                              
 

 
 

            Aplicación de Estímulos 
 

   Táctiles          Olfativos         Auditivos 

R
e
fu

g
io

 y
 M

is
te

ri
o

 

Análisis del Indicador 

Materiales y Refugios con Estímulos 

                 Tipología de Refugio 

                         Existencia 

 

  Modular             Parcial           Extensivo 

                              
 

 
 

            Aplicación de Estímulos 
 

   Táctiles          Olfativos         Auditivos 

R
e
fu

g
io

 y
 M

is
te

ri
o

 

Análisis del Indicador 

      Materiales Translúcidos 
 

                                  Existencia 

      Tipología             Sí         No 
 

        Vitrales 
 

         Vidrio 

     Esmerilado 
 

         Papel 
 

        Tejidos 
 

         Otros   

      Materiales Translúcidos 
 

                                  Existencia 

      Tipología             Sí         No 
 

        Vitrales 
 

         Vidrio 

     Esmerilado 
 

         Papel 
 

        Tejidos 
 

         Otros   

No aplican materiales translúcidos. 

Al contar con una 

cascada y lago. 

Espacio a 

doble 

altura de 

6 m. 

aprox. 

No aplican materiales translúcidos. 

No aplican materiales translúcidos. 
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En base al análisis realizado en la tabla anterior, se ha ido plasmando los datos del 

índice de aplicación de estos lineamientos en la siguiente figura. 

 

Figura N° 15 

Índice de Aplicación del Refugio y Misterio en Espacios 

 

Dentro de la Figura N° 15, se muestra el índice de sensación de refugio y misterio 

dentro de los espacios. En el análisis de espacios se puede notar la inexistencia de 

materiales translúcidos para generar esta sensación. En cuanto al tipo de refugio, el 

predominante es el refugio parcial aplicada en los cuatro espacios, con un puntaje 

promedio de 9, mientras que el refugio modular y el extensivo, sólo es usado en uno 

de los cuatro espacios, con un promedio de 2 puntos. Finalmente, si a estímulos se 
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Materiales y Refugios con Estímulos 

                 Tipología de Refugio 

                         Existencia 

 

  Modular             Parcial           Extensivo 

                              
 

 
 

            Aplicación de Estímulos 
 

   Táctiles          Olfativos         Auditivos 

R
e

fu
g

io
 y

 M
is

te
ri

o
 

Análisis del Indicador

       Materiales Translúcidos 
 

                                  Existencia 

      Tipología             Sí         No 
 

        Vitrales 
 

         Vidrio 

     Esmerilado 
 

         Papel 
 

        Tejidos 
 

         Otros   

No aplican materiales translúcidos. 

Generan distintos refugios modulares. 
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refiere, los más aplicados son los estímulos táctiles y los olfativos, notándolos en los 

cuatro espacios con un puntaje promedio de 7, mientras que los estímulos auditivos, 

sólo se aplica en uno de los cuatros espacios, al incluir un diseño con el agua y el 

sonido que puede producir. 

 

Tabla N° 16 

G.A. – V: Percepción del Espacio – Riesgo o Peligro 

Guía de Análisis V: Percepción del Espacio – Riesgo o Peligro 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital - Patio 

 

Caso N° 01: Khoo Teck Puat Hospital – Hall de Entrada 

 
Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe - Terraza 

 

Riesgo del Espacio 

                 Altura del Espacio 
 

                         Aplicación 
 

       Una                Doble              Triple 

     Altura              Altura              Altura 

                              
 

 
 

            Transparencia de Materiales 
 

  Barandilla           Piso            Pasadizo 
 

   Táctiles          Olfativos         Auditivos 

R
ie

s
g

o
 o

 P
e
li
g

ro
 

Análisis del Indicador 

          Escala del Espacio 
 

                                Existencia 
 

     Aplicación          Sí         No 
 

       Normal 
 

   Monumental 
 

    Aplastante 
 

           Diseño con Agua 
 

     Riesgo o           Sí         No 

       Peligro 
 

         Otros   

Riesgo del Espacio 

                 Altura del Espacio 
 

                         Aplicación 
 

       Una                Doble              Triple 

     Altura              Altura              Altura 

                              
 

 
 

            Transparencia de Materiales 
 

  Barandilla           Piso            Pasadizo 
 

   Táctiles          Olfativos         Auditivos 

R
ie

s
g

o
 o

 P
e
li
g

ro
 

Análisis del Indicador 

          Escala del Espacio 
 

                                Existencia 
 

     Aplicación          Sí         No 
 

       Normal 
 

   Monumental 
 

    Aplastante 
 

           Diseño con Agua 
 

     Riesgo o           Sí         No 

       Peligro 
 

         Otros   

Riesgo del Espacio 

                 Altura del Espacio 
 

                         Aplicación 
 

       Una                Doble              Triple 

     Altura              Altura              Altura 

                              
 

 
 

            Transparencia de Materiales 
 

  Barandilla           Piso            Pasadizo 
 

   Táctiles          Olfativos         Auditivos 

R
ie

s
g

o
 o

 P
e
li
g

ro
 

Análisis del Indicador 

          Escala del Espacio 
 

                                Existencia 
 

     Aplicación          Sí         No 
 

       Normal 
 

   Monumental 
 

    Aplastante 
 

           Diseño con Agua 
 

     Riesgo o           Sí         No 

       Peligro 
 

         Otros   

Aplican un 

diseño con agua 

para generar 

riesgo o peligro. 

El espacio 

cuenta con 

una altura de 

3 m. aprox. 

No posee 

transparencia en 

materiales para 

generar riesgo o 

peligro. 

No aplican un diseño con agua para 

generar riesgo o peligro. 

Aplica la 

transparencia del 

vidrio en la baranda 

para generar la 

sensación de riesgo. 

No aplican un diseño con agua para 

generar riesgo o peligro. 
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Caso N° 02: Fundación Hospital Santa Fe – Sala de Espera 

 

 

En base al análisis realizado en la tabla anterior, se ha ido plasmando los datos del 

índice de aplicación de estos lineamientos en la siguiente figura. 

 

Figura N° 16 

Índice de Aplicación del Riesgo o Peligro en Espacios 

 

Dentro de la Figura N° 16, se muestra el índice de sensación de riesgo o peligro dentro 

de los espacios. Se aplica más la escala normal y la escala monumental, ambas con 

un puntaje promedio de 8, en con comparación con la escala aplastante, la cual sólo 
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Riesgo del Espacio 

                 Altura del Espacio 
 

                         Aplicación 
 

       Una                Doble              Triple 

     Altura              Altura              Altura 

                              
 

 
 

            Transparencia de Materiales 
 

  Barandilla           Piso            Pasadizo 
 

   Táctiles          Olfativos         Auditivos 

R
ie

s
g

o
 o

 P
e
li
g

ro
 

Análisis del Indicador 

          Escala del Espacio 
 

                                Existencia 
 

     Aplicación          Sí         No 
 

       Normal 
 

   Monumental 
 

    Aplastante 

 

           Diseño con Agua 
 

     Riesgo o            Sí            No 

       Peligro 
 

         Otros   

No aplican un diseño con agua para 

generar riesgo o peligro. 

Generan riesgo o peligro 

a través del vació del 

patio central. 
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ha sido identificada en uno de los cuatro espacios. Por otro lado, los espacios de una 

y de doble altura, son empleado en tres de los cuatro espacios, los cuales poseen un 

puntaje mínimo de 8, mientras que los espacios a triple altura, sólo ha sido identificado 

en uno de los cuatros espacios. Además, la trasparencia de materiales para generar 

esta sensación sólo ha sido presenciada en un espacio, así como el diseño con agua. 

 

Finalmente, una vez realizado el análisis de los lineamientos del diseño biofílico en 

los cuatro espacios seleccionados, se ha procedido a realizar una tabla que adjunte 

todos los datos anteriormente mencionados, esta tabla nos permite identificar los 

lineamientos aplicables y no aplicables según el índice de aplicación presentados en 

cada espacio. 

 

Tabla N° 17 

Lineamientos de la Arquitectura Biofílica Aplicables en Entornos de Salud 

Dim. Indicadores Lineamiento 

Esp. 

1 

Esp. 

2 

Esp. 

3 

Esp. 

