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RESUMEN 

 El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito generar un modelo 

arquitectónico con la influencia de la Neuroeducación para los espacios de 

rehabilitación y enseñanza para las personas con discapacidad visual y auditiva de 

la Ciudad de Arequipa, mediante la conexión directa a espacios de área verde que 

contribuyan a la disminución del estrés para mejorar la capacidad de aprendizaje 

del usuario. Así mismo, influir en un desarrollo cognitivo sensorial para lograr un 

proceso una rehabilitación sensorial para las personas con discapacidad visual y 

auditiva para un mayor aprendizaje del medio que los rodea. 

 La metodología empleada fue de tipo descriptiva-explicativa utilizando 

diferentes técnicas de investigación, como análisis de libros, informes, revistas y 

análisis de casos similares que tengan al discapacitado visual como usuario. La 

influencia de la Neuroeducación se genera brindando un entorno donde se guarden 

memorias inconscientes del aprendizaje que generen emoción y empatía en los 

usuarios. 

 

Palabras clave: Desarrollo sensorial, discapacitado auditivo, discapacitado visual, 

Neuroeducación. 
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ABSTRACT 

 The following research work aims to generate an architectural model with the 

influence of Neuroeducation for rehabilitation and teaching spaces for people with 

visual and hearing disabilities in the city of Arequipa, through direct connection to 

green spaces that contribute to the reduction of stress to improve the user's learning 

ability. Likewise, to influence in a sensory cognitive development to achieve a 

sensory rehabilitation process for people with visual and hearing impairment for a 

better learning of the environment that surrounds them. 

 The methodology used was descriptive-explanatory using different research 

techniques, such as analysis of books, reports, magazines and analysis of similar 

cases that have the visually impaired as a user. The influence of Neuroeducation is 

generated by providing an environment where unconscious memories of learning 

are stored to generate emotion and empathy in the users. 

 

Key words: Sensory development, hearing impaired, visually impaired, 

Neuroeducation. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.  Realidad Problemática 

La calidad de la educación viene siendo algo vital en el recorrido de todo ser 

humano, pero cuánta importancia se le da al desarrollo del cerebro en este proceso 

para generar conexión de los estímulos sensoriales con el medio que lo rodea; esto 

cómo influye al desarrollo de personas con discapacidad visual y auditiva en el 

aprendizaje. 

Aprendemos un 20 % de lo que oímos, un 30% de lo que vemos y para 

generar un aprendizaje completo en personas con alguna discapacidad, se debería 

reunir la información de todos los sentidos, pero cómo se puede lograr esto en una 

metodología de enseñanza convencional y con espacios educativos inhóspitos que 

siguen siendo los mismos y no cambian con el pasar del tiempo; cómo se puede 

generar que los alumnos tengan un verdadero encuentro con el aprendizaje 

contando con algún tipo de limitación. 

La Sociedad Internacional para la Tecnología Educativa en su informe de 

2015, recoge que: “en aulas diseñadas intencionalmente para el aprendizaje activo 

si se les compara con las aulas tradicionales, el porcentaje de conseguir un mejor 

rendimiento escolar es de un 72 a 77%” (ISTE, 2015), esto puede abrir paso a la 

implementación de la Neurociencia en la educación como base primordial del 

conocimiento del desarrollo cognitivo del cerebro, lo que hoy se conoce como 

Neuroeducación, pero este nuevo paradigma pone en evidencia la crisis del modelo 

educativo que existe en nuestro país. 

La Neuroeducación enmarcada, además, en una serie de factores reales que 

influyen decisivamente en el día a día del colegio, (…) factores como la 

arquitectura del colegio y su entorno, la luz, el ruido, la temperatura, el color 

de las paredes y los dibujos, pasando luego al concepto de rendimiento 

mental e Internet, y a continuación hacer algunas consideraciones acerca de 

los niños con problemas que dificultan la enseñanza. (Mora, 2013, pág.23) 



3 
    

 La Neuroeducación entonces estaría enfocada en una nueva perspectiva de 

enseñanza conectada con el cerebro para tomar ventaja de conocimientos 

adquiridos por el medio que lo rodea y como esto puede mejorar a potenciar los 

procesos de aprendizaje de los alumnos, esto puede ayudar a reforzar la existencia 

del medio social y el aprendizaje. 

 Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el mundo 2020, de 

América Latina y el Caribe, se menciona que:  

No se trata de solo alcanzar más años de educación entra las nuevas 

generaciones. Las habilidades que se están formando y las brechas en 

resultado de aprendizajes son también una preocupación central. La 

desigualdad en calidad de la educación es un obstáculo importante para la 

difusión de habilidades clave para el desarrollo y se asocia con diferencias 

en la oferta educativa en cuanto a infraestructura, tamaño de las escuelas, 

formación del profesorado y resultado de aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes. Persisten también retos asociados a la transversalización e 

implementación de un enfoque intercultural y de género en la educación. 

(América Latina y El Caribe, 2020, pág. 6) 

 Esto conlleva a que, no solo es el método de enseñanza, sino también la 

vinculación que se genera con el medio que lo rodea, y que la infraestructura son 

factores no pedagógicos que influyen en la educación, pero tiene impacto en el 

proceso educativo. La infraestructura educativa dispone de tres servicios básicos 

(agua potable, alcantarillado y energía eléctrica), pero no son solamente estos 

servicios los que desarrollarían un buen aprendizaje del alumno. 

 Según el informe estadístico multisectorial de aproximaciones sobre la 

discapacidad realizada por la CONADIS se puede asegurar que después de la 

capital, la zona sur muestra un mayor índice de individuos con discapacidad. 

Arequipa es una de las ciudades con mayor número de personas con discapacidad 

con un 11% de población arequipeña, 71,849 tienen dificultades visuales y 13,021 
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dificultades auditivas (CONADIS, 2018). Incluir alumnos con discapacidad en 

escuelas convencionales y que no permanecen preparadas para esta formación, 

puede generar dificultades y esto incrementar los casos de exclusión y 

obstaculización de los sistemas educativos más inclusivos. 

 La inclusión que se brinda en las escuelas implica un proceso de 

modificación sobre el método de enseñanza y los enfoques que se brindaría al 

alumno, para poder influir en un desarrollo cognitivo sensorial. Entonces para que 

exista un proceso de integración de la persona con discapacidad se necesita 

primero que se estimule en su totalidad sus capacidades sensoriales, y esto solo 

se lograría con el proceso de rehabilitación sensorial previo y durante la escuela, 

que involucre no solo a la persona con discapacidad sino también a su familia y 

brindar una sensibilización social para dar una respuesta al entorno construido y la 

importancia de la enseñanza vinculada con la arquitectura. 

 Existen centros de rehabilitación en la Ciudad de Arequipa, pero con una 

infraestructura solo dirigida a la rehabilitación física, mental y motriz, brindándose 

en espacios cerrados desvinculados con el exterior y la relación con el entorno. 

 La arquitectura solucionaría de forma eficiente los requerimientos espaciales 

y técnicos que se necesita para la rehabilitación. Ver la arquitectura como una 

herramienta para generar facilidad en el aprendizaje y comodidad en el proceso del 

desarrollo sensorial nos con lleva a mitigar cada una de las secuelas de vivir en 

ambientes estresantes que influyen en el desarrollo. 

Ni la rehabilitación será completa, ni la integración una realidad, sino 

modificamos, transformamos o adaptamos nuestras ciudades, para que en 

ellas puedan vivir con absoluta independencia todos lo que en ella morán, 

incluso aquellos que se vean precisados de usar una silla de ruedas para 

desplazarse. (Corbusier, 1935) 

1.2.  Justificación del Proyecto 

 Un Centro de Rehabilitación Sensorial beneficiará a personas con 

discapacidad visual y auditiva para ayudar con dificultades con la integración y 
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percepción sensorial para fortalecer la integración en espacios educativos que 

buscan la inclusión en la Ciudad de Arequipa. 

1.3.  Objetivos del Proyecto 

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar un Centro de Rehabilitación Sensorial para personas con 

discapacidad visual y auditiva en metodología de la Neuroeducación en espacios 

de rehabilitación. 

1.3.2. Objetivo Específicos 

- Identificar la influencia de espacios arquitectónicos (iluminación, color, 

temperatura, materiales, etc.) y cómo estos generan estímulos en el 

aprendizaje.  

- Identificar las cualidades espaciales que se necesitan para la rehabilitación 

sensorial de personas con discapacidad visual y auditiva. 

- Determinar requerimientos arquitectónicos para generar la conexión 

sensorial con el hecho arquitectónico y la enseñanza. 
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2. MARCO ANÁLOGO 

2.1.  Estudio de Casos Urbanos – Arquitectónicos Similares 

 Para la elección de los casos de estudios se tomó en cuenta la intervención 

en el desarrollo de los proyectos edificados sobre el entorno donde se sitúan, las 

características arquitectónicas adecuadas para el usuario con discapacidad visual, 

ya que presentan un mayor tratamiento espacial y formal para su desplazamiento 

independiente y la integración que se quiere lograr. 

 Los casos estudiados son los siguientes: 

 Centro de Invidentes y Débiles Visuales, escogido por la independencia que 

genera en el usuario con la intervención de sensaciones sensoriales táctiles, 

sonoras, olfativas y visuales; la enseñanza de este centro se dirige al servicio 

comunal para el aprendizaje y desarrollo social para la población de este Sector. 

 Escuela Hazelwood, escogida por la relación de espacios abiertos con el 

entorno y la integración de la enseñanza con una perspectiva de reconocimiento de 

espacios brindándoles la independencia. El aprendizaje de identificación con el 

entorno es característica esencial para la elección de este caso ya que busca 

preparar al alumno para que en un futuro pueda valerse por sí mismo e integrarse 

a la sociedad. 

 Con tema relacionado con la Neuroeducación estos proyectos desarrollan 

un entorno arquitectónico que promueve el aprendizaje de los alumnos, brindando 

importancia a la calidad de aprendizaje no solo en el aula sino también en áreas 

comunes donde pueden desarrollar inteligencias múltiples. 

2.1.1. Cuadros Síntesis de los Casos Estudiados  



 

  

 

FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio: Centro  de  Invidentes y débiles visuales 
1 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 

ANALISIS CONTEXTUAL: Relación con el entorno 

 
 

 

 
 

INFORMACIÓN TECNICA 

 

 

 

  

Ubicación: Ciudad de México 

País: México 

Arquitectos: Taller de 

Arquitectura - Mauricio Rocha 

Superficie del Terreno: 14000 

m2 

Área: 8500 m2 

Año del Proyecto: 2000 
El centro para invidentes y 

débiles visuales se creó como 

parte del programa 

Gubernamental del Distrito 

Federal para proporcionar 

servicios sociales y culturales a 

las regiones más pobres de la 

Ciudad de México. 

Ilustración 1: Desplazamiento- Elaboración Propia 

Av. Telecomunicaciones Av. Plutarco Elías  

El centro de encuentra ubicado entre dos principales 
avenidas, lo cual brinda una fácil accesibilidad para los 
usuarios creando una imagen mental del entorno más 
rápidamente. 

Ilustración 2: Croquis de tratamiento entorno  

Fuente: Archidaily.pe 

Ilustración 3: Tratamiento de muro  

Fuente: Archidaily.pe 

El centro se adapta al terreno de una forma ortogonal y se 
delimita por un muro perimetral de piedra y vegetación. Brinda 
seguridad, aislamiento acústico y ubicación espacial, con el 
objetivo de proteger al invidente de factores externos. 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio: Centro  de  Invidentes y débiles visuales 
2 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

TRATAMIENTO DEL TERRENO 

 

ANALISIS CONTEXTUAL: Concepto idea 

 
 

 

 

 

   

Ilustración 5: Muro y vegetación  

Fuente: Archidaily.pe 

Objetivo es brindar la capacidad de imaginar la 
arquitectura a quien nunca podría verla, resaltando 
espacios con impresiones sensoriales.  

Debido a que en el terreno había cascajo de 
construcción e iba a ser dificultoso sacarlo, se 
manipuló para formar taludes de protección. 

Genera que los invidentes 
puedan crear una imagen 
mental más rápida. 

El tratamiento del terreno se 
enfoca a dar jerarquía al patio 
central, se busca la exploración 
del usuario por los sentidos y 
orientación de niveles. 

Ilustración 4: Morfología del terreno  

Fuente: Archidaily.pe 

Pautas de diseño: 

- Delimitado por vías importantes. 

- Predio en esquina lleno de deshechos de 

construcción. 

- La movilización independiente de un invidente. 

 

Ilustración 6: Pautas de diseño – Elaboración Propia  

La intención es guiar con el olor para orientar al 
usuario.Generar la circulación sencilla de reconocer con 
el tratamiento de materiales. 

Ilustración 8: Intensión  táctil 

Fuente: Archidaily.pe 

Ilustración 7: Intensión  olfativa  

Fuente: Archidaily.pe 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio: Centro  de  Invidentes y débiles visuales 
3 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

CLIMA 

 

ANALISIS BIOCLIMATICO: 

  

 

 
 

FACTORES CLIMÁTICOS 

 

 

 

  

La Ciudad de México tiene climas 

que van entre templado, frio 

húmedo y tundra alpina en las 

zonas más altas de la Ciudad. 