4 

Puntaje 

Total 
Aplicación 

In
s
e
rc

ió
n

 d
e
 l

a
 N

a
tu

ra
le

z
a
 

Iluminación 

Natural 

I. Natural 8 10 10 8 36 Aplicable 

I. Artificial 4 2 4 4 28 Aplicable 

I. Directa 6 8 2 8 24 Aplicable 

I. Difusa   8  8 Interesante 

Tono Medio 3 5   8 Interesante 

Tono Cálido 8  8 6 22 Aplicable 

Ventilación 

Natural 

V. Natural 10 10 8 4 32 Aplicable 

V. Artificial  4 4  8 No Aplicable 

V. de P. Positiva 6 8 6 8 28 Aplicable 

V. de P. Negativa     0 No Aplicable 

V. Cruzada 10 5 8 6 29 Aplicable 

V. por Capas     0 No Aplicable 

Vegetación 

Árboles o Arbustos 10 10 8 6 34 Aplicable 

Plantas Aromáticas 6 4 4 2 26 Aplicable 

Muros Verdes 8  3  11 Interesante 

Interacción 10 10 8 4 32 Aplicable 

Presencia 

de Agua 

Muros de Agua     0 Interesante 

Interacción 10    10 Interesante 

A
n

a
lo

g
ía

s
 

N
a
tu

ra
le

s
 

Patrones 

Biomorficos 

Piso de Cerámica    10 10 No Aplicable 

Piso de Madera 10 10 6  26 Aplicable 

Muros Pintados 4 6 8 4 22 Aplicable 

Muros de Cemento  4 6 4 14 Interesante 

M. de Alum. en vent. 8 8 10 6 32 Aplicable 
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M. de Madera en vent.     0 Interesante 

Tejado Pintado   8  8 No Aplicable 

Tejado Impermeable 6 6   12 No Aplicable 

Estructura Expuesta   10  10 Interesante 

Materiales 

de la 

Naturaleza 

Materiales Naturales 10 10 4  24 Aplicable 

Materiales Artificiales 6 8 8 10 32 Aplicable 

Textura Lisa 6 10 4 10 30 Aplicable 

Textura Rugosa 4  6  10 Interesante 

P. Visual Opaca 6 2 8 4 20 Aplicable 

P. Visual Brillante 4 8 2 6 20 Aplicable 

Complejidad 

y Orden 

Verde 10 10 6 6 32 Aplicable 

Gris 6 6 2 2 16 No aplicable 

Emoción de Alegría 8 8 10 7 33 Aplicable 

Emoción de Tristeza 2 2  3 7 No Aplicable 

Actitud Enérgica 6 8 8 5 27 Aplicable 

Actitud Decaída 4 2 2 5 13 No Aplicable 

Influencia Positiva 8 10 10 6 34 Aplicable 

Influencia Negativa 2   4 6 No Aplicable 

P
e
rc

e
p

c
ió

n
 d

e
l 

E
s
p

a
c
io

 

Panorama 

Cristal  6 10 6 22 Aplicable 

Agua 8    8 Interesante 

Espacio Abierto     0 Interesante 

Espacio Semi - Abierto 10 10 8 5 33 Aplicable 

Espacio Cerrado     0 No Aplicable 

Balcones   8 6 14 No Aplicable 

Terrazas 8  10  18 Interesante 

Patios 4   6 10 Interesante 

Refugio y 

Misterio 

Materiales Translúcidos     0 Interesante 

Refugio Modular   8  8 Interesante 

Refugio Parcial 8 10 10 10 38 Aplicable 

Refugio Extensivo 10    10 No Aplicable 

Est. Táctiles 6 6 10 4 26 Aplicable 

Est. Olfativos 10 8 10 8 36 Aplicable 

Est. Auditivos 10    10 Interesante 

Riesgo o 

Peligro 

Escala Normal 10  8 8 10 Interesante 

Escala Monumental 4 10 8 4 26 Aplicable 

Escala Aplastante   10  10 No Aplicable 

Una Altura 10  8 8 26 Aplicable 

Doble Altura  8 10 8 26 Aplicable 

Triple Altura   10  10 No Aplicable 

Transparencia en Baranda  10   10 Interesante 

Transparencia en 
Pasadizo 

    0 No Aplicable 

Diseño con Agua 10    10 Interesante 

 



53 

 

 

En base de datos mencionados dentro de la Tabla N° 17, se ha podido identificar 30 

lineamientos de la arquitectura biofílica aplicables dentro de entornos de salud y de 

rehabilitación, entre ellas se encuentran la iluminación natural, la iluminación artificial, 

iluminación directa de tonalidad cálida, la ventilación natural, de presión positiva y el 

uso de ventilación cruzada, la presencia de árboles, arbustos, plantas aromáticas y 

su interacción con estos, la presencia de pisos de madera o fibra de madera, muros 

pintados y el uso de marcos de aluminio en ventanas, la aplicación de materiales 

naturales, materiales artificiales, el uso de textura lisa generando propiedad visual 

opaca y brillante, la predominancia del color verde y colores que generen emociones 

de alegría, actitud enérgica e influencia positiva, el uso de materiales transparente 

como el cristal o vidrio y espacios semi – abiertos, además, crear refugios parciales 

generando estímulos táctiles y olfativos, y finalmente, el empleo de la escala 

monumental y generar espacios de una y doble altura. Sin embargo, también se han 

destacado lineamientos que no son aplicables pero serían interesantes aplicarlas 

dentro de estos espacios, entre ellos se encuentran el uso de la iluminación difusa de 

tonalidad media, la aplicación de muros verdes, muros de agua y su interacción con 

estos, el uso de muros de cemento pulido, marcos de madera en ventanas y la 

exposición de la estructura en los tejado, además, el uso de texturas rugosas junto 

con el uso del agua como material transparente, espacios abiertos, con terrazas, 

patios, el uso de materiales translúcidos generando refugios modulares, también 

generar estímulos auditivos, el uso de la escala normal y generar riesgo o peligro a 

través de la transparencia en baranda y el diseño con el agua. 

 

FASE 03: Evaluación de la percepción de personas con discapacidad visual 

inscritas en el CERPS, respecto a un entorno diseñado biofílicamente. 
 

Dentro de esta fase, se presenta los resultados obtenidos en base a cuestionarios 

aplicados a personas con discapacidad inscritas en el programa de rehabilitación 

visual brindado por el CERPS. Este cuestionario incluye preguntas que relacionan 

dimensiones de la variable “Arquitectura Biofílica” con dimensiones de la variable 

“Rehabilitación Visual”, con el objetivo de conocer la percepción de este grupo de 

personas ante un diseño biofílico dentro de su espacio de rehabilitación. Es por esta 

razón, que del cuestionario se ha seleccionado 14 de las 18 preguntas consideradas 

como las más importantes, indicadas en posteriores párrafos acompañándolas con 

su respectiva interpretación. 
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Parte I: Rehabilitación Visual – Conocimiento y Representación Espacial 

 

Figura N° 17 

Interacción de Vegetación en Espacios de Rehabilitación Visual 

 

Los resultados de la Figura N° 17, demuestran que “Totalmente en desacuerdo” 

representa un 0% de respuestas, seguido de las juntas “En desacuerdo” e 

“Indiferente”, las cuales representan un 8% cada una. Además, “De acuerdo”, 

presenta un porcentaje de 28%, lo que sugiere que un óptimo porcentaje de 

participantes consideran necesario la interacción con la vegetación para mejorar la 

relación con su espacio de rehabilitación. Por otro lado, “Totalmente de acuerdo” 

representa el mayor porcentaje, sugiriendo que la mayoría de los participantes se 

encuentran completamente de acuerdo con la importancia de la vegetación. 

Figura N° 18 

Plantas Aromáticas en Espacios de Rehabilitación Visual 

 

0% 8%

8%

28%
56%

I t e m  0 1 :  ¿ L a  p r e s e n c i a  e  i n t e r a c c i ó n  c o n  l a  v e g e t a c i ó n  
t e  a y u d a n  a  r e l a c i o n a r t e  m e j o r  c o n  t u  e s p a c i o  d e  

r e h a b i l i t a c i ó n ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.

0% 8%
4%

20%

68%

I t e m  0 2 :  ¿ C o n s i d e r a s  i m p o r t a n t e  l a  i n c l u s i ó n  d e  p l a n t a s  
a r o m á t i c a s  e n  t u  a m b i e n t e  d e  r e h a b i l i t a c i ó n ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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Del mismo modo, dentro de la Figura N° 18, se demuestra que “Totalmente en 

desacuerdo” representa un 0% de respuestas, seguido de un porcentaje de 4% que 

manifiesta “En desacuerdo”. Además, a este le sigue la escala “Indiferente”, que 

representa un 4% de las personas encuestadas junto con el 8% de encuestados que 

están “En desacuerdo con el punto. Por otro lado, se muestra que el 20% de las 

personas están “De acuerdo” acompañado con la escala “Totalmente de acuerdo” que 

representa el mayor porcentaje con un 68%, sugiriendo que la mayoría de los 

participantes se encuentran completamente de acuerdo con la inclusión de plantas 

aromáticas dentro de sus espacios de rehabilitación visual. 

 

Figura N° 19 

Inclusión de Árboles para una Mayor Concentración en Actividades 

 

De acuerdo a la información recopilada, en la Figura N° 19, se demuestra que 

“Totalmente en desacuerdo” representa un 0% de respuestas, seguido de un 

porcentaje de 5% que manifiesta “En desacuerdo”, de modo que este pequeño grupo 

de personas que la inclusión de árboles no beneficiaría a la concentración de las 

personas al momento de realizar sus actividades. Además, a este le sigue la escala 

“Indiferente”, que representa un 8% de las personas encuestadas. Por otro lado, se 

muestra que el 36% de las personas están “De acuerdo” junto con “Totalmente de 

acuerdo” que representa el mayor porcentaje con un 51%. Esto sugiere que la 

mayoría de los participantes consideran el uso de árboles como factor importante de 

diseño que impulsa y permite el desarrollo de la concentración de las personas al 

momento de realizar sus actividades de rehabilitación visual. 

0% 5%
8%

36%

51%

I t e m  0 3 :  ¿ L a  i n c l u s i ó n  d e  á r b o l e s  t e  b r i n d a n  u n a  m a y o r  
c o n c e n t r a c i ó n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a s ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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Figura N° 20 

Iluminación Natural en Comparación con Iluminación Artificial 

 

En cuanto a los beneficios que puede llegar a producir la iluminación natural en 

comparación con la iluminación artificial, como se muestra en la Figura N° 20, existe 

un 0% de encuestados que están “Totalmente en desacuerdo” acompañado de un 

pequeño grupo que representa el 8% que se encuentra “En desacuerdo” con estos 

beneficios. Además, existe un 12% de encuestados que se encuentran en posición 

de “Indiferente”. Sin embargo, se muestra que otro 12% de personas están “De 

acuerdo” junto con “Totalmente de acuerdo” que representa el mayor porcentaje con 

un 68%, siendo éste el porcentaje mayor de este ítem. Estos datos revelan que la 

mayoría de los participantes consideran dentro de un espacio de rehabilitación visual, 

es mucho más importante la iluminación natural que la iluminación artificial. Además, 

es necesario recalcar que un grupo no pequeño no está de acuerdo con esto. 
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I t e m  0 5 :  ¿ L a  p r e s e n c i a  d e  i l u m i n a c i ó n  n a t u r a l  e s  m u c h o  
m á s  b e n e f i c i o s o  e n  t u  r e h a b i l i t a c i ó n  q u e  l a  i l u m i n a c i ó n  

a r t i f i c i a l ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.



57 

 

 

Figura N° 21 

Ventilación Natural en Comparación con Ventilación Artificial 

 

Dentro de la Figura N° 21, se demuestra que “Totalmente en desacuerdo” representa 

un 0% de respuestas. Sin embargo, hay un porcentaje mínimo que se encuentra “En 

desacuerdo” con los beneficios que puede brindar la ventilación natural en 

comparación con la artificial, con el 8% de la población encuestada. Además, existe 

un pequeño grupo de personas que se encuentran en una posición “Indiferente” 

respecto al punto mencionado anteriormente con un 4%. A pesar de esto, podemos 

encontrar a personas que se encuentran “De acuerdo” con un 36% y personas que 

se encuentran “Totalmente de acuerdo” con un 52%, siento éste el porcentaje más 

alto. Estos resultados sugieren que la mayoría de personas con discapacidad visual, 

consideran que, dentro del diseño de un espacio de rehabilitación, es mucho más 

importante la ventilación natural en comparación con la ventilación artificial. 

Figura N° 22 

Interacción con Agua para Asimilar Recuerdos y Experiencias Previas 
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I t e m  0 7  :  ¿ L a  p r e s e n c i a  d e  v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l  e s  m u c h o  
m á s  b e n e f i c i o s o  e n  t u  r e h a b i l i t a c i ó n  q u e  l a  v e n t i l a c i ó n  

a r t i f i c i a l ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.

0% 12%

8%

48%

32%

I t e m  0 8 :  ¿ C o n s i d e r a s  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e l  a g u a  y  l a  
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e x p e r i e n c i a s  p r e v i a s ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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Los resultados de la Figura N° 22, evidencian que “Totalmente en desacuerdo” 

representa un 0% de respuestas, seguido de un grupo menor de encuestados que se 

encuentran “En desacuerdo” con que la interacción con el agua les ayuda a generar 

distintos recuerdos. Por otro lado, el 8% de encuestados se encuentran en posición 

de “Indiferente”, mientras que un grupo mayor de personas están en posición de “De 

acuerdo” con un 48% y en posición de “Totalmente de acuerdo” con un 32%. Estos 

datos evidencian que la mayoría de personas con discapacidad visual, consideran 

muy importante la presencia de agua y su interacción con este, para asimilar distintos 

recuerdos y experiencias previas, ayudándolos dentro de su rehabilitación visual. 

 

Parte II: Analogías Naturales - Orientación y Movilidad 
 

Figura N° 23 

Materiales de la Naturaleza para la Mejor Ubicación en un Espacio 

 

Dentro de la Figura N° 23, se demuestra que “Totalmente en desacuerdo” representa 

un 0% de respuestas. Sin embargo, hay un porcentaje mínimo que se encuentra “En 

desacuerdo” con la presencia de materiales de naturaleza les ayuda a ubicarse mejor 

en un espacio, con el 8% de la población encuestada. Además, existe un pequeño 

grupo de personas que se encuentran en una posición “Indiferente” respecto al punto 

mencionado anteriormente con un 20%. A pesar de esto, podemos encontrar a 

personas que se encuentran “Totalmente de acuerdo” con un 20% y personas que se 

encuentran “De acuerdo” con un 52%, siento éste el porcentaje más alto. Estos 

resultados sugieren que la mayoría de personas con discapacidad visual, consideran 
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I t e m  0 9 :  ¿ L a  p r e s e n c i a  d e  d i v e r s o s  m a t e r i a l e s  d e  l a  
n a t u r a l e z a  c o m o  m a d e r a ,  p i e d r a  o  a g u a  t e  a y u d a n  a  

u b i c a r t e  m e j o r  e n  u n  e s p a c i o ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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importante la presencia de diversos materiales de la naturaleza como madera, piedra 

o agua, dentro de su espacio de rehabilitación porque les permite ubicarse mejor 

dentro de su espacio. Sin embargo, hay un grupo de personas que no están de 

acuerdo con este punto. 

 

Figura N° 24 

Inclusión de Objetos Aromáticos para el Desarrollo del Sentido del Olfato 

 

En cuanto a la inclusión de objetos aromáticos dentro de un espacio de rehabilitación 

visual para el desarrollo del sentido del olfato, dentro de la Figura N° 24 se muestra 

existen una nulidad de personas que se presenten en posición de “Totalmente en 

desacuerdo” con un 0%. Sin embargo, existe un grupo mínimo de encuestados que 

se encuentran “En desacuerdo” con la inclusión de estos objetos, seguidas de un 

20%, que se encuentran en la posición de “Indiferente”. Por otro lado, el porcentaje 

mayor es compartido por personas que están “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” 

con este punto, al denotar la cifra de 40% y 36%. Evidenciando que la mayoría de 

personas con discapacidad visual consideran necesario la inclusión de objetos 

aromáticos para el desarrollo de su sentido olfativo. 
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I t e m  1 0 :  ¿ L a  i n t e g r a c i ó n  d e  d i v e r s o s  o b j e t o s  a r o m á t i c o s  
e n  t u  e s p a c i o  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  s o n  c a p a c e s  d e  d e s a r r o l l a r  

t u  s e n t i d o  d e l  o l f a t o ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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Figura N° 25 

Integración de Papel Tapiz o Alfombra para el Desarrollo del Tacto 

 

En cuanto al desarrollo del sentido táctil, como se muestra en el Figura N° 25, existe 

un 12% de encuestados que están “Totalmente en desacuerdo” acompañado de un 

24% que se encuentra “En desacuerdo” con la integración de papel tapiz o alfombras 

con diseños verdes. Por otro lado, existe un 8% de personas que se encuentran “De 

acuerdo” junto con un 12% de personas que están “Totalmente de acuerdo” con un 

diseño integrando estos objetos, el cual es un grupo reducido de encuestados. Sin 

embargo, la mayoría de personas encuestadas consideran “Indiferente” o innecesaria 

el implementar esto dentro de su espacio de rehabilitación con un 44%. Esto videncia 

que la gran mayoría considera innecesario o irrelevante la integración de papel tapiz 

o alfombras con diseños verdes para impulsar el desarrollo de su sentido táctil dentro 

de su espacio de rehabilitación. 
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I t e m  1 1 :  ¿ L a  i n t e g r a c i ó n  d e  p a p e l  t a p i z  o  a l f o m b r a s  c o n  
d i s e ñ o s  v e r d e s  e n  t u  e s p a c i o  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  s o n  c a p a c e s  

d e  d e s a r r o l l a r  t u  s e n t i d o  t á c t i l ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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Figura N° 26 

Texturas en Alto Relieve para el Desplazamiento según Rutas o Hitos 

 

Respecto a la identificación de texturas en alto relieve para el mejor desplazamiento 

a través de la secuencia de rutas o hitos abarcado en la Figura N° 26, se demuestra 

que “Totalmente en desacuerdo” junto con “Indiferente” representa un 0% de 

respuestas. Sin embargo, hay un porcentaje mínimo que se encuentra “En 

desacuerdo” importancia de estas texturas para su desplazamiento representada con 

el 12% de la población encuestada. A pesar de esto, podemos encontrar a personas 

que se encuentran “Totalmente de acuerdo” con un 32% y personas que se 

encuentran “De acuerdo” con un 56%, siento éste el porcentaje más alto. En base a 

esto, se deduce que la mayoría de encuestados, consideran muy importante la 

identificación de texturas en alto relieve para mejorar su desplazamiento. 
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I t e m  1 2 :  ¿ L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  t e x t u r a s  e n  a l t o  r e l i e v e  t e  
p e r m i t e  d e s p l a z a r t e  m u c h o  m e j o r  a  t r a v é s  d e  s e c u e n c i a  d e  

r u t a s  o  h i t o s ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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Parte III: Percepción del Espacio - Impacto en la Vida Cotidiana 

 

Figura N° 27 

Espacios Abiertos o Semi – Abiertos para el Desarrollo de la Participación en Actividades 

Sociales 

 

Dentro de la Figura N° 27, se demuestra que “Totalmente en desacuerdo” representa 

un 4% de respuestas, a éste le sigue un grupo de personas que se encuentran “En 

desacuerdo” con un 16%. Añadiendo a esto, el 20% de los encuestados se 

encuentran en posición de “Indiferente”. Por otro lado, la escala “Totalmente de 

acuerdo”, representa un 20% de las personas encuestadas y la escala “De acuerdo” 

representa el mayor porcentaje con un 40%, sugiriendo que la mayoría de los 

participantes consideran importante la presencia de espacios abiertos o semi – 

abiertos para mejorar su participación en actividades sociales. 

 

Figura N° 28 

Ambientes de Uso Común para Mejorar la Relación con Otras Personas 
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s o c i a l e s ?

Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.
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Totalmente de acuerdo.
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I t e m  1 4  :  ¿ C o n s i d e r a s  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  a m b i e n t e s  
c o m u n e s  c o m o  b a l c o n e s ,  t e r r a z a s  o  p a t i o s  b e n e f i c i a n  t u  
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Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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Además, dentro de la Figura N° 28, demuestra que “Totalmente de acuerdo” 

representa un 8% de respuestas, a éste le sigue un grupo de personas que se 

encuentran “De acuerdo” con un 16%. Añadiendo a esto, el 4% de los encuestados 

se encuentran en posición de “Indiferente”. Por otro lado, la escala “En desacuerdo”, 

dispone de un 24% de las personas encuestadas y la escala “Totalmente en 

desacuerdo” representa el mayor porcentaje con un 48%, sugiriendo que la mayoría 

de los participantes consideran que el estar en ambientes comunes como balcones, 

terrazas o patios, no les beneficiaría en su relación con las demás, al no estar tan 

seguros dentro de estos espacios, en especial los balcones. 

 

Figura N° 29 

Ayuda de Objetos que Generen Estímulos Táctiles Olfativos o Auditivos para Potenciar el 

Aprendizaje 

 

Del mismo modo, dentro de la figura N° 29, se demuestra que “Totalmente en 

desacuerdo” junto a “Indiferente” representa un 0% de respuestas, a éste le sigue un 

grupo de personas que se encuentran “En desacuerdo” con un 16%. Por otro lado, la 

escala “De acuerdo”, representa un 24% de las personas encuestadas y la escala 

“Totalmente de acuerdo” representa el mayor porcentaje con un 60%, sugiriendo que 

la mayoría de personas encuestadas se encuentran de acuerdo con la integración de 

objetos que generen estímulos táctiles, olfativos o auditivos dentro de un espacio de 

rehabilitación, con el objetivo de potenciar su aprendizaje al interpreta información a 

través de estos sentidos. 
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I t e m  1 6  :  ¿ C o n s i d e r a s  q u e  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  o b j e t o s  q u e  
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Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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Figura N° 30 

Zonas de Lectura, Relajación o Meditación para Mejorar el Desempeño Laboral o Educativo 

 

Además, en la Figura N° 30, se demuestra que “Totalmente en desacuerdo”, “De 

acuerdo” e “Indiferente” representa un 0% de respuestas, de modo en que, ninguna 

persona considera innecesaria la existencia de espacios de lectura, relajación o 

meditación. Por otro lado, a este le sigue la escala “De acuerdo”, que representa un 

32% de las personas encuestadas. Además, se muestra que la escala “Totalmente 

de acuerdo” representa el mayor porcentaje con un 68%, sugiriendo que la mayoría 

de los participantes se encuentran convencidos de la importancia de espacios de 

lectura, relajación o meditación, para su desarrollo dentro del ámbito laboral o 

educativo. 

 

Figura N° 31 

Espacios a Doble Altura, Voladizos o Balcones para Mejorar la Confianza de la Persona 
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I t e m  1 8  :  ¿ L a  i n t e r a c c i ó n  c o n  e s p a c i o s  a  d o b l e  a l t u r a ,  
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Totalmente en desacuerdo.

En desacuerdo.

Indiferente.

De acuerdo.

Totalmente de acuerdo.
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Dentro de la Figura N° 31, se demuestra que la escala “Totalmente de acuerdo” 

representa un 8% de las personas encuestadas, seguidas de un 12% que manifiestan 

esta “De acuerdo” con este punto. Sin embargo, hay un porcentaje mínimo de 

personas que se encuentran en posición de “Indiferente” en cuanto a la presencia de 

estos espacios. Por otro lado, existe un grupo mayor de personas que expresan estar 

“Totalmente de acuerdo”, con un 24%, seguidas de un 52% que se encuentran en 

posición de “En desacuerdo”, siendo este último el mayor índice. Estos datos 

evidencian que la mayoría de personas con discapacidad visual, sienten que el estar 

en espacios a doble altura, voladizos o balcones, no les ayuda a mejorar su confianza 

en sí mismos; por el contrario, indican que les generan inseguridad estos espacios. 

 

Figura N° 32 

Percepción de Personas con Discapacidad Visual del CERPS ante un Diseño Biofílico 

 

Finalmente, para culminar esta fase, dentro de la Figura N° 32, se puede observar un 

análisis realizado en base a las respuestas proporcionadas por las personas con 

discapacidad visual encuestadas dentro del CERPS, de modo en que se muestra, 

como los indicadores de primera variable se relacionan a los indicadores de la 
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segunda variable. Por lo que, en base a estas respuestas, se puede deducir que la 

percepción de las personas con discapacidad visual es positiva ante los lineamientos 

del diseño biofílico, de modo en que 8 de los 10 lineamientos, son capaces de influir 

en la rehabilitación visual de este grupo de usuarios. Siendo los lineamientos más 

resaltantes el uso de “ventilación natural”, “presencia de agua”, el uso de “materiales 

de la naturaleza” y crear la sensación de “refugio y misterio” dentro del diseño del 

espacio. 
 

Por otro lado, es necesario recalcar que también existen lineamientos de las personas 

con discapacidad visual, consideran que son perjudiciales para su proceso de 

rehabilitación, como lo son, “la complejidad y orden” y crear la sensación de “riesgo y 

peligro” dentro del espacio, ya que, según manifestaron, estos les hacían sentir estrés 

e inseguridad al desplazarse por estos tipos de ambientes. 

 

Además, también se han podido identificar los puntos de su rehabilitación visual que 

más se benefician del diseño biofílico, estos son, la “relación con el espacio”, la 

“información localizacional” acompañada de la “información atributiva”, el “desarrollo 

de otros estímulos sensoriales” y el “desempeño laboral o educativo”. 

 

FASE 04: Determinación de la viabilidad de lineamientos del diseño biofílico y 

su aplicación en espacios de rehabilitación para personas con discapacidad 

visual ante el contexto local de la ciudad de Piura. 

 

Dentro de esta fase, debido a que se busca determinar el objetivo desde una 

perspectiva profesional, se ha realizado una entrevista con preguntas abiertas a 

distintos profesionales especialistas dentro del área de arquitectura. De acuerdo con 

esto, se han obtenido las respuestas de los profesionales mencionados, de modo en 

que se han ido plasmando los resultados de las interrogantes en las siguientes tablas. 

 

Tabla N° 18 

Interpretación de Respuesta – Pregunta N°01, Entrevista a Profesionales de Arquitectura 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE ARQUITECTURA 

Pregunta N° 01: Desde su experiencia profesional ¿Considera viable la aplicación de lineamientos 
de la arquitectura biofílica en espacios de rehabilitación para personas con discapacidad visual en la 
ciudad de Piura? 
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Entrevistado Interpretación de respuesta: 

Entrevistado N° 01 

(Arquitecto 

especialista en 

paisajismo) 

Considero que la aplicación de estos lineamientos es completamente viable, puesto que, 

al día de hoy, este tipo de usuario se encuentra muy olvidado y no existe ningún tipo de 

planteamiento para estas personas. Al aplicar estos lineamientos se abastece una gran 

necesidad de la población con discapacidad visual, al crear entornos multisensoriales 

que faciliten la orientación y la movilidad, y que al mismo tiempo sean terapéuticos. 

Entrevistado N° 02 

(Arquitecto 

especialista en 

arquitectura 

hospitalaria) 

Considero que la inclusión de estos lineamientos es completamente viable, debido a que, 

está científicamente demostrado que la presencia de ciertos lineamientos del diseño 

biofílico como los árboles, son capaces de disminuir el impacto del cambio climático, y 

esto, se considera mucho más necesario dentro de Piura. A parte de esto, se estaría 

beneficiando el proceso de rehabilitación de personas con discapacidad visual. 

Entrevistado N° 03 

(Arquitecta 

especialista en 

diseño de 

interiores) 

Considero que la aplicación de lineamientos de la arquitectura biofílica en estos espacios 

es no solo viable, sino altamente beneficiosa, ya que la arquitectura biofílica busca 

integrar elementos naturales y patrones que promueven el bienestar humano, lo cual es 

especialmente relevante para personas con discapacidad visual. 

Por un lado, los elementos biofílicos, como la vegetación, la luz natural y el agua, tienen 

un impacto positivo en la salud mental y física, reducir el estrés, mejorar el estado de 

ánimo y fomentar la recuperación. Para personas con discapacidad visual, el uso de 

texturas, sonidos naturales y aromas puede crear un entorno multisensorial que mejore 

su experiencia de rehabilitación. 

Además, la incorporación de elementos naturales y diseño biofílico puede mejorar la 

orientación y movilidad dentro de los espacios. 

 

Como respuesta general de la Pregunta N°01, la aplicación de lineamientos de la 

arquitectura biofílica es no sólo viable, sino altamente beneficiosa para la 

rehabilitación de personas con discapacidad visual. Debido a que, actualmente, este 

grupo de personas se encuentra sumamente desatendido y se carece de 

planteamientos específicos que atiendan sus necesidades. Por lo tanto, al 

implementar estos lineamientos, se está satisfaciendo una gran necesidad de la 

población con discapacidad visual, al crear entornos multisensoriales que facilitan la 

orientación, movilidad, y al mismo tiempo, capaz de ofrecer beneficios terapéuticos. 

 

Además, la viabilidad de estos lineamientos se encuentra respaldada científicamente, 

ya que la presencia de elementos biofílicos como árboles y otro tipo de vegetación, 

han demostrado ser capaces de mitigar los efectos del cambio climático, un aspecto 

muy necesario para el clima de Piura. Asimismo, estos lineamientos contribuyen al 

proceso de rehabilitación de personas con discapacidad visual, mejorando su 

bienestar físico y mental. De modo en que, si se considera la integración de distintas 

textura, sonidos naturales y aromas en el diseño de estos espacios, se crea un 

entorno multisensorial que enriquece su experiencia de rehabilitación. 
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Finalmente, la incorporación del diseño biofílico en estos espacios, no sólo mejora la 

salud mental y física de los pacientes al reducir el estrés y mejorar su estado de 

ánimo, sino que también fomenta su recuperación. Esto es considerado muy relevante 

para este tipo de usuarios, ya que con estos elementos se puede mejorar 

significativamente su orientación y movilidad dentro de espacios de rehabilitación. 