Zona urbana presenta clima 

templado lluvioso ,16.6 °C, con 

temperaturas máximas superiores 

a 28 e incluso superando los 30 °C, 

en primavera, en invierno las 

temperaturas bajas a 0 C°. 

LAS SOMBRAS Y RAYOS DE LUZ SE 

PUEDAN PERCIBIR POR LA PIEL 

Se aprovecha el asoleamiento que se da durante el 

transcurso del día, para brindar guías sensoriales al invidente 

en el centro de rehabilitación y también identificación del 

tiempo. 

El patio central se le da importancia con canal de agua 

para generar guía de orientación por medio del oído pero 

solo como zona de paso, por lo que no está protegido del 

sol. Siendo este el lugar con más incidencia del sol. 

Las cubiertas en distintos 

niveles crean sensaciones, los 

juegos de luces y sombras 

brindan distintas experiencias al 

usuario, generando el desarrollo 

del aspecto sensorial. 

 

Ilustración 9: Asoleamiento – Elaboración propia 
Ilustración 11: Identificación del tiempo - Elaboración propia 

Ilustración 10: Juego de luz y sombra- Elaboración propia 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio: Centro  de  Invidentes y débiles visuales 
4 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

ILUMINACIÓN Y USO 

 

ANALISIS BIOCLIMATICO: 

  

 

 

 

 

  En ambientes como biblioteca la 
iluminación se acentúa con 
grandes ventanales, y en talleres 
la iluminación es puntual. 

 

Ilustración 13: Iluminación talleres 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12: Ventanales biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

Uso de la forma de para generar que la iluminación 

natural genere guía y dirección sensorial para el 

invidente y deficiente visual. 

Ilustración 14: Luz como guía  

Fuente: Archidaily.pe 

Las fachadas vidriadas generan que se tenga una 

buena iluminación natural  a los ambientes para 

personas que no cuentan con discapacidad visual. 

Ilustración 16: Fachadas vidriadas para iluminación   

Fuente: Archidaily.pe 

Ilustración 15: Iluminación y ventilación natural 

Fuente: Archidaily.pe 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio: Centro  de  Invidentes y débiles visuales 
5 

Elaborador por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

MATERIALIDAD 

 

ANALISIS FORMAL: 

  

 

 
 

ANALISIS SENSORIAL 

 

 

  

 

Madera: En aulas para diferenciar  

de uso y dar privacidad. 

Vidrio: Para generar iluminación 

Piedra: Para guiar en el recorrido 

Metal: Para la estructura 

Concreto: Para ofrecer claves 

táctiles 

La propuesta cumple con el 
objetivo de activar el desarrollo 
sensorial para percibir la 
arquitectura. 

Un canal de agua recorre por el 
centro de la plaza, esto orienta 
al usuario en todo el recorrido 
por medio del sonido. 
La propuesta de olores de la 
vegetación para guiar e 
identificar espacios. 
Líneas horizontales y verticales 
en el concreto para identificar. 

La organización espacial es agrupada, encontrando 

volúmenes formando filtros  de seguridad y privacidad 

para el usuario. 

Bloques de 

barrera acústica 

Administración 

Cafetería 

Aulas 

 

Bloques isla  

Taller 

 

Bloques de 

sociales  

Auditorio 

Biblioteca 

Piscina 

Ilustración 17: Volumetría conjunto – Elaboración propia 

Cuenta con una trama lineal, generando que el eje 

central remate en los bloques sociales, y estos a la 

misma vez rompen con la horizontalidad. 

Ilustración 19: Eje central y remate– Elaboración propia 

Ilustración 18: Trama– Elaboración propia 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio: Centro  de  Invidentes y débiles visuales 
6 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

MATERIALIDAD 

 

ANALISIS FORMAL: 

  

 

 

 

   Los materiales son parte del 

contexto urbano y ademas de 

un funcionamiento acústico 

generan percepsión sensorial . 

 

Ilustración 20: Patio central 

Fuente: Archidaily.pe 

El uso de estructuras metálicas ayudan a poder tener 

un ambiente libre de muros y columnas, siendo esto 

flexible para el uso independiente de los usuario . 

Ilustración 21: Estructura metálica  

Fuente: Archidaily.pe 

El tratamiento formal se genera con losas a diferentes 

niveles para cortar la horizontalidad y dando 

movimiento generando ingresos de luz al espacio. 

Ilustración 23: Ingreso muro de piedra   

Fuente: Archidaily.pe 

Ilustración 22: Volumetría 

Fuente: Archidaily.pe 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio: Centro  de  Invidentes y débiles visuales 
7 

Elaborador por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

PROGRAMACIÓN 

 

ANALISIS FORMAL: 

  

 

 

 

   

1. Talleres 

2. Aulas 

3. Cafetería 

4. Administración 

5. Biblioteca 

6. Vestíbulo 

7. Cancha deportiva 

8. Auditorio 

9. Piscina 

10. Vestidos 

11. Servicios 

El proyecto contiene espacios 

de públicos a privados y 

seguros, con diversidad de 

actividades. 

 
Dándose los ambientes más 

concurridos en la zona central 

y accesible. 

 

La organización funcional genera filtros  para que el área 

central tenga más tranquilidad, pero a la vez no permite su 

integración con el entorno ya que se encuentra protegido. 

Al desarrollarse todo alrededor de servicios y generar el área 

central para actividades mas privadas, permite que se puedan 

desarrollar  estimulos sensoriales del usuario. 

PATIO CENTRAL 

TALLERES/ BILIOTECA 

ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS 

ACTIVIDADES 

SOCIALES 

ENSEÑANZA 

Ilustración 24: Zonificación – Elaboración propia Ilustración 25: Circulación – Elaboración propia 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio:  Escuela “ Hazelwood” 
8 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 

ANALISIS CONTEXTUAL: Relación con el entorno 

  

 

 
 

INFORMACIÓN TECNICA 

 

 

 

  

Ubicación: Ciudad de Glasgow 

País: Reino Unido 

Arquitectos: Alan Dunlop 

Área del terreno: 13300 m2 

Área construida: 2663 m2 

Año del Proyecto: 2007 

El colegio está diseñada para 

usuarios entre 2 a 17 años 

que son ciegos y sordos, 

tiene como fin desarrollar la 

libertad del estudiante a tras 

de una estrategia de estudios 

multi-sensoriales, y que los 

recursos de la obra tengan la 

función de ser usados para el 

aprendizaje. 

La escuela se encuentra dentro de un verde paisaje, 

adyacente a un gran parque público, el sitio está 

rodeado de árboles. 

El proyecto se encuentra ubicado entre dos vías 
principales y una calle principal. 

Av. Mosspark Blvd Av. Dumbreck RD  Calle Torridon Ave  

Ilustración 26: Desplazamiento – Elaboración propia 

Para generar relación con el gran parque público y 

viviendas de un nivel , se desarrolla  un borde de la 

vegetación generando espacios exteriores.  

La escuela no supera el primer piso para continuar con 

el perfil urbano. 

Ilustración 28: Morfología del terreno  

Fuente: Cortesía de Alan Dunlop 

Ilustración 27: Relación con el entorno 

Fuente: Cortesía de Alan Dunlop 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio:  Escuela “ Hazelwood” 
9 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

TRATAMIENTO DEL TERRENO 

 

ANALISIS CONTEXTUAL: Concepto idea 

  

 

 

 

 
  

Pautas de diseño: 
- Delimitado por vías importantes. 
- Parque público contiguo. 
- La movilización independiente de un invidente. 

 

Concepto enfocado a la 

libertad del alumno y generar 

independencia  para que no 

requieran de asistencia 

durante toda su vida y puedan 

integrarse mejor socialmente. 

 

Una circulación es libre y apta para que los alumnos 

puedan transitar con libertad, es lo importante para 

generar una conexión del espacio educativo con el 

alumno y el entorno. 

El objetivo general para lograr es brindar al usuario la 

independencia y libertad en la propuesta para que a 

futuro no dependan de otras personas para movilizarse. 

El objetivo general para lograr es brindar al usuario la 

independencia y libertad en la propuesta para que a 

futuro no dependan de otras personas para movilizarse. 

Ilustración 31: Borde de vegetación  

Fuente: Cortesía de Alan Dunlop Ilustración 30: Pautas de diseño – Fuente: Gallardo Maldonado  
 Ilustración 29: Partido arquitectónico  

Fuente: Gallardo Maldonado  
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio:  Escuela “ Hazelwood” 
10 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

CLIMA 

 

ANALISIS BIOCLIMATICO: 

  

 

 
 

FACTORES CLIMÁTICOS 

 

 

   

La ciudad de Glasgow tiene flujo 
de corriente del estuario del 
Clyde calentamiento del 
Atlántico, también se encuentra 
protegida por colinas siendo 
bastante húmeda durante el año. 

La escuela de Hazelwood se 
encuentra en una zona urbana 
que presenta clima húmedo 
,14 °C de temperaturas 
mínima y 33.5 °C de 
temperaturas  máximas. 

ILUMINACIÓN VINCULADA AL 

EXTERIOR 

El borde de vegetación 

genera un bioclima para la 

escuela y también brinda un 

tratamiento acústico natural. 

La forma del centro aprovecha al máximo todas las horas 

de sol del día, generando ingresos de luz de diferentes 

niveles, dependiendo del espacio a iluminar. 

El borde de vegetación ayuda a proteger al usuario del 

exterior sin desvincularse. 

Ilustración 32: Asoleamiento – Elaboración propia 

Las fachadas y forma genera que todos los ambientes 

cuenten con la adecuada iluminación de los ambientes, 

y a la misma vez generan una protección solar con la 

vegetación existente. 

Ilustración 34: Vegetación exterior 

Fuente: Cortesía de Alan Dunlop 

Ilustración 33: Iluminación natural en circulación 

Fuente: Cortesía de Alan Dunlop 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio:  Escuela “ Hazelwood” 
11 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

ILUMINACIÓN Y USO 

 

ANALISIS BIOCLIMATICO: 

  

 

 

 

   El movimiento de las losas 

inclinadas genera que puedan 

abrirse ventanales altos para 

une mejor iluminación. 

En ambientes comunes se consideran ventanas altas 

para el ingreso de iluminación para el confort de los 

profesores. 

La iluminación con ventanas altas se realiza para no 

interrumpir con el aprendizaje de independización 

cuando se desplazan por el proyecto. 

Ilustración 36: Solución volumetría 

iluminación  

Fuente: Cortesía de Alan Dunlop 
Ilustración 37: Iluminación natural  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 38: Muro de corcho, iluminación   

Fuente: Archidaily.pe 

Ilustración 35: Iluminación salas comunes 

Fuente: Elaboración propia 



19 
    

  

 

FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio:  Escuela “ Hazelwood” 
12 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

MATERIALIDAD 

 

ANALISIS FORMAL: 

  

 

 
 

ANALISIS SENSORIAL 

 

 
  

 

Madera: Para estimular el tacto y 
el olfato. 

Vidrio: Para generar iluminación. 

Corcho Natural: Para generar 
calidez y cualidades táctiles. 

Madera: Para la estructura. 

Esta revestida de corcho, 

como guía táctil para el 

invidente. Se utilizan colores 

sutiles, contrastantes y 

elementos de iluminación 

para aprovechar el máximo 

la visión. 

 Se crean espacios táctiles donde 

se contrasta el color y material de 

las paredes, a la que ayuda a la 

circulación de los usuarios. 

La forma en curva caracteriza este proyecto porque 

reduce la visual de los espacios de circulación 

dejando la sensación de gran pasillo y ayuda a la 

orientación. 

Area común 

Act. Comunes 

Enseñanza 

Eje principal de circulación 

Administración Enseñanza 

El movimiento del volumen genera que el alumno 

distinga y defina el espacio en el que se encuentra y 

marca la jerarquía de ingresos, generando una 

identificación del usuario. 

Ilustración 41: Definición volumétrica 

Fuente: Gallardo Maldonado 

Ilustración 39: Volumetría – Elaboración propia 

Ilustración 40: Trama Asimétrica  

 Fuente: Gallardo Maldonado 
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FICHA DE CASO DE ESTUDIO 

N° Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Caso de estudio:  Escuela “ Hazelwood” 
13 
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    PROGRAMACIÓN 

 

ANALISIS BIOCLIMATICO: 

  

  

 

 

 
 Genera con área común entre 

las aulas, para que los 

alumnos puedan socializar 

con mayor facilidad. 

El edificio está rodeado de la 

vegetación existente y juega con 

el movimiento de volúmenes 

para integrar estos espacios a 

áreas comunes y aulas. 

1. Administración 

2. Piscina y Gimnasio 

3. Sala del personal 

4. Aulas 

5. Actividades comunes 

6. Sala de actividades 

Cotidianas 

7. SUM 

8. Área de actuación 

9. Área de servicios 

CIRCULACIÓN PRINCIPAL 

ACTIVIDADES SOCIALES 

ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

ENSEÑANZA 

La conexión entre las aulas y el área común brinda 
espacios de interacción más privados donde se puede 
realizar cualquier tipo de actividad. 

Al desarrollarse todo alrededor de la circulación 

principal permite que se puedan desarrollar  estimulos 

sensoriales del usuario de identificación . 