 

Tabla N° 19 

Interpretación de Respuesta – Pregunta N°02, Entrevista a Profesionales de Arquitectura 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE ARQUITECTURA 

Pregunta N° 02: Considerando el aspecto climático de Piura, ¿Cuáles podrían ser los principales 
desafíos al implementar lineamientos del diseño biofílico en espacios de rehabilitación visual? 

Entrevistado Interpretación de respuesta: 

Entrevistado N° 01 

(Arquitecto 

especialista en 

paisajismo) 

El principal desafió que representa el implementar estos lineamientos, es saber aplicar 

distintos elementos del diseño biofílico dentro de un contexto climático cálido como es el 

de Piura. Para ello se considera indispensable realizar un análisis de sitio, para identificar 

que plantas son nativas o adaptables al clima de Piura, generando un diseño híbrido 

entre elementos naturales y elementos artificiales. De esta manera se estaría requiriendo 

menos mantenimiento y mayor resistencia a las condiciones locales. 

Entrevistado N° 02 

(Arquitecto 

especialista en 

arquitectura 

hospitalaria) 

Como principal desafío de aplicar lineamientos de la arquitectura biofílica, considero que 

es concientizar a la población, puesto que, por más que se apliquen, si es que la 

población les da el debido cuidado, no serían capaces de mantenerse a lo largo del 

tiempo. Por otra parte, es necesario diseñar espacios teniendo como base un análisis de 

sitio que fundamente que elementos naturales se está aplicando y de qué manera está 

beneficiando a un determinado tipo de usuario. 

Entrevistado N° 03 

(Arquitecta 

especialista en 

diseño de 

interiores) 

El clima de Piura presenta ciertos desafíos específicos para la implementación de 

lineamientos de diseño biofílico en espacios de rehabilitación visual. En primer lugar, 

Piura es conocida por su clima cálido, con altas temperaturas y una radiación solar 

intensa durante gran parte del año. Esto puede generar ambientes incómodos y 

sobrecalentamiento en los espacios exteriores. Además, la disponibilidad limitada de 

agua puede dificultar el mantenimiento de elementos vegetales y acuáticos. Finalmente, 

Piura puede experimentar fluctuaciones climáticas que afectan la estabilidad y la 

resiliencia de los elementos naturales. 

 

Como respuesta general de la Pregunta N°02, se tiene que la implementación de 

lineamientos de la arquitectura biofílica para personas con discapacidad visual, 

enfrenta desafíos significativos considerando el clima de Piura. Uno de los principales 

retos es la adecuada integración de estos elementos teniendo en cuenta su clima 

cálido, altas temperaturas, intensa radiación solar y una disponibilidad limitada de 

agua. Toda esta serie de desafío debe ser considerados cuidadosamente en un 
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análisis exhaustivo para seleccionar plantas nativas y otros elementos biofílicos 

adaptables al clima local. Este enfoque permite un diseño híbrido capaz de combinar 

elementos naturales con elementos artificiales, de modo en que garantiza un menor 

mantenimiento y mayor resistencia a las condiciones locales. Además, también se 

considera muy importante el desafío de concientizar a la población, indicando la 

importancia y mantenimiento de estos elementos con el objetivo de garantizar su 

durabilidad y efectividad a lo largo del tiempo. 

 

Tabla N° 20 

Interpretación de Respuesta – Pregunta N°03, Entrevista a Profesionales de Arquitectura 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE ARQUITECTURA 

Pregunta N° 03: Considerando el aspecto económico de Piura, ¿Cuáles podrían ser los principales 
desafíos al implementar lineamientos del diseño biofílico en espacios de rehabilitación visual? 

Entrevistado Interpretación de respuesta: 

Entrevistado N° 01 

(Arquitecto 

especialista en 

paisajismo) 

Muy aparte del tema económico, nuestro principal objetivo como arquitectos es dignificar 

a la persona. A simple vista, aplicar estos lineamientos de la arquitectura biofílica significa 

un gran reto, pero, si es que se estudia más a fondo, se puede dar distintas soluciones 

a este problema, como la aplicación de plantas y materiales autóctonos de Piura, utilizar 

recursos sostenibles, entre otros. En otras palabras, qué mejor justificación para la 

inclusión de estos lineamientos, que la mejora del entorno físico y su contribución en el 

bienestar emocional y psicológico de los usuarios. El encontrar la manera de cómo 

aplicarlos disminuyendo los costos del mantenimiento es nuestra labor. 

Entrevistado N° 02 

(Arquitecto 

especialista en 

arquitectura 

hospitalaria) 

Considerando el aspecto económico de Piura, el principal desafío para la aplicación de 

estos lineamientos es el bajo presupuesto que destinan las autoridades al sector salud. 

Alno contar con un óptimo presupuesto, se estaría dejando de lado puntos importantes 

como el mantenimiento y la sostenibilidad de estos lineamientos. 

Por otro lado, la carencia de un buen diseño, teniendo en cuenta las características 

contextuales del lugar, también repercute en el aspecto económico, ya que se estaría 

aplicado vegetación o materiales que no son capaces de mantenerse dentro del clima 

de Piura, por lo que aumenta el consumo de agua y su mantenimiento. 

Entrevistado N° 03 

(Arquitecta 

especialista en 

diseño de 

interiores) 

Implementar lineamientos de diseño biofílico en espacios de rehabilitación visual en 

Piura puede enfrentar varios desafíos económicos. En primer lugar, la integración de 

elementos biofílicos, como jardines verticales, techos verdes y sistemas de riego 

eficientes, puede requerir una inversión inicial significativa, muy aparte de que implica 

costos continuos de mantenimiento. Por otro lado, la disponibilidad limitada de materiales 

aumenta los costos al realizar distintas importaciones. Finalmente, la falta de 

conocimiento y comprensión sobre los beneficios del diseño biofílico puede llevar a una 

resistencia por parte de los inversores y la comunidad. Sin embargo, con una 

planificación, es posible neutralizar estos obstáculos y crear espacios sostenibles y 

económicamente viables a largo plazo. 
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Como respuesta general a la Pregunta N°03, se indica que, aunque la implementación 

de lineamiento de la arquitectura biofílica en espacios de rehabilitación visual en Piura 

representa un gran desafío económico, el objetivo principal de nosotros como 

arquitectos debe ser dignificar a la persona. De modo en que debemos encontrar la 

manera de superar estos desafíos a base de un estudio detallado y aplicación de 

soluciones como el uso de plantas y materiales autóctonos al lugar, así como recursos 

sostenibles. Esta aproximación no sólo mejora es capaz de mejorar el entorno físico, 

sino que también es capaz de contribuir al bienestar emocional y psicológico de los 

usuarios. 

 

Como principal obstáculo económico se considera el bajo presupuesto asignado al 

sector salud por parte de las autoridades locales, esto afecta significativamente en la 

sostenibilidad y el mantenimiento de estos elementos. Además, la falta de un diseño 

adecuado que considere las características contextuales de Piura, puede incrementar 

los costos debido a la necesidad que se tiene al importar materiales de otras zonas, 

el mayor gasto de agua y el mantenimiento al no adaptarse al clima cálido de Piura. 

Además, la disponibilidad limitada de materiales y la falta de conocimiento sobre los 

beneficios del diseño biofílico puede generar resistencia por parte de los inversores y 

de la comunidad  

 

Sin embargo, a pesar de que la integración de elementos del diseño biofílico como 

jardines verticales, sistema de riego eficientes o techos verdes requieren de una 

inversión inicial grande y una serie de costos de mantenimiento continuos, una 

planificación cuidadosa y exhaustiva puede ayudar a mitigar los gatos de estos 

desafíos, de modo en que sería posible crear espacios  sostenibles y 

económicamente viables a largo plazo, cumpliendo con nuestra misión de dignificar a 

los usuarios mejorando su calidad de vida. 
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Tabla N° 21 

Interpretación de Respuesta – Pregunta N°04, Entrevista a Profesionales de Arquitectura 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE ARQUITECTURA 

Pregunta N° 04: ¿Qué estrategias podrían proponerse para asegurar la sostenibilidad y efectividad 
a largo plazo de los lineamientos del diseño biofílico en espacios de rehabilitación visual en la ciudad 
de Piura? 

Entrevistado Interpretación de respuesta: 

Entrevistado N° 01 

(Arquitecto 

especialista en 

paisajismo) 

Como estrategias que se puedan proponer, en primer lugar, considero que haya una 

mejor gestión por parte de las autoridades para la aplicación de estos lineamientos. Es 

decir, se necesita un planteamiento bien definido en base al análisis de sitio, el estudio 

del tipo de usuario, y el impacto que pueda tener en las personas y el ambiente. 

Además, se debe encontrar el modo en que se pueda mejorar la accesibilidad y la 

autonomía de este grupo de usuarios, creando ambientes capaces de promover su 

calma y recuperación. 

Entrevistado N° 02 

(Arquitecto 

especialista en 

arquitectura 

hospitalaria) 

En primer lugar, muy aparte de realizar un diseño en base al análisis de sitio y del usuario, 

se considera muy importante que las municipalidades dispongan una mayor inversión en 

edificaciones del sector salud, para incluir estos lineamientos en espacios de 

rehabilitación, debido a que, hay muy poca inversión en el sector salud y una buena 

inversión es capaz de generar edificaciones autosostenibles. Por otro lado, la inclusión 

de lineamientos de la arquitectura biofílica debe ser una política municipal, de modo en 

que sea exigible dentro del diseño de una edificación. Con esto se estaría apuntando a 

un diseño mucho más sensorial y renovador para el usuario y dejando de lado una 

arquitectura obsoleta. Finalmente, quizás promover algún incentivo para edificaciones 

que apliquen estos lineamientos. 