Ilustración 42: Zonificación – Elaboración propia 
Ilustración 43: Circulación – Elaboración propia 



 

2.1.2. Matriz Comparativa de Aportes de Casos 

Tabla 1: Matriz Comparativa de Aportes de Casos 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 

 

CASO 1: 

Centro de Invidentes y débiles 

visuales 

CASO 2: 

Escuela “ Hazelwood” 
 

A
n

á
li

s
is

 C
o

n
te

x
tu

a
l 

 

 Tratamiento de la topografía para 

generar un punto de encuentro 

principal. 

 Barrera acústica con muro perimetral 

de un material que sirva de guía para 

el usuario. 

 La integración con el entorno inmediato 

haciendo que el área verde ingrese y genere 

espacios de integración. 

 El diseño de espacios arquitectónicos no solo 

brinda que el usuario tenga comodidad sino 

que urbanísticamente logra una integración de 

una comunidad. 

A
n

á
li

s
is

 B
io

c
li
m

á
ti

c
o

 

     

 El aprovechamiento del asoleamiento 

para generar guías sensoriales y 

percepción del tiempo en el proyecto. 

 

 Respeto e integración de la vegetación 

existente. 

 Generar iluminación a través de losas 

inclinadas, teniendo muros continuos para que 

el usuario pueda desplazarse con comodidad. 

A
n

á
li

s
is

 F
o

rm
a
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 La materialidad de los edificios en 

muros y piso para facilitar la orientación 

del usuario. 

 La arquitectura no responde solo a la 

vista sino al tacto, al oído y olfato, se 

puede lograr a través del uso del agua 

o plantas con aroma. 

 El muro perimétrico de piedra cambia 

su altura para generar orientación en 

distintos tipos de espacios. 

 La utilización de materiales para crear espacios 

táctiles. 

 Para orientar al invidente se genera aperturas 

en los techos para crear entradas de luz, las 

cuales pueden ser percibidas por las personas 

con visión limitada. 

 

 

A
n

á
li

s
is

 F
u

n
c
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n
a
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 Las áreas administrativas y de servicio 

al encontrarse al ingreso genera un 

filtro al área más privado que serían las 

aulas. 

 Los ambientes tienen forma 

rectangular y solo varía sus 

características. 

 Generación de vestíbulos que den 

identificación al usuario del ambiente en el que 

se encuentra. 

 Conexión de las aulas con áreas verdes. 

 Los espacios recreativos suelen ser comunes, 

pero al tener en cuenta personas con 

discapacidad la accesibilidad es lo que hace 

que el usuario disfrute del espacio. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3. MARCO NORMATIVO 

3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el 

Proyecto Urbano Arquitectónico 

 El desarrollo del proyecto se realizará aplicando las siguientes Normas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, normas técnicas del Ministerio de Salud y 

Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016-2025. 

a) Reglamento Nacional de Edificaciones. (Ver Anexo 01) 

- A.010: Condiciones Generales de Diseño. 

- A.040: Educación. 

- A.050: Salud. 

- A.120: Accesibilidad Universal en Edificaciones. 

- A.130: Requisitos de Seguridad. 

b) Norma técnica de Salud N°113- MINSA/ DGIEM –V.01 “Infraestructura y 

equipamiento del establecimiento de salud de primer nivel de atención”, 

2015. (Ver Anexo 02) 

c) Norma técnica de Salud N° - MINSA/ DGSP –V.01 “Norma Técnica de Salud 

de la unidad productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación”, 2015. 

(Ver Anexo 02) 

d) Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025, Región y Provincia 

de Arequipa. (Ver Anexo 03) 
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4. FACTORES DE DISEÑO 

4.1.  Contexto 

4.1.1. Lugar 

 El departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la parte Sureste del 

territorio peruano con una extensión de 63,345.39 Km2, entre las coordenadas 

geográficas 14°36´006´´ y 17°16´54´´ Latitud Sur y 70°50´24” y 75°05´52” Latitud 

Oeste; con una Altitud de 2,325 msnm y una densidad demográfica de 17 hab. 

/km2. 

Limite departamental: 

- Por el Norte: Con el Departamento de Ayacucho, Apurímac, Ica y Cuzco. 

- Por el Este: Con el Departamento de Puno. 

- Por el Sur: Con el Departamento de Moquegua. 

- Por el Oeste: Con el Océano Pacifico. 

 El departamento de Arequipa está conformado por ocho provincias: 

Arequipa, Camaná, Caraveli, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión que cuentan 

con 109 distritos. Cuenta con una geografía accidentada teniendo como factor 

importante la actividad volcánica, también el territorio es atravesado de Norte a Sur 

por las derivaciones de la Cordillera Occidental de los Andes. 

 La Provincia de Arequipa capital del departamento, cuenta con 29 distritos 

de los cuales los que cuentan con mayor población son los siguientes: Distrito de 

Paucarpata, Distrito de Cerro Colorado y Arequipa Cercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 44: Mapa del Perú 
Fuente: wikipedia.org 

Ilustración 45: Mapa de Arequipa 
Fuente: BCRP, Encuentro Económico – Región Arequipa 

2016 



26 
    

 El proyecto se ubica en el Distrito de Paucarpata que limita por el Norte con 

el Distrito de Mariano Melgar, por el Este con el Distrito de Chiguata, por el Sur con 

el Distrito de Sabandia y por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

 

 

 

 

 

El lugar del proyecto se encuentra delimitado por la Avenida Kennedy, 

Avenida Colonial, Calle Valdelomar y Pasaje los Naranjos. Como referencia al 

ingreso para el pueblo tradicional de Paucarpata. El Centro de Rehabilitación 

Sensorial tiene un área de 4 514.07m2 y 291.75 metros lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Aspecto Demográfico 

 El Departamento de Arequipa cuenta con 1,382.730 habitantes, de los 

cuales 63,192 son niñas y niños menores de 3 años, 191,390 son adultos mayores 

de 65 años de edad y 151,470 son personas que tienen alguna discapacidad. 

 

Ilustración 46: Distrito de Paucarpata 

Fuente:https://www.wikiwand.com/es/Distrito_de_Paucarpata 

Ilustración 47: Distrito de Paucarpata vista aérea 

Fuente: Google maps 

Ilustración 48: Lugar de proyecto 

Fuente: Google Earth 
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 Con respecto al porcentaje de personas con alguna discapacidad sale a 

notar que en Arequipa se presenta un mayor de porcentaje de personas con 

limitación visual moderada con un 67.4 % de la población con discapacidad y/o 

limitación visual y personas con discapacidad auditiva moderada con un 56.0 % de 

la población con discapacidad con discapacidad y/o limitación auditiva. 

Tabla 2: Porcentaje de personas con alguna discapacidad en Arequipa 

PORCENTAJE DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SOBRE LA POBLACION 
TOTAL EN AREQUIPA 

DISCAPACIDAD Y/O LIMITACIÓN VISUAL 
% SOBRE LA 

POBLACIÓN TOTAL 

Personas con limitaciones para ver, aun usando lentes 3.4 % 

Personas con limitación visual ligera 12.8 % 

Personas con limitación visual moderada 67.4 % 

Personas con limitación visual grave 16.4 % 

Personas con limitación visual completa 2.2 % 

DISCAPACIDAD Y/O LIMITACIÓN AUDITIVA 
% SOBRE LA 

POBLACIÓN TOTAL 

Personas de forma permanente para oír, aun usando audífonos 2.2 % 

Personas con discapacidad auditiva ligera 24.6 % 

Personas con discapacidad auditiva moderada 56.0 % 

Personas con discapacidad grave 15.0 % 

Personas con discapacidad auditiva completa 2.1 % 

 

 

 

Ilustración 49: Población 

Fuente: INEI- CENSO 2017 

Fuente: INEI- Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012. 

Elaboración: Elaboración Propia. 
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4.1.3. Población 

 En el Distrito de Paucarpata se puede apreciar un sector de población 

tradicional que se ubican en la Plaza principal, en el entorno del terreno del proyecto 

en el eje de la Avenida Kennedy y Avenida Colonial se encuentran población en 

estratos Medio- Bajo, debido a que fueron invasiones construidas cercanas a la 

torrentera y eso hizo que la zona sea más vulnerable. 

4.1.4. Costumbres 

 Como es costumbre las festividades con mayor fuerza en el Perú son en 

Semana Santa, día de la madre, día de los muertos y día de los vivos, y en esas 

fechas se presenta mayor flujo de personas que se dirigen a los cementerios para 

visitar a sus familiares fallecidos, y es justo en esas fechas que el entorno del 

terreno elegido hay gran congregación de personas, todo esto debido a estar 

ubicado en la avenida de ingreso al Cementerio de Paucarpata y Pueblo tradicional 

de Paucarpata, convirtiéndose en punto de partida para la peregrinación de 

personas creyentes. 

4.1.5. Condiciones Bioclimáticas  

4.1.5.1.  Temperatura 

 El clima de la Ciudad de Arequipa es templado, con la temperatura más alta 

de 23.2 C° en el mes de octubre y la temperatura más baja de 6.9 C° en el mes de 

Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 50: Promedio de temperatura normal para Arequipa 

Fuente: senamhi.gob.pe 
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4.1.5.2.  Humedad Relativa 

 En la Ciudad de Arequipa la humedad aumenta en 70% en los meses de 

enero a febrero y marzo, por ser los meses con mayor cantidad de precipitaciones 

pluviales y baja entre los meses de junio a Julio teniendo un porcentaje de 30%. 

4.1.5.3. Precipitación Pluvial 

 La mayor cantidad de precipitaciones se da en los meses de enero y febrero 

llegando a 28 mm, siendo estos meses donde se activan de las torrenteras, 

inundaciones de las vías y huaicos en las zonas de invasiones de zonas de riesgo. 

La menor cantidad de precipitaciones se da en los meses de mayo a Julio y 

septiembre a octubre con un 0.00 mm.  

 Se presentan lluvias moderadas a fuertes acompañada de relámpagos y 

truenos en algunos días, y en las zonas más altas la presencia de granizo. 

4.1.5.4.  Vientos 

 La mayor presencia de vientos se da en el mes de agosto y la dirección de 

los vientos es de Oeste a Suroeste, con una velocidad de 7 kts y ráfagas de 22 kts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.1.5.5.  Asoleamiento 

 La Ciudad de Arequipa se ubica en un desierto y zona montañosa, lo que 

genera que los niveles de radiación sean altos, provocando efectos peligrosos a la 

Ilustración 51: Dirección de los vientos  

Fuente: Winderfinder 
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salud, la duración del asolamiento en la Ciudad de Arequipa varia durante todo el 

año, siendo el día más corto el 20 de junio y el día más largo el 21 de diciembre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Visuales 

 Una de las características del lugar del proyecto es la visual al Volcán Misti 

debido al perfil urbano horizontal que tiene el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52: Asoleamiento del área de estudio – Elaboración Propia 

Ilustración 53: Visual av. colonial 

Fuente: Google Earth 
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4.2.  Programa Arquitectónico 

4.2.1. Aspectos Cualitativos 

4.2.1.1.  Características del Usuario 

 Usuarios que recibirán el servicio, son personas con discapacidad visual 

y discapacidad auditiva. 

 Personas con discapacidad visual: Son las que presentan carencia o 

alteración de la visión, generando ceguera total debido a daños ocasionado en los 

ojos, el sistema nervioso encargado de procesar del sentido de la vista, por 

enfermedades o defectos congénitos. La clasificación de discapacidad visual se da 

por categorías dependiendo de la agudeza visual, estas son: 

- Deficiencia visual. 

- Deficiencia visual moderada. 

Ilustración 54: Visual calle Valdelomar 

Fuente: Google Earth 

Ilustración 55: Visual Pasaje los Naranjos 

Fuente: Google Earth 
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- Deficiencia visual grave. 

- Ceguera. 

- Deficiencia visual de cerca. 

 La discapacidad visual puede progresar de una enfermedad ocular ya 

existente como también poder originarse por errores de refracción que lleve al uso 

de gafas o lentes de contacto para poder solucionar tal problema, por 

enfermedades relacionada a la edad como el glaucoma o cataratas, por defectos 

genéticos, etc. En estos casos donde no se pueda anticipar la deficiencia visual o 

la ceguera, se necesita el servicio de rehabilitación sensorial para poder tener una 

mejor integración y adaptación a la vida diaria. 

Los niños pequeños con una deficiencia precoz grave pueden experimentar 

retraso en el desarrollo motor, lingüísticos, emocional, social y cognitivo, con 

consecuencias permanente. Los niños en edad escolar que tiene deficiencia 

visual también pueden experimentar niveles más bajos de logros educativos 

y autoestima que sus compañeros con visión normal. (OMS, 2020) 

 La rehabilitación que se brinde en el centro debería contar con instalaciones 

adecuadas, con personal capacitado, materiales y equipos especializados 

adaptándose a una labor en particular. Teniendo actividades para restaurar la 

capacidad funcional, psicológica, social, física, sensorial para que el paciente pueda 

retomar las funciones afectadas por la pérdida de la visión. 

 La enseñanza de la metodología de comunicación se fomenta a través del 

Sistema Braille como herramienta para fortalecer competencias ocupacionales de 

la persona con discapacidad visual. 

 El entrenamiento sensoperceptual promueve el aprendizaje a través de 

actividades de tipo sensorial, para permitir al paciente produzca respuestas 

dependiendo del lugar y permita el desenvolvimiento y participación en la sociedad. 

Tiene como objetivo el desempeño independiente para la disminución de la 

restricción en diferentes actividades. 
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 Personas con discapacidad auditiva: Son las alteraciones auditivas que 

impiden o limitan una correcta percepción de la audición. La clasificación de 

discapacidad auditiva son las siguientes: 

- Hipoacusia de transmisión, es la deficiencia de la transmisión de la onda 

sonora generando disminución auditiva y esto influye en el desarrollo del 

aprendizaje del lenguaje oral. 

- Hipoacusia de percepción, es la deficiencia neurosensorial en el oído interno 

y la vía auditiva donde los sonidos graves son perceptibles al oyente. 

- Cofosis o sordera, que es la pérdida total de la audición en esta clasificación 

el aprendizaje del lenguaje se lleva acabo de manera visual. 

 La pérdida de la audición puede ser de manera hereditaria, genéticamente 

por los padres con la misma discapacidad o gen afectado, puede ser adquirida 

durante el embarazo por contraer rubeola, sarampión, varicela, etc. También puede 

darse por un traumatismo que se dio durante el parto o por otitis, fracturas del oído 

o intoxicaciones. 

 El aprendizaje depende del momento de la pérdida de audición, cuando este 

aparece antes del aprendizaje del lenguaje se le llama pre locutiva y cuando este 

aparece después del aprendizaje del lenguaje se le llama pos locutiva; una vez 

realizado el diagnostico con el especialista verificando que el paciente tiene 

discapacidad auditiva se comienza con la educación y rehabilitación del paciente 

con los siguientes especialistas: 

- Otorrinolaringólogo, quién diagnostica la pérdida auditiva y orienta a la 

adaptación de prótesis auditivas. 

- Audioprotesista, quien ajusta la prótesis auditiva y orienta sobre el 

funcionamiento y limpieza. 

- Logopeda, quien lleva acabo la rehabilitación auditiva y lenguaje, brinda 

apoyo pedagógico y orienta con la escolarización. Dependiendo de la 

clasificación de discapacidad auditiva que tiene los pacientes; la enseñanza 

del lenguaje oral que defiende la integración del paciente por medio de la 

lectura labial y la expresión hablada, el lenguaje de señas y el bimodal serían 

los métodos de comunicación usados. 
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 Entre la rehabilitación del discapacitado auditivo se encuentra la 

musicoterapia, donde se utilizan elementos musicales con el objetivo de promover 

la comunicación, el aprendizaje, la expresión de necesidades cognitivas, físicas y 

emocionales. 

En musicoterapia existen métodos y procedimientos fruto de investigaciones 

científicas en los ámbitos musicales, terapéutico (biológico, neurofisiológico, 

medico, psiquiátrico, de educación especial, de marginación social) o 

musicoterapeutico (efectos de la música sobre el ser humano, efectividad de 

la musicoterapia en los distintos cuadros clínicos, etc.) Sin investigación 

científica la musicoterapia no podría subsistir; por otra parte, la utilización 

científica de la música supone también, de entrada, que cualquier actividad 

musical, en sí misma, no es terapéutica. (Poch Blasco, 2001, pág. 93) 

 Usuario que administran el Centro de Rehabilitación, van a ser los 

profesionales o técnicos para el control y administración del proyecto. 

- Director General: Profesional que asume el cargo de generar programas de 

trabajos, inversión y servicio que sean necesarios para el proyecto. 

- Secretaria: Profesional o técnico con la función de coordinar y apoyar al 

director general. 

- Recepcionista: Personal encargado de brindar información y orientación a 

los usuarios. 

- Logística: Personal encargado de la planificación, control de inventario, 

gestión de materiales y suministros del centro. 

- Contabilidad: Profesional encargado de administrar y evaluar el desarrollo 

del centro, planificando costos y técnicas de control. 

- Finanzas: Profesional encargado de la planificación y organización 

financiera: 

- Marketing: Especialista encargado de la publicidad y generar un plan de 

negocios para el proyecto. 
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- Recursos Humanos: Personal cuya función es organizar la planilla de 

necesidades, organización, reclutamiento del personal y pago de 

trabajadores. 

 Usuario que brindan el servicio médico, van a ser los profesionales o 

técnicos altamente capacitados el diagnostico. 

- Médico Rehabilitador: Especialista quien brinda el diagnostico, evalúa al 

paciente y da un tratamiento de acuerdo a la discapacidad y problemas 

sensoriales que pueda diagnosticarse en el paciente. 

- Otorrinolaringólogo: Profesional especializado en enfermedades 

relacionadas de cabeza y cuello; diagnosticando el nivel de discapacitado 

auditiva que tiene el paciente. 

- Oftalmólogo: Profesional especializado en el sistema visual y el cuidado de 

los ojos; diagnosticando el nivel de ceguera que pueda presentar el paciente. 

- Enfermera: Profesional o técnico encargado de atender emergencias que 

pueda producirse en el centro de rehabilitación. 

 Usuario que brindan el servicio de rehabilitación, van a ser los 

profesionales o técnicos altamente capacitados en la rehabilitación sensorial del 

paciente. 

- Terapeuta Físico: Profesional encargado de llevar actividades terapéuticas 

a través de agentes físicos como el calor, el agua y ejercicios prescritos por 

el médico rehabilitador.  

- Terapeuta Ocupacional: Profesional que evalúa y valora a la persona sobre 

sus capacidades y limitaciones, adaptando y transformando las barreras 

físicas y/o sociales que estimulen la integración sensorial. 

- Psicólogo: Profesional que se encarga de dar una evaluación psicológica 

para brindar apoyo emocional y cognitivo al paciente. Identificando 

problemas externos e internos con el paciente y la familia para la 

reintegración a la sociedad. 

- Trabajadora Social: Profesional encargado de brindar apoyo a las familias 

orientándolas y acompañándolas a la resolución de problemas sociales que 

salgan durante el proceso de rehabilitación y/o aprendizaje del paciente. 
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- Masajista: Personal capacitado en masajes sensoriales para relajar, aliviar 

y generar estimulación táctil del paciente. 

- Musicoterapeutico: Profesional en el desarrollo sensorial acústico para el 

paciente. 

 Usuario que brindan la enseñanza y apoyo, van a ser los profesionales o 

técnicos capacitados en la rehabilitación sensorial al alumno. 

- Logopeda: Profesional encargado de la enseñanza de la expresión 

comunicativa por medio de enseñanza de lenguaje de señas y braille. 

- Profesor de Manualidades y Artesanías: Profesional encargado del 

desarrollo creativo y sensorial del alumno 

- Profesor de Música: Profesional en enseñanza del desarrollo sensorial 

acústica en alumnos con discapacidad visual. 

- Horticultor: Persona que dirige y capacita al cuidado de las plantas. 

- Voluntario: Persona que quiera generar sensibilización social. 

- Otros: Personal de biblioteca, cafetería, vigilancia, limpieza. 

 

4.2.1.2.  Neuroeducación Factores de Influencia 

 Los factores que influyen a la Neuroeducación son la emoción, empatía y 

compasión que al generarse en el proceso de aprendizaje brinda cambios 

esenciales, los niños tienen un aprendizaje más satisfactorio de su entorno y esto 

genera que guarden memorias inconscientes de lo estudiado. El comienzo del 

aprendizaje se debería realizarse con contacto directo con la naturaleza para 

generar percepciones, emociones, sensaciones y movimientos obtenidos del 

exterior. Esto influye que el alumno mantenga la emoción y evita el apagón 

emocional que conlleva a tener consecuencias para aprender y memorizar. 

Hoy se conoce un tratamiento efectivo y poco costoso que mejora los 

síntomas producidos por este tipo de estrés. Me refiero a la práctica del 

ejercicio físico aeróbico. Los efectos de los ejercicios físicos aeróbicos 

funcionan a cualquier edad, desde el niño y el adolescente al adulto y 

anciano. Este tipo de ejercicio practicado con regularidad rebaja las 
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Ilustración 56: Dimensión para persona usando muletas y dimensión para persona usando andadera 

Fuente: Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones. 

respuestas estresantes inter ejercicio y modula y cambia la configuración del 

cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la 

memoria. (Mora, 2013, pág.70) 

 Los ejercicios aeróbicos influyen en caminar, bailar, pedalear, actividades 

realizadas en un espacio interior como exterior, acciones que tienen un beneficio 

en la salud del cuerpo, la liberación del estrés, la mejora física y contacto con el 

entorno viéndolos como un espacio integrador, seguro e incluyente. 

4.2.1.3.  Medidas Antropométricas 

 Las personas con discapacidad visual requieren ayudas técnicas como el 

bastón blanco o perro guía para poder desplazarse con mayor fluidez, lo que lleva 

a incluir y tomar en consideración las medidas antropométricas básicas para ser 

aplicadas al diseño y así definir dimensiones mínimas requeridas para el proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3: Características y necesidades del usuario 

CARATERISTICAS Y NECESIDADES DEL USUARIO 

Necesidad Actividad Usuario 
Espacios 

arquitectónicos 
 

 

USUARIO QUE RECIBEN EL SERVICIO 

Información 
Información  Discapacitados y 

parientes 

Recepción 

Esperar Sala de espera 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Coordinar 
Administrar, planificar 

Director General 
Oficina de Director General 

Coordinar Sala de reunión 

Apoyar Apoyar Secretaria Secretaria 

Orientar Orientación Recepcionista 
Módulo de atención 

Sala de espera 

Administrar 
Almacenar 

Logística 
Almacén 

Coordinar y planificar Oficina de Logística 

Evaluar Administrar y evaluar Contabilidad Oficina de Contabilidad 

Financiar Organización financiera  Finanzas Oficina de Finanzas 

Publicidad Plan de negocios Marketing Oficina de Marketing 

Organizar Control de trabajadores 
Recursos 
Humanos 

Oficina de RR.HH 

PERSONAL MEDICO 

Consulta 
externa 

Planificar y organizar 

Médico 
Rehabilitador 

Oficina 

Examinar y ver al paciente Consultorio 

Reunión con los demás 
profesionales 

Sala de reunión  

Consulta 
externa 

Examinar y ver al paciente 
Otorrinolaringólogo Consultorio 

Consulta externa Examinar y ver al paciente Oftalmólogo Consultorio 

Consulta interna Examinar y ver al paciente Enfermera Consultorio 
PERSONAL DE REHABILITACIÓN 

Terapia 

Planificar y organizar 

Terapeuta Físico 

Oficina 

Dar terapia física  Sala Terapia Física 

Dar hidroterapia Piscina 

Dar terapia muscular Gimnasio 

Reunir y coordinar  Sala de reunión 

Planificación 
Asesoría 

Estimulación 

Planificar y organizar 

Terapeuta 
Ocupacional 

Oficina 

Dar terapia ocupacional  Sala de terapia 
ocupacional 

Dar terapia se integración 
sensorial 

Sala de terapia de 
integración  

Dar charlas  Sala de reuniones 

Terapia 

psicológica 
Dar terapia psicología Psicólogo Oficina de Psicología 

Orientar 
Orientación 

Trabajadora Social 
Oficina de Trabajadora 

S. 

Masajes 

sensoriales 

Generar sensibilidad táctil 
Masajista Sala de Masaje 

Sensibilización Sensibilización acústica Musicoterapeutico Sala Musicoterapia 

PERSONAL DE ENSEÑANZA 

Enseñanza Enseñanza Capacitación Logopeda Aula 

Enseñanza Enseñanza 
Profesor de Arte y 
Manualidades 

Taller de manualidades y 
artesanías 

 



 

4.2.2. Aspectos Cuantitativos 

Tabla 4: Programación Cuantitativa 

PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

Z
O

N
A

 

S
U

B
-Z

O
N

A
 

N
E

C
E

S
ID

A
D

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

U
S

U
A

R
IO

 

A
M

B
IE

N
T

E
S

 

M
O

B
IL

IA
R

IO
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

DIMENSIONES DE 
MOBILIARIO 

A
R

E
A

 D
E

 

M
O

B
IL

IA
R

IO
 

N
° 

D
E

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

N
° 

T
O

T
A

L
 D

E
 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

A
R

E
A

 

DISTRIBUCIÓN 

L A A 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

O
F

IC
IN

A
 D

E
L

 D
IR

E
C

T
O

R
 G

E
N

E
R

A
L

 

D
ir

ig
ir
 

D
ir

ig
ir

 y
 c

o
o

rd
in

a
r 

D
ir

e
c
to

r 
G

e
n

e
ra

l 
, 
v
is

it
a
n

te
s
 

Oficina 

Escritorio gerencial 1 1500 1400 760 1.33 m2 

3 

4 

26.60 m2 

 

Sillón giratorio tipo 
ejecutivo 

1 510 500 670 0.26 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

Librero 2 1100 300 1810 0.66 m2 

Servicio  
Higiénico 

Inodoro 1 650 300 675 - 

1 4.68 m2 

 

Urinario 1 350 320 585 - 

Lavamanos 1 490 441 220 

- 

AREA DE SUB- ZONA: 31.28 m2 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

A
p
o
y
a
r 

A
p
o
y
a
r 

S
e
c
re

ta
ri
a
 d

e
l 
D

ir
e
c
to

r 

G
e
n
e
ra

l 

Secretaría 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.84 m2 

3 3 16.20 m2 

 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

Sala de espera Sofá de 3 plazas 1 1710 530 760 1.12 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 16.20 m2 
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R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 