Entrevistado N° 03 

(Arquitecta 

especialista en 

diseño de 

interiores) 

Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los lineamientos del diseño biofílico, se 

pueden proponer varias estrategias, como optar por el uso de plantas nativas y xerófitas, 

ya que requieren menos agua y son más resistentes a las condiciones climáticas locales. 

También utilizar materiales de construcción locales y sostenibles para reducir la huella 

de carbono y apoyar la economía local. Además, se puede incorporar paneles solares u 

otras fuentes de energía renovable para el suministro de energía en estos espacios. Por 

otro lado, para asegurar su efectividad, se considera indispensable crear un entorno que 

involucre múltiples sentidos, como el auditivo, olfativo y táctil, para mejorar la experiencia 

de este grupo de personas. Además, es necesario involucrar a la comunidad y a los 

usuarios en el mantenimiento y cuidado de los espacios verdes, debido a que fomenta 

un sentido de pertenencia, identidad y responsabilidad. Finalmente, es importante 

implementar un sistema de evaluación regular para monitorear el impacto de los 

elementos biofílicos y realizar ajustes en caso sea necesario. 

 

Finalmente, como respuesta general a la Pregunta N°04, para asegurar la 

sostenibilidad a largo plazo de los lineamientos de la arquitectura biofílica, se 

considera importante utilizar plantas nativas y xerófitas de la zona, debido a que 
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requieren menos agua y son adaptables al clima local, así como la aplicación de 

materiales de construcción locales y sostenibles, de modo en que se reduce la huella 

de carbono y apoya la economía local; además, es muy considerable la incorporación 

de fuentes de energía renovable, como el uso de paneles solares. De la misma 

manera, el involucrar a la comunidad y a los usuarios en el mantenimiento de espacios 

verdes, fomentará un sentido de pertenencia, identidad y responsabilidad. 

 

Por otro lado, para asegurar la efectividad a largo plazo de estos lineamientos, se 

requiere una gestión adecuada por parte de las autoridades, puesto que, para su 

desarrollo, se necesita un análisis exhaustivo del sitio y del tipo de usuario, así como 

la evaluación de su impacto ambiental y social. Además, es esencial que las 

municipalidades incrementen la inversión en edificaciones del sector salud, de modo 

en que sea posible la creación de espacios autosostenibles y sensoriales que 

promuevan la calma y la recuperación de los usuarios, dejando de lado la construcción 

de espacios obsoletos.  

 

Asimismo, se requiere de la adopción de políticas municipales que exijan la 

incorporación de estos lineamientos en el diseño de nuevas edificaciones, ya que 

contribuye a modernizar la arquitectura piurana y mejorar la calidad de vida de los 

usuarios. El incentivar a las edificaciones que apliquen estos principios puede ser una 

estrategia efectiva. Finalmente, implementar un sistema de evaluación regular 

permitirá monitorear el impacto de los elementos biofílicos y realizar ajustes 

necesarios para optimizar su efectividad. 
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IV. DISCUSIÓN 
 
 

Los resultados han sido generados a través de la formulación de los objetivos 

específicos, respondiendo a los objetivos de la propia investigación.  La intención del 

estudio principalmente fue proponer lineamientos de la arquitectura biofílica en el 

diseño de espacios de rehabilitación para personas con discapacidad visual dentro 

del CERPS, Piura – 2024. Para poder llevar a cabo este análisis, la investigación se 

desarrolló desde un enfoque mixto, con un diseño no experimental. 

 

Como instrumentos de recopilación de datos, se incluyeron el uso de guía de análisis, 

cuestionarios aplicados a 25 personas inscritas en el programa de rehabilitación visual 

brindado por el CERPS, y una entrevista a 3 profesionales de arquitectura. 

 

En cuanto al Oe1, el cual fue identificar la necesidad de implementar un programa de 

rehabilitación para personas con discapacidad visual dentro del CERPS, se puso en 

evidencia la falta de accesibilidad de este grupo de personas a un servicio de 

rehabilitación visual y la necesidad de contar con más centros donde brinden servicios 

de rehabilitación visual en la ciudad de Piura, debido a que, en la Figura N°5, se 

muestran los servicios de rehabilitación brindados a personas con discapacidad 

visual, en la que, de los ocho establecimientos de salud tomados en cuenta, sólo se 

ha podido identificar que uno es capaz de brindar este servicio, con un 13%, siendo 

el CERPS, al recién estar implementando una prueba piloto para aplicar distintos 

talleres. 

 

Este resultado se relaciona con lo afirmado por Palencia et al. (2015), quienes dentro 

de su estudio identificaron criterios de derivación y barreras percibidas por los 

optómetras para la rehabilitación de personas con baja visión en Santander, 

destacando la idea de que el 64,63 % (53 personas) manifestaron no conocer de la 

existencia de algún servicio de rehabilitación de baja visión en la ciudad. Del mismo 

modo, concuerda con Oviedo et al. (2023), quienes dentro de su investigación 

también aborda esta problemática, al indicar que existe una limitada oferta de 

instituciones y profesionales dedicados a la atención en baja visión, así mismo no se 

realizan procesos de rehabilitación de la visión, pues solamente se hacen 

intervenciones clínicas diagnosticas en baja visión y prescripción de dispositivos. 
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En relación al Oe2, en el cual se pretendió analizar referentes arquitectónicos que 

apliquen lineamientos del diseño biofílico relevantes en entornos de salud y 

rehabilitación visual, se han analizado dos espacios de dos referentes arquitectónicos, 

los cuales han sido el Hospital Khoo Teck Puat y la Fundación Hospital Santa Fe. Por 

lo que, dentro de la Tabla N° 17, se ha podido identificar 30 lineamientos de la 

arquitectura biofílica aplicables dentro de entornos de salud y de rehabilitación, entre 

ellas se encuentran la iluminación natural, la iluminación artificial, iluminación directa 

de tonalidad cálida, la ventilación natural, de presión positiva y el uso de ventilación 

cruzada, la presencia de árboles, arbustos, plantas aromáticas y su interacción con 

estos, la presencia de pisos de madera o fibra de madera, muros pintados y el uso de 

marcos de aluminio en ventanas, la aplicación de materiales naturales, materiales 

artificiales, el uso de textura lisa generando propiedad visual opaca y brillante, la 

predominancia del color verde y colores que generen emociones de alegría, actitud 

enérgica e influencia positiva, el uso de materiales transparente como el cristal o vidrio 

y espacios semi – abiertos, además, crear refugios parciales generando estímulos 

táctiles y olfativos, y finalmente, el empleo de la escala monumental y generar 

espacios de una y doble altura. De modo en que se fundamenta que los lineamientos 

de la arquitectura biofílica también son aplicables dentro de entornos de salud y de 

rehabilitación. 

 

Lo mencionado se relaciona con Zhong et al. (2022) indicando que los espacios 

verdes en los edificios promueven la salud y el bienestar psicológicos al mejorar la 

accesibilidad a la naturaleza. En primer lugar, el acceso a espacios verdes tiene 

impactos en la regulación de las emociones, reduciendo el estrés y las emociones 

negativas como depresión, nervios y ansiedad. Además, el empleo de materiales 

naturales, colores y otros productos visuales relacionados en los alrededores de las 

zonas verdes puede mejorar aún más la atmósfera. Asimismo, Sal et al. (2023) 

señalaron que el alto índice de factores críticos y de estrés en los centros sanitarios 

que requieren apoyo terapéutico para reconectarse con la naturaleza o mejorar los 

niveles de eficiencia de una organización. 

 

En cuanto al Oe3, evaluar la percepción de las personas con discapacidad visual 

inscritas en el CERPS, respecto a un entorno diseñado biofílicamente, dentro de la 

Figura N° 32, se puede observar un análisis realizado en base a las respuestas 
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proporcionadas por las personas con discapacidad visual encuestadas dentro del 

CERPS, de este modo, se puede deducir que la percepción de las personas con 

discapacidad visual es positiva ante los lineamientos del diseño biofílico, de modo en 

que 8 de los 10 lineamientos, son capaces de influir en la rehabilitación visual de este 

grupo de usuarios. Siendo los lineamientos más resaltantes el uso de “ventilación 

natural”, “presencia de agua”, el uso de “materiales de la naturaleza” y crear la 

sensación de “refugio y misterio” dentro del diseño del espacio. 

 

Conforme con lo mencionado, encontramos a Amorim et al. (2019), quienes en su 

estudio resaltan a la dimensión ecológica de un individuo y los valores 

medioambientales que la componen, de modo en que gracias a estos lineamientos se 

entiende que esta dignidad de la naturaleza, debe respetarse y preservarse. Por lo 

que la biofilia es expresada como una necesidad innata de afiliación con otras formas 

de vida, y no puede ser desatendida en la práctica de la rehabilitación. Del mismo 

modo, Wijesooriya & Brambilla (2020), indicaron que el diseño biofílico está muy 

relacionado con la teoría de la reducción de estrés, lo que destaca que la exposición 

a la naturaleza es un factor clave y determinante en la disminución de los niveles de 

la hormona del estrés, añadiendo que las personas que están más conectadas con la 

naturaleza son más felices. Por lo que estos puntos son muy importantes y necesario 

en un proceso de rehabilitación para personas con discapacidad visual. 

 

Sin embargo, es necesario recalcar que también existen lineamientos de las personas 

con discapacidad visual, consideran que son perjudiciales para su proceso de 

rehabilitación, como lo son, “la complejidad y orden” y crear la sensación de “riesgo y 

peligro” dentro del espacio, ya que, según manifestaron, estos les hacían sentir estrés 

e inseguridad al desplazarse por estos tipos de ambientes.  Este resultado también 

es cuestionado por Wijesooriya & Brambilla (2020), mencionando en su estudio que 

la subjetividad y los preconceptos culturales pueden alterar la percepción del diseño 

biofílico, lo que podría dar lugar a barreras psicológicas que dificulten la adopción de 

estos lineamientos frente a un espacio de rehabilitación, ya que añade un nivel 

adicional de complejidad al proceso de diseño. 
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Finalmente, para el Oe4 que fue determinar la viabilidad de la aplicación de 

lineamientos del diseño biofílico en espacios de rehabilitación para personas con 

discapacidad visual ante el contexto local de la ciudad de Piura. En base a los 

resultados se considera que la aplicación de lineamientos de la arquitectura biofílica 

es no sólo viable, sino altamente beneficiosa para la rehabilitación de personas con 

discapacidad visual. Debido a que, actualmente, este grupo de personas se encuentra 

sumamente desatendido y se carece de planteamientos específicos que atiendan sus 

necesidades. Por lo tanto, al implementar estos lineamientos, se está satisfaciendo 

una gran necesidad de la población con discapacidad visual, al crear entornos 

multisensoriales que facilitan la orientación, movilidad, y al mismo tiempo, capaz de 

ofrecer beneficios terapéuticos. Este resultado coincide con lo mencionado por 

Nirankika & Brambilla (2020), quienes señalaron que la naturaleza tiene un fuerte 

efecto sobre las emociones y los sentimientos, de modo en que se indica que las 

personas que están más conectadas con la naturaleza son más felices, 

independientemente de su demografía. Además, es capaz de inducir felicidad, 

relajación y, más en general, emociones positivas. Del mismo modo, Sal Moslehian 

et al. (2023), indicó que la presencia de plantas con flores y follaje en las salas y 

habitaciones de los pacientes podría ser un medicamento económico, no 

farmacológico y no invasivo beneficioso para el bienestar de los pacientes 

hospitalarios. 

 

Además, la viabilidad de estos lineamientos se encuentra respaldada científicamente, 

ya que la presencia de elementos biofílicos como árboles y otro tipo de vegetación, 

han demostrado ser capaces de mitigar los efectos del cambio climático, un aspecto 

muy necesario para el clima de Piura. Conforme con este resultado, Zhong et al. 

(2022) nos mencionaron que el diseño biofílico se encuentra muy asociado con 

objetivos de sostenibilidad que abordan los desafíos ambientales y el cambio 

climático, de modo en que el entorno construido desempeña un papel clave en la 

búsqueda de la sostenibilidad, en particular al mejorar la eficiencia energética y de 

recursos, junto con la minimización de los impactos negativos sobre el medio 

ambiente y la salud humana. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 

La presente investigación   se sumerge en la realidad del CERPS, por lo que para 

este capítulo se procede a detallar los hallazgos obtenidos según cada objetivo 

planteado, destacando su relevancia y valioso aporte del resultado obtenido. 

 

En primer lugar, la necesidad de implementar un programa de rehabilitación para 

personas con discapacidad visual en el CERPS se evidencia claramente en el análisis 

de los servicios actuales en la ciudad de Piura. De los ocho establecimientos de salud 

considerados, solo uno, el CERPS, ofrece servicios de rehabilitación visual, 

representando apenas el 13%. Este dato subraya la urgencia de establecer más 

centros que brinden estos servicios para garantizar una atención más accesible y 

equitativa para este grupo de personas. 

 

Además, el análisis de referentes arquitectónicos que aplican lineamientos de diseño 

biofílico en entornos de salud y rehabilitación visual revela una amplia variedad de 

principios aplicables que pueden mejorar significativamente estos espacios. La 

identificación de 30 lineamientos en la Tabla N° 17, como la iluminación natural y 

artificial, la ventilación cruzada, la integración de vegetación, el uso de materiales 

naturales y texturas, y la creación de espacios con características multisensoriales, 

demuestra la relevancia y aplicabilidad de la arquitectura biofílica en estos contextos. 

Asimismo, La incorporación de elementos como la luz natural, ventilación adecuada, 

plantas aromáticas, y materiales naturales no solo mejora la calidad del entorno físico, 

sino que también promueve el bienestar emocional y psicológico de los usuarios. 

 

Por otro lado, la evaluación de la percepción de las personas con discapacidad visual 

inscritas en el CERPS respecto a un entorno diseñado biofílicamente muestra un 

apoyo significativo hacia la integración de elementos naturales en los espacios de 

rehabilitación. Los resultados mostrados en la Figura N° 32, indican que 8 de los 10 

lineamientos propuestos, son capaces de influir en la rehabilitación visual de este 

grupo de usuarios. Estos hallazgos reflejan la importancia que los usuarios atribuyen 

a la vegetación y otros elementos biofílicos en su espacios de rehabilitación. 
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Del mismo modo, la determinación de la viabilidad de la aplicación de lineamientos 

de diseño biofílico en espacios de rehabilitación para personas con discapacidad 

visual en Piura señala que aparte de viable, es altamente beneficiosa. Actualmente, 

este grupo de personas está significativamente desatendido y carece de 

planteamientos específicos que aborden sus necesidades. La implementación de 

estos lineamientos satisface una gran necesidad al crear entornos multisensoriales 

que facilitan la orientación y movilidad, ofreciendo beneficios terapéuticos. 

 

Finalmente, la propuesta de lineamientos de arquitectura biofílica en el diseño de 

espacios de rehabilitación para personas con discapacidad visual en el CERPS, Piura 

– 2024, busca atender de manera integral las necesidades específicas de este grupo 

vulnerable. Estos lineamientos no solo proporcionan un entorno más accesible y 

funcional, sino que también promueven el bienestar emocional y físico de los usuarios 

mediante la integración de elementos naturales y multisensoriales. Además, La 

incorporación de principios de diseño biofílico, como la utilización de iluminación 

natural, vegetación nativa, ventilación cruzada y materiales sostenibles, se 

fundamenta en estudios que demuestran su impacto positivo en la salud y la 

recuperación. Elementos como jardines terapéuticos, texturas variadas y colores 

naturales crean espacios que reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo y facilitan 

la orientación y movilidad de las personas con discapacidad visual. Del mismo modo, 

se alinea con objetivos de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, 

contribuyendo a la mitigación del cambio climático y promoviendo prácticas 

constructivas responsables. La propuesta se presenta como una solución viable y 

beneficiosa, que no solo mejora la calidad de vida de los usuarios, sino que también 

establece un precedente en el diseño de espacios de rehabilitación inclusivos y 

sostenibles en Piura. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

Dentro de este capítulo, se presentan distintas propuestas que enmarcan un camino 

hacia la mejora y consolidación de estos hallazgos en relación con lineamientos de la 

arquitectura biofílica en espacios de rehabilitación para personas con discapacidad 

visual. 

 

En primer lugar, se recomienda incrementar el número de centros de rehabilitación 

visual en la ciudad de Piura para atender adecuadamente a la población con 

discapacidad visual. Actualmente, solo el CERPS ofrece estos servicios, 

representando un escaso 13% de los establecimientos de salud. Para garantizar una 

atención más accesible y equitativa, es esencial que las autoridades sanitarias y 

municipales desarrollen e implementen programas específicos para la creación y 

equipamiento de nuevos centros de rehabilitación visual. Además, se sugiere 

fomentar la colaboración entre el sector público y privado para maximizar los recursos 

y asegurar que más personas con discapacidad visual puedan beneficiarse de 

servicios especializados en su rehabilitación y bienestar integral. 

  

Además, se recomienda incorporar lineamientos de la arquitectura biofílica en la 

planificación y diseño de espacios de salud y rehabilitación visual en Piura. Estos 

lineamientos, que incluyen la iluminación natural y artificial, la ventilación cruzada, la 

integración de vegetación, el uso de materiales naturales y texturas, y la creación de 

espacios multisensoriales, han demostrado mejorar significativamente estos 

entornos. La implementación de estos elementos no solo mejorará la calidad del 

entorno físico, sino que también promoverá el bienestar emocional y psicológico de 

los usuarios. Por lo que se considera crucial que los diseñadores y arquitectos 

trabajen en estrecha colaboración con profesionales de la salud y usuarios finales 

para asegurar que estos principios se apliquen de manera efectiva y se adapten a las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad visual. 

 

De la misma manera, se recomienda realizar talleres y actividades participativas con 

los usuarios para involucrarlos activamente en el diseño y mantenimiento de estos 

entornos. Esta participación no solo asegurará que los espacios se adapten a sus 

necesidades y preferencias, sino que también fomentará un sentido de pertenencia y 
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responsabilidad hacia los mismos. Promover la participación de los usuarios en el 

cuidado y desarrollo de los espacios biofílicos fortalecerá su vínculo con el entorno, 

mejorando su experiencia de rehabilitación y bienestar general. 

 

Por otro lado, se recomienda que las municipalidades incrementen significativamente 

la inversión en edificaciones del sector salud para permitir la creación de espacios 

autosostenibles y sensoriales que promuevan la calma y la recuperación de los 

usuarios. Por eso se considera crucial dejar de lado la construcción de espacios 

obsoletos y adoptar políticas municipales que exijan la incorporación de lineamientos 

de diseño biofílico en todas las nuevas edificaciones. 