O
ri

e
n

ta
r 

O
ri

e
n

ta
c
ió

n
  

R
e
c
e

p
c
ió

n
 y

 v
is

it
a

n
te

s
 

Recepción 

Escritorio modular 1 900 490 720 0.44 m2 

3 3 14.74 m2 

 

Banca de 3 plazas 1 1770 800 760 0.51 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

Hall  - - - - - - - 16.22 m2 

Sala de Espera Sofá de 3 plazas 2 1710 530 760 2.24 m2 - - 
21.08 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 52.04 m2 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 L

O
G

ÍS
T

IC
A

 

O
ri
e

n
ta

r 

O
ri
e

n
ta

c
ió

n
  

A
d
m

in
is

tr
a
d
o
r 

 

lo
g
ís

ti
c
o
 

Oficina de Jefe 
de Logística 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 9.91 m2 

 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Asistente de 
Logística 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

1 1 8.90 m2 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 1 600 300 1810 0.33 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 18.81 m2 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

E
v
a
lu

a
r 

C
o
o
rd

in
a
r 

C
o
n
ta

d
o
r 

y
 v

is
it
a
n
te

  Oficina Jefe 

de 

Contabilidad 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 9.61 m2 

 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Asistente de 
Contabilidad 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

1 1 7.82 m2 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 1 600 300 1810 0.33 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 17.43 m2 
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F
IN

A
N

Z
A

S
 

F
in

a
n
c
ia

r 

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 f

in
a
n
c
ie

ra
 

E
c
o
n
o
m

is
ta

 Oficina Jefe 

de Finanzas 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 11.38 m2 

 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Asistente de 
Finanzas 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

1 1 

11.02 m2 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 1 600 300 1810 0.33 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 22.40 m2 

M
A

R
K

IN
T

G
 

P
ro

m
o
c
io

n
a

r 

P
la

n
 d

e
 n

e
g

o
c
io

s
 

- 

Oficina Jefe 

de 

Marketing 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 12.00 m2 

 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

 

Asistente de 
Marketing 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

2 2 11.19 m2 

 Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

 Librero 1 600 300 1810 0.33 m2 

 
Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

AREA DE SUB- ZONA: 23.19 m2 

R
R

.H
H

 

O
rg

a
n
iz

a
r 

C
o
n
tr

o
l 
d
e
 t

ra
b
a
ja

d
o
re

s
 

- 

Oficina Jefe 

de 

Recursos 

Humanos 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 12.23 m2 

 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Asistente de 
Finanzas 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 11.83 m2 Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 1 600 300 1810 0.33 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 24.06 m2 
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S
O

C
IA

L
 

A
p
o
y
o
 

A
p
o
y
o
 

P
e
rs

o
n
a
l 
y
 v

is
it
a
n
te

 

Trabajadora 
Social 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 11.59 m2 

 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.16 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 11.59 m2 

S
A

L
A

 D
E

  

R
E

U
N

IO
N

E
S

 

C
o
o
rd

in
a
r 

C
o
o
rd

in
a
r 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
s
 

Sala de 

Reunión 

Sillas amobladas 10 480 480 830 1.84 m2 

8 8 31.20 m2 

 
Archivador 1 480 550 740 1.33 m2 

Ecran 1 - - - - 

Mesa de reuniones 1 2000 900 760 2.50 m2 

Estante de madera para 
archivos 

2 900 350 740 0.60 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

AREA DE SUB- ZONA: 31.20 m2 

D
E

S
C

A
N

S
O

 

D
e
s
c
a
n
s
a
r 

D
e
s
c
a
n
s
a
r 

T
o

d
o
s
 Área de 

descanso y 
comedor 

Sofá de 3 plazas 2 1710 530 760 2.24 m2 

10 10 26.62 m2 

 
 
 
 
 

Barra de preparación 1 - - - 1.08 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.36 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 26.60 m2 

C
A

F
E

T
E

R
IA

 

A
lim

e
n
ta

rs
e
 

A
lim

e
n
ta

rs
e
 

T
o

d
o
s
 

Cafetería 

Área de Mesas - - - - - 10 10 51.48 m2  

Cocina - - - - - 2 2 13.53 m2 

Servicios Higiénicos Damas - - - - - 1 1 3.75 m2 

Servicios Higiénicos 
Varones 

- - - - - 1 1 3.75 m2 

Hall - - - - - - - 9.80 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 82.31 m2 

A
R

E
A

 D
E

 

C
O

N
F

E
R

E
N

C
IA

S
 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

Sala de 
Conferencia

s 

Sillas amobladas 35 480 480 830 1.84 m2 

37 37 72.60 m2 

 
Ecran 1 - - - - 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

Sala de 
Reuniones 

Sillas amobladas 10 480 480 830 1.84 m2 

10 10 35.70 m2 

Archivador 1 480 550 740 1.33 m2 

Ecran 1 - - - - 

Mesa de reuniones 1 2000 900 760 2.50 m2 

Estante de madera para 
archivos 

2 900 350 740 0.60 m2 
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AREA DE SUB- ZONA: 108.30 m2 

S
S

.H
H

 

N
e
c
e
s
id

a
d
e
s
 b

á
s
ic

a
s
 

N
e
c
e
s
id

a
d
e
s
 b

á
s
ic

a
s
 

V
is

it
a
n
te

s
 

Servicio 
Higiénico 

Damas 

Inodoro 3 650 300 675 - 

4 4 12.95 m2 
 

Lavamanos 3 490 441 220 - 

Servicio 
Higiénico 
Varones 

Inodoro 3 650 300 675 - 

4 4 14.61 m2 Lavamanos 3 490 441 220 - 

Urinario 3 350 320 585 - 

Servicio 

Higiénico 

Discap. 

Inodoro 3 650 300 675 - 

1 1 5.06 m2 

Lavamanos 3 490 441 220 - 

Urinario 3 350 320 585 - 

Lavamanos 1 490 441 220 - 

Urinario 1 350 320 585 - 

AREA DE SUB- ZONA: 32.62 m2 

 AREA DE ZONA: 487.44 m 

Z
O

N
A

 M
É

D
IC

A
 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
IO

 D
E

 M
É

D
IC

O
 R

E
H

A
B

IL
IT

A
D

O
R

 

P
la

n
if
ic

a
r 

,o
rg

a
n
iz

a
r 

y
 e

x
a
m

in
a
r 

E
x
a
m

in
a
r 

a
l 
p
a
c
ie

n
te

 

M
é

d
ic

o
 r

e
h
a
b
ili

ta
d
o
r 

y
 v

is
it
a
n
te

s
 

Oficina de 
médico 

rehabilitador 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 

4 

14.60 m2 

 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - -  

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Consultorio 

Armario metálico 

guardarropa 
1 400 330 1900 0.13 m2 

11.50 m2 

Biombo metálico de 2 

cuerpos 
2 700 100 1750 - 

Mesa diván para exámenes 

y curaciones 
1 1950 650 650 1.27 m2 

Escalinata de metal 2 

peldaños 
1 400 250 450 0.10 m2 

Mesa de metal robadle para 

múltiples usos 
1 650 450 840 0.29 m2 

Taburete de metal giratorio y 

robadle 
1 360 470 620 0.05 m2 

Vitrina de acero inoxidable  

para instrumentos 
1 1040 450 1950 0.47 m2 

Servicio 
Higiénico 

Inodoro 1 650 300 675 - 
1 4.80 m2 

Urinario 1 350 320 585 - 
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Lavamanos 1 490 441 220 - 

AREA DE SUB- ZONA: 30.90 m2 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
IO

 D
E

 O
T

O
R

R
IN

O
L

A
R

IN
G

Ó
L

O
G

O
 

C
o
n
s
u
lt
a
 e

x
te

rn
a
 

E
x
a
m

in
a
r 

y
 v

e
r 

a
l 
p
a
c
ie

n
te

 

O
to

rr
in

o
la

ri
n

g
ó
lo

g
o
 y

 v
is

it
a
n
te

 

Consultorio 

 

Armario metálico 

guardarropa 
1 400 330 1900 0.33 m2 

3 4 22.63  m2 

 

Mesa de metal robadle para 
múltiples usos 

1 650 450 840 0.29 m2 

Taburete de metal giratorio y 
robadle 

3 360 470 620 0.15 m2 

Mesa de trabajo de acero 

inox. 
1 1000 450 750 0.45 m2 

Taburete de acero inox. 

Giratorio con respaldar 
1 360 - 400 0.05 m2 

Cámara sonoamortiguada 
con comportamiento sencillo 

1 981 710 1943 0.80 m2 

Equipos tecnológico( 
Laptop) 

- - - - - 

Z
O

N
A

 M
É

D
IC

A
 

C
o
n
s
u
lt
a
 e

x
te

rn
a
 

E
x
a
m

in
a
r 

y
 v

e
r 

a
l 

p
a
c
ie

n
te

 

O
to

rr
in

o
la

ri
n

g
ó
lo

g
o
 y

 

v
is

it
a
n
te

 

Sillón para otorrino 1 1850 780 820 1.44 m2 

- -  
Unidad otorrinolaringológica 1 970 915 545 0.90 m2 

Vitrina de acero inoxidable  
para instrumentos 

1 1040 450 1950 0.47 m2 

Servicio 
Higiénico 

Inodoro 1 650 300 675 - 

1 - 3.04 m2 
Urinario 1 350 320 585 - 

Lavamanos 1 490 441 220 - 

AREA DE SUB- ZONA: 25.67 m2 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
IO

 

O
F

T
A

L
M

O
L

O
G

IA
 

C
o
n

s
u
lt
a

 e
x
te

rn
a
 

E
x
a

m
in

a
r 

y
 v

e
r 

a
l 
p

a
c
ie

n
te

 

O
ft

a
lm

ó
lo

g
o
 

Consultorio 

Armario metálico 

guardarropa 
1 400 330 1900 0.33 m2 

2 2 21.12 m2 

 

Sillón para oftalmología 1 1850 780 - 1.44 m2 

Mesa de metal robadle para 
múltiples usos 

1 650 450 840 0.29 m2 

Taburete de metal giratorio y 
robadle 

2 360 470 620 0.10 m2 

Vitrina de acero inoxidable  
para instrumentos 

1 1040 450 1950 0.47 m2 

Mesa de trabajo de acero 

inox. 
1 1000 450 750 0.45 m2 

Taburete de acero inox. 
Giratorio con respaldar 

2 360 - 400 0.10 m2 

Campimetro computarizado 1 1000 500 750 0.50 m2 
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Proyector de opto tipos 1 - - - - 

Equipos tecnológico( 
Laptop) 

1 - - - - 

Servicio 
Higiénico 

Inodoro 1 650 300 675 - 

1 - 4.42 m2 
Lavamanos 1 490 441 220 - 

AREA DE SUB- ZONA: 25.54 m2 

E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

C
u
ra

c
io

n
e
s
 

A
te

n
c
ió

n
 d

e
 e

m
e
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e
n
c
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E
n
fe

rm
e

ra
 y

 v
is

it
a
n
te

 

Enfermería 

Armario metálico 

guardarropa 
1 400 330 1900 0.33 m2 

2 2 23.77 m2 

 

Biombo metálico de 2 

cuerpos 
2 700 900 1750 - 

Mesa diván para exámenes 

y curaciones 
1 1950 650 650 1.27 m2 

Escalinata de metal 2 

peldaños 
1 400 250 450 0.10 m2 

Mesa de metal robadle para 
múltiples usos 

1 650 450 840 0.30 m2 

Taburete de metal giratorio y 
robadle 

1 360 470 620 0.05 m2 

Vitrina de acero inoxidable  
para instrumentos 

1 1040 450 1950 0.47 m2 

Equipos tecnológico( 
Laptop) 

1 - - - - 

Servicio 

Higiénico 

Inodoro 1 650 300 675 - 
1 1 3.04 m2 

Lavamanos 1 490 441 220 - 

AREA DE SUB- ZONA: 26.81 m2 

Z
O

N
A

 M
É

D
IC

A
 

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 

O
ri
e

n
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r 

O
ri
e

n
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c
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n
  

R
e
c
e
p
c
io

n
is

ta
 y

 v
is

it
a
n
te

s
 

Recepción y 
Sala de espera 

Escritorio modular 1 900 490 720 0.44 m2 

3 3 27.50 m2 

 
Banca de 3 plazas 1 1770 800 760 0.51 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

Hall  - - - - - - - 
9.47 m2 

Sala de Espera Sofá de 3 plazas 2 1710 530 760 2.24 m2 - - 
12.00 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 48.97 m2 
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T
E

R
A
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E
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A
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N

E
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A
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O
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n
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a
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C
o
o
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a
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la
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e
h
a
b
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c
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- 

Oficina de 

Terapeuta 

General 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 11.80 m2 

 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Asistente de 
Terapeuta 
General 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

3 3 11.80 m2 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 1 600 300 1810 0.33 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 23.60 m2 

P
S

IC
O

L
O

G
ÍA

 

T
e
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p
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s
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o
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g
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D
a
r 
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p
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P
s
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ó
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g
a
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 p
a
c
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n
te
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Oficina de 
Psicología 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 13.53 m2 

 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.16 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

Sala de 

Terapia 

Sofá de 3 plazas 2 1710 530 760 2.24 m2 

- - 

14.09 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 27.62 m2 

D
E

S
C

A
N

S

O
 

D
e
s
c
a
n
s

o
 

D
e
s
c
a
n
s

o
 

P
e
rs

o
n
a
l Área de 

descanso 

Sofá de 3 plazas 2 1710 530 760 2.24 m2 
6 6 26.68 m2 

 

Librero 2 600 300 1810 0.36 m2 

Sala de 
preparación 

Barra de preparación 1 - - - 1.08 m2 2 2 11.12 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 37.80 m2 

S
A

L
A
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E

  

R
E

U
N
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N

E
S

 

C
o
o
rd

in
a
r 

C
o
o
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a
r 

A
d
m
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tr
a
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v
o
s
 

Sala de 

Reunión 

Sillas amobladas 8 480 480 830 1.84 m2 

10 10 28.14 m2 

 
Archivador 1 480 550 740 1.33 m2 

Ecran 1 - - - - 

Mesa de reuniones 1 2000 900 760 2.50 m2 

Estante de madera para 
archivos 

2 900 350 740 0.60 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

AREA DE SUB- ZONA: 
28.14 m2 
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a
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V
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a
n
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Servicio 
Higiénico 

Damas 

Inodoro 2 650 300 675 - 

4 4 16.36 m2 
 

Lavamanos 2 490 441 220 - 

Servicio 
Higiénico 
Varones 

Inodoro 2 650 300 675 - 

4 4 15.91 m2 Lavamanos 2 490 441 220 - 

Urinario 2 350 320 585 - 

Servicio 
Higiénico 
Discap. 