 

Finalmente, Se recomienda implementar los lineamientos de arquitectura biofílica en 

el diseño de espacios de rehabilitación para personas con discapacidad visual en el 

CERPS, Piura – 2024. Esta propuesta atenderá integralmente las necesidades de 

este grupo vulnerable, proporcionando entornos accesibles, funcionales y que 

promuevan el bienestar emocional y físico mediante la integración de elementos 

naturales y multisensoriales. La propuesta es viable y beneficiosa, estableciendo un 

precedente para el diseño de espacios de rehabilitación inclusivos y sostenibles en 

Piura. 
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Guía de Análisis III – Arquitectura Biofílica – Percepción del Espacio 

 



 

 

 

Anexo N° 8 

Instrumento de Recolección de Datos, Cuestionario a Personas con Discapacidad Visual 

Inscritas en el CEPS, Piura - 2024 

 

 “Año del Bicentenario, de la 
consolidación de nuestra 

Independencia, y de la 
conmemoración de las 

heroicas batallas de Junín y 
Ayacucho” 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Fecha:  

CUESTIONARIO - DIRIGIDO A PACIENTES CON DISCAPACIDAD VISUAL INSCRITAS EN EL 
CERPS, PIURA - 2024 

Tema: “Lineamientos de la arquitectura biofílica para el diseño de espacios de 
rehabilitación de personas con discapacidad visual, CERPS – Piura – 2024” 

Investigador:  Urbina Barrientos Anthony Jhair. 

Asesor:  Dr. Vargas Chozo, Oscar Víctor Martín. 

Ante todo, buenos días, en esta oportunidad, se está presentando un breve cuestionario el 
cual, fue realizado para obtener información necesaria para proponer lineamientos de la 
arquitectura biofílica en el diseño de espacios de rehabilitación para personas con 
discapacidad visual. Por tal motivo se le invita a responder de manera correcta y consciente 
los siguientes datos personales. 

Tipo de discapacidad 
visual: 

 Edad: 

Residencia:   

Ocupación Actual:  Género: 

Grado Académico:  M F 

A continuación, se le invita a responder y marcar de manera correcta y consciente las 
siguientes interrogantes teniendo en cuenta la escala indicada en la parte inferior. 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

Objetivo Específico 3: Evaluar la percepción de las personas con discapacidad visual 
inscritas en el CERPS, respecto a un entorno diseñado biofílicamente. 

Inserción de la Naturaleza – Conocimiento y Representación Espacial 1 2 3 4 5 

1. ¿La presencia e interacción con la vegetación te ayudan a relacionarte 

mejor con tu espacio de rehabilitación? 
     

2.  ¿Consideras importante la inclusión de plantas aromáticas en tu 

ambiente de rehabilitación? 
     



 

 

3.  ¿La inclusión de árboles te brindan una mayor concentración en las 

actividades que realizas? 
     

4.  ¿Tu ambiente de rehabilitación cuenta con una óptima iluminación 

natural para realizar a gusto tus actividades? 
     

5.  ¿La presencia de iluminación natural es mucho más beneficioso en tu 

rehabilitación que la iluminación artificial? 
     

6.  ¿Tu ambiente de rehabilitación cuenta con una óptima ventilación 

natural para realizar a gusto tus actividades? 
     

7.  ¿La presencia de ventilación natural es mucho más beneficioso en tu 

rehabilitación que la ventilación artificial? 
     

8.  ¿Consideras que la presencia del agua y la interacción con este te 

ayudan a asimilar recuerdos y experiencias previas? 
     

Analogías Naturales – Orientación y Movilidad 1 2 3 4 5 

9.  ¿La presencia de diversos materiales de la naturaleza como madera, 

piedra o agua te ayudan a ubicarte mejor en un espacio? 
     

10.  ¿La integración de diversos objetos aromáticos en tu espacio de 

rehabilitación son capaces de desarrollar tu sentido del olfato? 
     

11.  ¿La integración de papel tapiz o alfombras con diseños verdes en tu 

espacio de rehabilitación son capaces de desarrollar tu sentido táctil? 
     

12.  ¿La identificación de texturas en alto relieve en caminos te permite 

desplazarte mucho mejor a través de secuencia de rutas o hitos? 
     

Percepción del Espacio – Impacto en la Vida Cotidiana 1 2 3 4 5 

13.  ¿Estar en espacios abiertos o semi – abiertos es capaz de mejorar tu 

participación en actividades sociales? 
     

14.  ¿Consideras que la existencia de ambientes comunes como balcones, 

terrazas o patios benefician tu relación con las demás personas? 
     

15.  ¿Consideras que este centro cuenta con suficientes ambientes que te 

permiten comunicarte con otras personas? 
     

16.  ¿Consideras que la integración de objetos que generen estímulos 

táctiles, olfativos o auditivos ayudan potenciar tu aprendizaje? 
     

17.  ¿La existencia de espacios como zonas de lectura, relajación o 

meditación te permiten tener un mejor desempeño laboral o educativo? 
     

18.  ¿La interacción con espacios a doble altura, voladizos o balcones son 

capaces de mejorar la confianza en ti mismo? 
     

Sin nada más que agregar, me despido agradeciéndole de antemano por su atención. 



 

 

Anexo N° 9 

Instrumento de Recolección de Datos, Guía de Entrevista Dirigida a Especialistas de 

Arquitectura 

  “Año del Bicentenario, 

de la consolidación de 

nuestra Independencia, y 

de la conmemoración de 

las heroicas batallas de 

Junín y Ayacucho” 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Fecha:  

GUÍA DE ENTREVISTA -  

 DIRIGIDA A ESPECIALISTAS DE ARQUITECTURA 

Tema de Investigación: “Lineamientos de la arquitectura biofílica para el 

diseño de espacios de rehabilitación de personas con discapacidad visual, 

CERPS – Piura – 2024” 

Investigador: Urbina Barrientos, Anthony Jhair. 

Asesor: Dr. Vargas Chozo, Oscar Víctor Martín. 

Ante todo, buenas tardes, en esta oportunidad, se está presentando una breve 

entrevista, el cual fue realizado para obtener información necesaria para proponer 

lineamientos de arquitectura biofílica en el diseño de espacios de rehabilitación para 

personas con discapacidad visual inscritas en el CERPS. Esta investigación es 

desarrollada por un estudiante de pregrado de la carrera profesional de arquitectura, de 

la Universidad César Vallejo – Piura. 

 

Por tal motivo se le invita a rellenar los datos solicitados y marcar de manera correcta y 

consciente las siguientes interrogantes teniendo en cuenta las alternativas mencionadas. 

1.  DATOS GENERALES 

Entrevistado:  Género 

Grado Profesional:  M F 

Especialidad:     

2. DESARROLLO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Determinar la viabilidad de la aplicación de lineamientos del 

diseño biofílico en espacios de rehabilitación para personas con discapacidad visual ante 

el contexto local de la ciudad de Piura. 



 

 

Preguntas de Investigación: 

1. 

Desde su experiencia profesional ¿Considera viable la aplicación de 

lineamientos de la arquitectura biofílica en espacios de rehabilitación para 

personas con discapacidad visual en la ciudad de Piura? 

  

2. 
Considerando el aspecto climático de Piura, ¿Cuáles podrían ser los 
principales desafíos al implementar lineamientos del diseño biofílico en 
espacios de rehabilitación visual? 

 

 

3. 

Teniendo en cuenta el aspecto económico de Piura, ¿Cuáles podrían ser los 

principales desafíos al implementar lineamientos del diseño biofílico en espacios 

de rehabilitación visual? 

 

 

4. 

¿Qué estrategias podrían proponerse para asegurar la sostenibilidad y 

efectividad a largo plazo de los lineamientos del diseño biofílico en espacios de 

rehabilitación visual en la ciudad de Piura? 

 

 

Sin nada más que agregar, me despido agradeciéndole de antemano por su atención y 

tiempo brindado. 
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Ficha de Validación de Instrumentos de Recolección de Datos - Cuestionario 
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Ficha de Validación de Instrumentos de Recolección de Datos - Entrevista 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 12 

Reporte de Similitud en Software Turnitin 

 
 

 

 



 

 

Anexo N° 13 

Solicitud de Autorización para el Desarrollo del Proyecto de Investigación 

 
 



 

 

Anexo N° 14 

Respuestas del cuestionario aplicado a personas con discapacidad visual en el CERP. 

 

  

 



 

 

  
 

   

 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo N° 15 

Tabulación de resultados y su nivel de confiabilidad del cuestionario aplicado 

 



 

 

Anexo N° 16 

Análisis de Caso N° 01, Khoo Teck Puat Hospital - Análisis Urbano 

 



 

 

Anexo N° 17 

Análisis de Caso N° 01, Khoo Teck Puat Hospital - Inserción de la Naturaleza 

 



 

 

Anexo N° 18 

Análisis de Caso N° 01, Khoo Teck Puat Hospital - Analogías Naturales 

 



 

 

Anexo N° 19 

Análisis de Caso N° 01, Khoo Teck Puat Hospital - Percepción del Espacio 

  



 

 

Anexo N° 20 

Análisis de Caso N° 02, Fundación Hospital Santa Fe - Análisis Urbano 

 



 

 

Anexo N° 21 

Análisis de Caso N° 02, Fundación Hospital Santa Fe – Inserción de la Naturaleza 

 



 

 

Anexo N° 22 

Análisis de Caso N° 02, Fundación Hospital Santa Fe – Analogías Naturales 

 



 

 

Anexo N° 23 

Análisis de Caso N° 02, Fundación Hospital Santa Fe – Percepción del Espacio 

 