Inodoro 2 650 300 675 - 

4 4 5.14 m2 

Lavamanos 2 490 441 220 - 

Urinario 2 350 320 585 - 

Urinario 1 350 320 585 - 

 AREA DE SUB- ZONA: 37.41 m2* ( 2): 74.82  
 AREA DE ZONA: 349.87 m2 

Z
O

N
A

 D
E

 R
E

H
A

B
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A

C
IÓ

N
 

H
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R
O

T
E

R
A
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R
e
c
e
p
c
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R
e
c
e
p
c
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n
 

P
a
c
ie

n
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s
 y

 T
e

ra
p
e
u
ta

s
 

Recepción y 
Sala de espera 

Escritorio modular 1 900 490 720 0.44 m2 

7 7 21.00 m2 

 
Banca de 3 plazas 1 1770 800 760 0.51 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

Hall - - - - - - - - 9.54 m2 

AREA: 30.54 m2 

O
rg

a
n
iz

a
r 

O
rg

a
n
iz

a
r 

T
e

ra
p
e
u
ta

 y
 

p
a
c
ie

n
te

s
 

Oficina de 
Terapeuta  

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 8.30 m2 

 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.16 m2 

AREA: 8.30 m2 

R
e
h
a
b
ili

ta
r 

B
ri
n

d
a
r 
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p
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T
e
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p
e
u
ta

 y
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a
c
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n
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Piscina 

para 

hidroterapia 

Piscina 1 6000 4000 1750 24.00 m2 5 - 43.53 m2 

 

Deposito 
Estantería metálica de 5 

niveles 
4 900 300 1800 1.08 m2 2 - 11.33 m2 
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Cuarto de 
Bombas 

- - - - - - 3 - 26.36 m2 

AREA: 81.22 m2 

N
e
c
e
s
id

a
d
e
s
 

 

b
á
s
ic

a
s
 

N
e
c
e
s
id

a
d
e
s
 

 

b
á
s
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a
s
 

N
e
c
e
s
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a
d
e
s
 

 

b
á
s
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a
s
 

Duchas 

Duchas  4 - - - 4.00 m2   

9.40 m2 

 
Armario metálico 

guardarropa de 2 cuerpos y 
4 compartimientos 

2 800 330 1900 0.52 m2   

AREA: 9.40 m2 

N
e
c
e
s
id

a
d
e
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 b
á
s
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a
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N
e
c
e
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a
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e
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s
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a
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N
e
c
e
s
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a
d
e
s
 

 b
á
s
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a
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Vestidores 
para Damas 

Armario metálico 
guardarropa de 2 cuerpos y 

4 compartimientos 

2 800 330 1900 0.52 m2 

6 6 22.13 m2 

 

Bancas de madera 4 1500 450 450 1.36 m2 

Servicio 
Higiénico 

Damas 

Inodoro 2 650 300 675 - 

Lavamanos 2 490 441 220 - 

AREA: 22.13 m2 

N
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s
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d
e
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á
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N
e
c
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a
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e
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c
e
s
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a
d
e
s
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á
s
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a
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Vestidores 
para 

Varones 

Cubículos de cambio 4 - - - 4.00 m2 

2 2 27.17 m2 

 

Bancas de madera 4 1500 450 450 1.36 m2 

Servicio 

Higiénico 

Varones 

Inodoro 2 650 300 675 - 

Lavamanos 2 490 441 220 - 

Urinario 2 350 320 585 - 

AREA: 27.17 m2 

- - - 

Cuarto de 

Servicio 
- - - - - - 1 1 5.67 m2 

 

 AREA: 5.67 m2 

 AREA DE SUB- ZONA: 187.43 m2 

M
U

S
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O
T

E
R

A
P
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R
e
c
e
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c
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R
e
c
e
p
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P
a
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n
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s
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T
e
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p
e
u
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Recepción y 
Sala de espera 

Escritorio modular 1 900 490 720 0.44 m2 

7 7 29.02 m2 

 
Banca de 3 plazas 1 1770 800 760 0.51 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

AREA: 29.02 m2 
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O
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a
n
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a
r 

O
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a
n
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a
r 

T
e
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p
e
u
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Oficina 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 
11.53 

m2 

 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.16 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

AREA: 11.53 m2 

R
e
h
a
b
ili

ta
r 

B
ri
n

d
a
r 
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ra

p
ia

 

T
e

ra
p
e
u
ta

 y
 p

a
c
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n
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Cabina de 
Audio 

- - - - - - 1 1 5.70 m2 
 

Sala de 
Terapia 
Auditiva 

Camilla de masajes 2 1800 600 650 2.16 m2 2 2 15.20 m2 

Hall - - - - - - 2 2 5.91 m2 

AREA: 26.81 m2 

R
e
h
a
b
ili

ta
r 

B
ri
n

d
a
r 
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ra

p
ia

 

T
e

ra
p
e
u
ta

 y
 p

a
c
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n
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Sala de 
Terapia Grupal 

Sillas amobladas 11 480 480 830 0.16 m2 11 11 34.52 m2 

 

AREA: 34.52 m2 

N
e
c
e
s
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a
d
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á
s
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N
e
c
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s
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á
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a
d
e
s
 

 b
á
s
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a
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Servicio 
Higiénico 

Damas 

Inodoro 2 650 300 675 - 

1 1 2.85 m2 
 

Lavamanos 2 490 441 220 - 

Servicio 
Higiénico 
Varones 

Inodoro 2 650 300 675 - 

1 1 2.85 m2 
Lavamanos 2 490 441 220 - 

 AREA: 5.70 m2 

 AREA DE SUB- ZONA: 
107.58 m2 

T
E

R
A

P
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 F
IS

IC
A

 

R
e
c
e
p
c
ió

n
 

R
e
c
e
p
c
ió

n
 

P
a
c
ie

n
te

s
 y

 

T
e

ra
p
e
u
ta

s
 

Recepción y 
Sala de espera 

Escritorio modular 1 900 490 720 0.44 m2 

10 10 31.26 m2 

 
Banca de 3 plazas 1 1770 800 760 0.51 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Hall - - - - - - 
- 

- 9.54 m2 

AREA: 40.80 m2 
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O
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a
n
iz

a
r 

O
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a
n
iz

a
r 

T
e

ra
p
e
u
ta

 

Oficina 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 
8.30 

m2 

 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Equipos tecnológicos 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.16 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

AREA: 8.30 m2 

R
e
h
a
b
ili

ta
r 

B
ri
n

d
a
r 
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ra

p
ia

 

T
e

ra
p
e
u
ta

 y
 p

a
c
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n
te
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Sala Terapia 
Física 

Escalera con rampa 1 - - - 4.60 m2 

3 3 38.83 m2 

 
Pelota bobath 45 cm 1 - - - 0.16 m2 

Pelota bobath 56 cm 1 - - - 0.25 m2 

Pelota bobath 65 cm 1 - - - 0.33 m2 

Pelota bobath 75 cm 1 - - - 0.44 m2 

Balancín  1 60 45 - 0.27 m2 

Colchonetas 2 2000 1000 100 2.00 m2 

 AREA: 38.83 m2 

T
E

R
A

P
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M
a

s
a
je

 s
e
n
s
o
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a

l 

A
p
o
y
o
 

P
e
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o
n
a
l 
y
 p

a
c
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n
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Sala de Masaje 
Sensorial 

Armario metálico 

guardarropa 
1 400 330 1900 0.33 m2 

3 3 17.24 m2 

 

Escalinata de metal 2 

peldaños 
1 400 250 450 0.10 m2 

Mesa de metal robadle para 
múltiples usos 

1 650 450 840 0.30 m2 

Taburete de metal giratorio y 
robadle 

1 360 470 620 0.05 m2 

Camilla de masajes 2 1800 600 650 2.16 m2 

AREA: 17.24 m2 

E
n
tr

e
n
a
m

ie
n
to

 

E
n
tr

e
n
a
m

ie
n
to

 

P
e
rs

o
n
a
l 
y
 p

a
c
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n
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Sala de 

Maquinas 

Cinta de correr 2 2100 910 1600 3.82 m2 

5 5 31.72 m2 

 
Equipo de escalera para 

spartan race 
2 1470 860 2560 2.52 m2 

Asiento ajustable de 
entrenamiento 

2 1400 690 460 1.94 m2 

Dual Stack 1 1420 970 1960 1.38 m2 

Asiento Utility Bench 3 860 690 970 1.77 m2 

Bicicleta  fija 2 1270 530 1300 1.14 m2 

Colchonetas 3 2000 1000 100 6.00 m2 

AREA: 31.72 m2 

- - - Sala de Usos 
Múltiples 

- - - - - - - - 38.65 m2 
 

AREA: 38.65 m2 
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- - - Patio de 
Expansión 

- - - - - - - - 94.52 m2 
 

AREA: 94.52 m2 

- - - Deposito - - - - - - - - 27.63 m2  
 AREA: 27.63 m2 

 AREA DE SUB- ZONA: 297.69 m2 

T
E

R
A

P
IA
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C

U
P

A
C

IO
N

A
L

 

P
la

n
if
ic

a
r 

P
la

n
if
ic

a
r 

T
e

ra
p
e
u
ta

  

Oficina de 
Terapeuta 

Ocupacional 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

3 3 11.13 m2 

 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.16 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

AREA: 11.13 m2 

A
d
a
p
ta

c
ió

n
 

A
d
a
p
ta

c
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n
 

T
e

ra
p
e
u
ta

 y
 

p
a
c
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n
te

 

Sala de 
Terapia 

Sensorial 

- - - - - - 3 3 20.54 m2 

 

 AREA: 20.54 m2 

 

A
d
a
p
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c
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n
 

A
d
a
p
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c
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n
  

T
e
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p
e
u
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 y
 

p
a
c
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n
te

 

Sala de 
Terapia 

Ocupacional 

Escritorio  1 1200 600 750 0.72 m2 

3 3 
44.76 

m2 

 
Librero 2 600 300 1810 0.36 m2 

Librero para escritorio 2 1400 340 850 0.96 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Módulo de cocina.  1 - - - - 

 AREA: 44.76 m2 
 AREA DE SUB-ZONA: 76.43m2 

T
E

R
A

P
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R

O
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A
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E
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c
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R
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P
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n
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T
e
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e
u
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Recepción y 
Sala de espera 

Escritorio modular 1 900 490 720 0.44 m2 

  20.04 m2  

Banca de 3 plazas 1 1770 800 760 0.51 m2 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.46 m2 

Equipos tecnológico 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

AREA: 20.04 m2 

R
e
h
a
b
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R
e
h
a
b
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P
a
c
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n
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s
 y

 

T
e
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p
e
u
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Sala de 
Terapia 

Individual 

Armario metálico 

guardarropa 
1 400 330 1900 0.33 m2 

3 3 16.36 m2 

 

Escalinata de metal 2 

peldaños 
1 400 250 450 0.10 m2 

Mesa de metal robadle para 
múltiples usos 

1 650 450 840 0.30 m2 

Taburete de metal giratorio y 
robadle 

1 360 470 620 0.05 m2 
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Camilla de masajes 2 1800 600 650 2.16 m2 

AREA: 16.36 m2 

   Sala de 
Terapia Grupal  

- - - - - - 7 7 27.50 m2  

AREA: 27.50 m2 
R

e
h
a
b
ili

ta
r 

R
e
h
a
b
ili

ta
r 

P
a
c
ie

n
te

s
 y

 

T
e

ra
p
e
u
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Area de 
Tratamiento 
con Plantas 
Aromáticas 

- - - - - - - - 56.22 m2 

 

AREA: 56.22 m2 

T
e

ra
p
ia

  

D
a
r 

te
ra

p
ia

  

P
s
ic

ó
lo

g
a
 y

 

p
a
c
ie

n
te

s
 

Oficina de 
Terapeuta de 
Aromaterapia 

Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

2 2 21.12 m2 

 
Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Librero 2 600 300 1810 0.66 m2 

Equipos tecnológico 
( Laptop, impresora) 

- - - - - 

Sillas amobladas 2 480 480 830 0.16 m2 

Archivador 1 480 550 740 0.26 m2 

AREA: 21.12 m2 
AREA DE SUB-ZONA: 141.24 m2 

R
E

U
N
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N

E
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C
o
o
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a
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C
o
o
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a
r 

P
e
rs

o
n
a
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Sala de 

Reunión 

Sillas amobladas 8 480 480 830 1.84 m2 

8 8 19.50 m2 

 
Archivador 1 480 550 740 1.33 m2 

Ecran 1 - - - - 

Mesa de reuniones 1 2000 900 760 2.50 m2 

Estante de madera para 
archivos 

2 900 350 740 0.60 m2 

Equipos tecnológico 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

AREA DE SUB-ZONA: 19.50 m2 

 AREA DE ZONA: 829.87m2 
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P
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fe
s
o
r 

y
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m

n
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Sala de 

Conferencia

s 

Sillas amobladas 30 480 480 830 1.84 m2 

30 30 62.84 m2 

 

Ecran 1 - - - - 

Equipos tecnológico 
( Laptop, televisor) 

- - - - - 

AREA DE SUB- ZONA: 62.84 m2 
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S
A
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E
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A

L
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A
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fe
s
o
r 

y
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m

n
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Sala de 

Taller 

Laboral 

Armario de 6 casillas 1 870 400 830 0.35 m2 

10 10 83.65 m2 

 
Estantería móvil con 

gavetas 
1 800 400 1110 0.32 m2 

Mesa bipersonales 4 1300 500 580 2.60 m2 

Sillas 8 410 410 460 1.36 m2 

Pizarra blanca para 
rotulador 

1 2500 100 1250 - 

Escritorio  1 1200 700 730 0.84 m2 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Equipos tecnológico 
( Laptop, Ecran) 

- - - - - 

Deposito Estantería metálica de 5 
niveles 

5 900 300 1800 0.54 m2 1 1 12.98 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 96.63 m2 
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n
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Aula de 

expresión 

comunicativ

a 

Armario de 6 casillas 1 870 400 830 0.35 m2 

10 10 77.32 m2 

 
Estantería móvil con 

gavetas 
1 800 400 1110 0.32 m2 

Mesa bipersonales 4 1300 500 580 2.60 m2 

Sillas 8 410 410 460 1.36 m2 

Pizarra blanca para 
rotulador 

1 2500 100 1250 - 

Escritorio  1 1200 700 730 0.84 m2 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Equipos tecnológico 
( Laptop, Ecran) 

- - - - - 

Deposito Estantería metálica de 5 
niveles 

5 900 300 1800 0.54 m2 1 1 12.98 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 90.03 m2 
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Aula de 

enseñanza 

Armario de 6 casillas 2 870 400 830 0.70 m2 

8 8 74.38 m2 

 

Z
O

N
A

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 Estantería móvil con 

gavetas 
2 800 400 1110 0.64 m2 

Mesa de trabajo 4 1300 500 580 2.60 m2 

Sillas 8 410 410 460 2.18 m2 

Pizarra blanca para 
rotulador 

1 2500 100 1250 - 

Escritorio  1 1200 700 730 0.84 m2 

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

Equipos tecnológico 
( Laptop, Ecran) 

- - - - - 

AREA DE SUB-ZONA: 74.38 m2 
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A
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m
n
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Sala de uso 
común 

Sofá de 3 plazas 2 1710 530 760 2.24 m2 

6 6 41.15 m2 

 

Librero 2 600 300 1810 0.36 m2 

AREA DE SUB-ZONA: 41.15 m2 
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SS.HH Damas 
Inodoro 2 650 300 675 - 

4 4 13.42 m2 
 

Lavamanos 2 490 441 220 - 

SS.HH 
Varones 

Inodoro 2 650 300 675 - 

4 4 13.84 m2 Lavamanos 2 490 441 220 - 

Urinario 2 350 320 585 - 

SS.HH Discap. 

Inodoro 2 650 300 675 - 

2 2 4.80 m2 Lavamanos 2 490 441 220 - 

Urinario 2 350 320 585 - 

AREA DE SUB- ZONA: 32.06 m2*2: 64.12 m2  

AREA DE ZONA: 429.15 m2 
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Estacionamien

to 
- - - - - - 30 - 

11182.94 

m2 

 

Control de 

Area de 

Servicio 

        25.62 m2 

Cuarto de 

Bombas 

Sumergibles 

- - - - - - - - 39.24m2 

Subestació

n Eléctrica 
- - - - - - - - 36.21m2 

Deposito 01 - - - - - - - - 80.86 m2 

Deposito 02 - - - - - - - - 12.83 m2 

Cuarto de 

Servicio 
- - - - - - - - 12.42 m2 

AREA DE SUB- ZONA: 1390.12 m2 

S
A

L
A

 D
E

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 D
E

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
o
n

tr
o

l 

C
o
n

tr
o

l 

C
o
n

tr
o

l 

Seguridad 
Escritorio de oficina 1 1200 700 730 0.44 m2 

1 1 
7.73 m2  

Silla giratoria 1 400 400 830 0.16 m2 

SS.HH  Inodoro 1 650 300 675 - 1 1 3.41 m2 

AREA: 11.14 m2 

- - - Control de 
Personal 

Escritorio de oficina 2 1200 700 730 0.44 m2 1 1 
10.03 m2  

Silla giratoria 2 400 400 830 0.16 m2 1 1 
AREA: 10.03 m2 
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Sala de 
descanso y 

comedor 

Sofá de 3 plazas 2 1710 530 760 2.24 m2 

5 5 17.24 m2 
 

Barra de preparación 1 - - - 1.08 m2 

AREA: 17.24 m2 

Vestidores 
para damas 

Armario metálico guardarropa 
de 2 cuerpos y 4 
compartimientos 

2 800 330 1900 0.52 m2 

8 8 

15.14 m2 

 

Bancas de madera 2 1500 450 450 1.36 m2 

Duchas  4 1000 1000 1800 4.00 m2 

SS.HH Damas 
Inodoro 1 650 300 675 - 

1 1 
Lavamanos 1 490 441 220 - 

AREA: 15.14 m2 

Vestidores 
para 

varones 

Armario metálico guardarropa 
de 2 cuerpos y 4 
compartimientos 

2 800 330 1900 0.52 m2 

8 8 

14.63 m2 

 

Bancas de madera 2 1500 450 450 1.36 m2 

Duchas  2 1000 1000 1800 4.00 m2 

Cubículos de cambio 4 1000 1000 1800 4.00 m2 

SS.HH 
Varones 

Inodoro 3 650 300 675 - 

1 1 Lavamanos 1 490 441 220 - 

Urinario 1 350 320 585 - 

AREA: 14.63 m2 
AREA DE SUB- ZONA: 68.18 m2 

AREA DE ZONA: 1458.30 m2 

 

AREA DE ZONAS 

ZONA ADMINISTRATIVA 487.44 m2 
ZONA MÉDICA 349.87 m2 

ZONA DE REHABILITACIÓN 829.87m2 

ZONA DE ENSEÑANZA 429.15 m2 

ZONA SERVICIOS 1458.30 m2 
 

AREA TOTAL : 3,554.63 m2 

30% DE CIRCULACIÓN: 1,066.38 m2 

AREA DEL TERRENO: 4 514.07 m2 



 

4.3.  Análisis de Terreno 

4.3.1. Ubicación del terreno 

  

 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

1 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

TERRENO 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

 
 

 

 
 

FODA 

 

 

El terreno elegido se encuentra en 

la Ciudad de Arequipa en el Distrito 

de Paucarpata, las consideraciones 

de la elección es la accesibilidad y 

conexión vial. 

FORTALEZAS: 

- Ubicación geografía estratégica 
para atender al Sector Sur de la 
Ciudad de Arequipa. 

- La conexión con una vial principal 
que está tomando importancia para 
generar accesibilidad hacia el 
Cercado de Arequipa. 

- El distrito cuenta con memoria 
colectiva y respeto al Pueblo 
Tradicional de Paucarpata. 

OPORTUNIDADES: 

- Cercanía de la comunidad de 
Invidentes ubicadas en el Distrito. 

 

Ilustración 57: Ubicación geográfica del Distrito de Paucarpata 
Fuente: Google Earth 

Ilustración 58: Ubicación Geográfica del terreno 
Fuente: Google Earth 
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 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

2 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

FODA 

 

UBICACIÓN: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NORMATIVO DATOS DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 USOS:                    RDM-2 compatible con h1, h2 
DENSIDAD NETA:   De 901 a 1400 hab/ha 
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN:   3.50 
AREA LIBRE:      35% 
ALTURA MAXIMA:                5 pisos 

- El movimiento social que se da 
en el distrito por actividades de 
encuentro. 

- Cercanía de Institución como el 
Gobierno Regional, Ministerio 
de Transporte. 

- La presencia de tener 
equipamiento escolar cercano 
brinda oportunidad de 
sensibilizar las nuevas 
generaciones con la inclusión 
de todas las personas. 

DEBILIDADES: 

- El tratamiento vial para la 
accesibilidad inclusiva de las 
personas invidentes. 

- Contaminación acústica 
generada en dias festivos. 

AMENAZAS: 

- El Distrito de Paucarpata cuenta 
con alto índice de inseguridad 
ciudadana. 

- En época de lluvias el pasaje los 
Naranjos sufre daños en el 
pavimento e inundación.  

DEPARTAMENTO:                         AREQUIPA  
PROVINCIA:                                          AREQUIPA 
DISTRITO:                                               

PAUCARPATA                  
  

Ilustración 59: Plano de Ubicación del terreno 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 60: Plano de Localización 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2. Topografía del terreno 

  

 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

3 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

MAPA DE RIESGOS  

 

TOPOGRAFIA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la topografía del Distrito de 

Paucarpata genera que en época 

de lluvia corra riesgo de 

inundación la Av. Kennedy y la 

Torrentera continúa. 

Ilustración 61: Mapa de Riesgo de 
Inundación 
 

Ilustración 62: Plano topográfico 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 63: Cortes del terreno 
Fuente: Google Earth 
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4.3.3. Morfología 

  

 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

4 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

PORCENTAJE DE MAPAS  

 

USO DE SUELO                                                                                                                                       ALTURA DE EDICACION 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En altura de edificación predominan 

las viviendas de dos niveles. 

 

Respecto al uso de suelo en el entorno 

urbano del terreno elegido, sale a notar 

que el mayor porcentaje lo ocupa las 

Viviendas, continuando con vivienda 

comercio. 

Ilustración 64: Plano de uso de suelo 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 65: Plano de altura de edificación 
Fuente: Elaboración Propia 
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 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

5 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 
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PORCENTAJE DE MAPAS  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN                                                                                                                   TIPO DE MATERIALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de materiales del área de 

estudio es en su mayoría el 

concreto con algunas zonas 

donde todavía hay la presencia de 

construcciones en sillar. 

Respecto al estado de 

conservación en su mayoría 

tienen un buen estado de 

conservación. 

Ilustración 66: Plano de Estado de Conservación 

Fuente: Elaboración Propia 
Ilustración 67: Plano de Tipo de Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4. Estructura Urbana 

  

 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

6 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

LEYENDA DE VIAS  

 

VIALIDAD: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68: Vialidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 69: Intercambio vial 01 

Fuente: Google Earth 
VIA SECUNDARIA 

(CALLE LOS NARANJOS) 

(CALLE VALDELOMAR) 

(CALLE BELAUNDE) 

 

PROYECCIÓN DE VIA EXPRESA 

VIA COLECTORA 

(AVENIDA KENNEDY) 

 

VIA ARTERIAL 

(AVENIDA JESUS) 

 

VIA LOCAL 

(AVENIDA COLONIAL) 

 

INTERCAMBIO VIAL 01 

(AVENIDA JESUS Y 

AVENIDA COLONIAL) 

 

INTERCAMBIO VIAL 02 

(AVENIDA KENNEDY Y 

AVENIDA COLONIAL) 

 

Ilustración 70: Intercambio vial 02 
Fuente: Google Earth 
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 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

7 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

UBICACIÓN DE SECCIONES 

 

SECCIONES VIALES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71: Ubicación de secciones 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 72: Sección A-A 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 73: Sección B-B 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 75: Sección D-D 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 74: Sección C-C 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. Relación con el Entorno Urbano 

  

 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

8 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

EQUIPAMIENTO AV. KENNEDY  

 

EQUIPAMIENTO EN EL ENTORNO URBANO DEL PROYECTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76: Equipamiento Av. Kennedy 
Fuente: Google Earth 

Ilustración 77: Equipamiento cercano 

Fuente: Elaboración Propia 
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 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

9 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

VISUALES 

 

PERFIL URBANO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ilustración 78: Visual 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 79: Perfil Urbano Av. Colonial 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 81: Perfil Urbano Av. Kennedy 02 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 84: Perfil Urbano  Calle Valdelomar 02 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 83: Perfil Urbano  Calle Valdelomar 01 

Fuente: Elaboración Propia 

La visual más sobresaliente es la 

que está por la Calle Valdelomar, 

donde se puede ver directamente 

El Volcán Misti el cual es uno de 

los atractivos de la Ciudad de 

Arequipa. 

Ilustración 80: Perfil Urbano Av. Kennedy 01 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 82: Perfil Urbano  Calle Los Naranjos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.6. Parámetros Urbanos 

 FICHA DE ANALISIS DE TERRENO 

N° 

10 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

PARAMETROS 

 

PARAMETROS URBANOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 85: Plano de Zonificación 

Fuente: PDM 2016-2025 

Ilustración 86: RDM-2 

Fuente: PDM 2016-2025 

Ilustración 87: Zonificación 

Fuente: PDM 2016-2025 

De acuerdo al Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa 2016-

2025, el proyecto se sitúa en una 

Zona de Residencia Densidad 

Media   RDM-2, esta zonificación 

tiene uso compatible con Salud. 

Para el Centro de Rehabilitación 

los parámetros se regirán a la 

zonificación predominante que es 

RDM-2. 
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5. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1.  Conceptualización del Objeto Urbano Arquitectónico 

 FICHA DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

N° 

1 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

IDEOGRAMA CONCEPTUAL 

 

IDEA CONCEPTO:                                             RAMIFICACIÓN NEURONAL 

 
 

 

Las personas con algún tipo de 

discapacidad en su vida son 

limitadas para desarrollarse 

completamente por motivos 

externos e interno; la meta a lograr 

es identificar lasos que ayuden a 

interpretar estímulos sensoriales 

para lograr un mejor aprendizaje. 

La relación de estímulos y el 

cerebro se logran a través de las 

neuronas, y estas van a hacer el 

puente de información que necesita 

el proyecto para general una 

conexión. 

“RAMIFICACIÓN NEURONAL” DONDE LA ESTRUCTURA FUNCIONARÁ ACTIVANDO 

CONECTORES SENSORIALES  PROVENIENTES DEL ENTORNO EXTERIOR, PARA 

CAPTAR TODA LA INFORMACIÓN. 

¿Cómo se envía la información sensorial de 

los sentidos al Cerebro? 

Por las Neuronas que son las encargadas de 

conducir, transmitir los impulsos nerviosos al 

Cerebro, es la conexión general para poder captar 

estímulos sensoriales 

Ilustración 88: Idea de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 89: Cerebro y sentidos 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 90: Transmisión de información de neuronas 

Fuente: Elaboración propia 
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 FICHA DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

N° 

2 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 
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TRATAMIENTO VIAL 

 

CRITERIORES FUNCIONALES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Plantear espacio para el entorno urbano exterior para 

recibir a personas y estas puedan sentirse libres y 

protegidos en momentos de congregación. 

Ilustración 92: Espacio Urbano para el entorno 

Fuente: Elaboración propia 

- Desarrollar un efecto urbano 

para mejorar la calidad de vida y 

transitabilidad de los usuarios, 

brindando un ejemplo 

tratamiento de vial para la 

accesibilidad de personas con 

discapacidad visual.  

Ilustración 91: Guía simple 

Fuente: Personas con discapacidad 

- Accesibilidad y circulación con espacios de integración 

para los diferentes ambientes arquitectónicos. 

Ilustración 93: Espacio Interno 

Fuente: Elaboración propia 

- Mantener una circulación accesible y fácil de reconocer por el 

usuario y brindar un eje divisorio entre los dos hemisferios. 

Ilustración 94: Circulación lineal  

Fuente: Elaboración propia 

HEMISFERIO 

IZQUIERDO 

HEMISFERIO 

DERECHO 
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 FICHA DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

N° 

3 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 
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CRITERIOS CONSTRUCCIÓN 

 

CRITERIORES ESPACIALES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- El tratamiento de los efectos del color para generar una 

estimulación física y sensorial para los usuarios, 

influyendo en la vida diaria y como se percibe el espacio 

arquitectónico.  

 

- En investigaciones se sugiere que cada color tiene un 

efecto en nuestro comportamiento, el color verde 

promueve a la concentración genera calma y eficiencia 

ya que nos recuerda a la naturaleza; el color anaranjado 

promueve el ánimo y estimulación en la actividad 

mental; el color azul influye en la productividad. 

- Confort visual calidad de la iluminación natural y artificial 

en todos los espacios, en caso de espacios de 

enseñanza y rehabilitación tratamiento de ventanas 

altas para generar muros continuos para que el 

discapacitado visual pueda hacer el recorrido 

independiente. 

- Brindar conexión directa con la naturaleza en ambientes 

de enseñanza para generar percepción, sensaciones y 

emociones en los usuarios, disminuyendo el estrés de los 

alumnos. 

 INFLUENCIA DEL COLOR 

EN EL COMPORTAMIENTO 

Ilustración 96: Color en espacios  

Fuente: Elaboración propia 

Zona 

Administrativa 

Zona Médica 

Zona 

Rehabilitación 
Zona Enseñanza 

AMBIENTES CON CONEXIÓN A LA NATURALEZA 

Ilustración 97: Relación para disminuir estrés   

Fuente: Elaboración propia 

- El material predominante de 

acuerdo al estudio es el 

concreto siendo este el material 

usado para la construcción para 

mantener uniformidad con el 

entorno, en interiores se 

propone el uso de planchas de 

corcho para generar guías 

sensoriales en la circulación. 

 

- El uso de Vegetación aromática en 

espacios verdes para que se 

genere identificación de las zonas.  

 

Ilustración 95: Muro de corcho  

Fuente: Elaboración propia 
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 FICHA DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

N° 

4 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

CRITERIOS MATERIALES 

 

CRITERIORES FORMALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Generar movimiento volumétrico con las losas para el 

ingreso de iluminación y ventilación de ambientes. 

 

Ilustración 99: Idea de Volumetría    

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 100: Tratamiento de fachada   

Fuente: Elaboración propia 

- El tratamiento de fachada tendría la intención de la 

ramificación que nace del suelo y se apodera de los 

muros generando una enmarcación la visual a un area 

verde con tratamiento de vegetación aromática que 

identifiquen los espacios. 

- Proponer texturas para obtener 

guías táctiles para los usuarios 

y en temas ambientales 

considerar vegetación con 

aromas para brindar 

identificación de los espacios. 

Ilustración 98: Concreto como guía táctil    

Fuente: Elaboración propia 

VEGETACIÓN AROMÁTICA  IDEA DE MOVIMIENTO DE LAS DENTRITAS DE LA 

NEURONA  
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ESQUEMA  

 

PARTIDO ARQUITECTONICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 101: Esquema   

Fuente: Elaboración propia 

Zona rehabilitación 

Enseñanza 

Zona administrativa 

Medica 

Eje Divisorio  

Ilustración 102: Definición de ingresos 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 103: Conexión de espacios 

Fuente: Elaboración propia 

Eje divisorio de actividades  

Eje de aprendizaje  

Espacios de integración  

Área de descarga y servicios  
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5.2.  Esquema de Zonificación y Accesibilidad 

  

 FICHA DE ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

N° 

1 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

RELACIONES DE ZONAS 

 

MATRIZ DE RELACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 106: Matriz de Relaciones Zona Administrativa y Médica 

Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 107: Matriz de Relaciones Zona Rehabilitación y Enseñanza 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 104: Matriz de Relaciones de 

Zonas 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 105: Matriz de Relación Zona de 

Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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AMBIENTES DE ZONAS 

 

ORGANIGRAMA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA  

Ilustración 108: Organigrama funcional Zona Administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

El área de control se comunica con el estacionamiento y 

area de servicio del proyecto. 

- Oficina del Director General 

- Secretaria 

- Recepción y Sala de Espera 

- Logística 

- Contabilidad 

- Finanzas 

- Recursos Humanos 

- Marketing 

- Sala de Reuniones 

- Area de Descarga y Control 

- Area de Descanso y comedor 

- Servicios Higiénicos 

ZONA ADMINISTRATIVA  

- Seguridad 

- Recepción y Sala de Espera 

- Consultorio Médico 

Rehabilitador 

- Consultorio Oftalmología 

- Consultorio Otorrinolaringólogo 

- Enfermería y Triaje 

- Cafetería 

- Area de Descanso y comedor 

- Servicios Higiénicos 

ZONA MÉDICA  

ZONA MÉDICA  

La cafetería se comunicaría con la plaza recepción del 

proyecto 

Ilustración 109: Organigrama funcional Zona Medica 

Fuente: Elaboración propia 
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 FICHA DE ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

N° 

3 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

AMBIENTES DE ZONAS 

 

ORGANIGRAMA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ZONA REHABILITACIÓN 

Ilustración 110: Organigrama funcional Zona Rehabilitación 

Fuente: Elaboración propia 

- Recepción y Sala de Espera 

- Cafetería 

- Terapia Física 

- Masajista 

- Gimnasio 

- Piscina de Terapia 

- Psicología 

- Terapia Ocupacional 

- Musicoterapia 

- Sala de Reuniones 

- Servicios Higiénicos 

ZONA REHABILITACIÓN  

- Sala Común 

- Taller de Horticultura 

- Taller de Música 

- Taller de Artesanía 

- Almacén 

- Taller de Manualidades 

- Aula de Expresión 

- Sala de profesores 

- Biblioteca 

- Sala de Conferencias 

- Sala de reuniones 

- Servicios Higiénicos 

ZONA MÉDICA  

ZONA ENSEÑANZA 

Ilustración 111: Organigrama funcional Zona Enseñanza 

Fuente: Elaboración propia 

ZONA SERVICIO  

Ilustración 112: Organigrama funcional Zona Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

La piscina terapéutica  y el Gimnasio están relacionados en 

la plaza recepción para que puedan funcionar también para 

la población previo registro 
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 FICHA DE ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

N° 

4 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL GENERAL: 

 

ANALITICO  CREATIVO  

Ilustración 113: Organigrama funcional 

General 

Fuente: Elaboración propia 
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 FICHA DE ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

N° 

5 

Título de Tesis: Influencia de la Neuroeducación en la arquitectura y los espacios educativos: 

Centro de rehabilitación sensorial visual y auditiva en Arequipa 

Elaborado por:  Osnayo Humpire, Dayana Saly Asesor: Dr. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
 

ZONIFICACIÓN VOLUMETRICA 

 
Zona Administrativo  

Zona Médica 

Zona de Enseñanza  
Zona de Rehabilitación Zona de Servicio 

Vía con gran flujo vehicular y 

peatonal 

(ACTIVO) 

Vía con poco flujo vehicular 

(PASIVO) 

Ilustración 114: Zonificación 

Fuente: Elaboración propia 

Vía de acceso 

vehicular 

Filtro control de acceso 

Filtro control de acceso 

Filtro control de acceso 
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5.3.  Planos Arquitectónicos del Proyecto 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 115: Plano de Ubicación (Ver plano U-01) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Plano Topográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 116: Plano Topográfico (Ver plano T-01) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Planimetría General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 117: Plano General Sótano (Ver plano A-01) 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 118: Plano General Primer nivel (Ver plano A-02) 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 119: Plano General Segundo nivel (Ver plano A-03) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Elevaciones Planimetría General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 120: Elevaciones Planimetría General (Ver plano A-04) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 121: Elevaciones Planimetría General (Ver plano A-05) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5. Cortes de Planimetría General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 122: Cortes de Planimetría General (Ver plano A-06) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 123: Cortes de Planimetría General (Ver plano A-07) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.6. Plano de Distribución por Sectores y Niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 124: Sótano (Ver plano A-09) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 125: Primera Planta (Ver plano A-10) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 126: Segunda Planta (Ver plano A-11) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 127: Azotea  (Ver plano A-12) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.7. Plano de Elevaciones  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 128: Elevaciones (Ver plano A-13) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.8. Plano de Cortes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ilustración 129: Corte A-A, Corte B-B, Corte C-C, Corte D-D (Ver plano A-14) 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 130: Corte E-E (Ver plano A-15) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.9. Plano de Detalles Arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 131: Plano detalle SS.HH- Sector Médico (Ver plano D-01) 

Fuente: Elaboración propia 



94 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 132: Plano detalle SS.HH- Sector Médico Cortes A-A, Corte B-B (Ver plano D-02) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 133: Plano detalle SS.HH- Sector Médico Cortes C-C, Corte D-D (Ver plano D-03) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 134: Plano detalle SS.HH- Sector Médico Cortes E-E, Corte F-F (Ver plano D-04) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 135: Plano detalle S.H- Sector Médico Cortes A-A, Corte B-B, Corte C-C (Ver plano D-05) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 136: Plano detalle SS.HH- Sector Rehabilitación (Ver plano D-06) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 137: Plano detalle SS.HH- Sector Rehabilitación Corte A-A, Corte B-B (Ver plano D-07) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 138: Plano detalle SS.HH- Sector Rehabilitación Corte C-C, Corte D-D (Ver plano D-08) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 139: Plano detalle SS.HH- Sector Rehabilitación Corte E-E,, Corte F-F (Ver plano D-09) 

Fuente: Elaboración propia 



102 
    

5.3.10. Plano de Detalles Constructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 140: Plano de Detalles Constructivos (Ver plano D-10) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.11. Plano de Seguridad 

5.3.12. Plano de Señalética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 141: Plano de Señalética de Primer Nivel (Ver plano S-01) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 142: Plano de Señalética de Segundo Nivel (Ver plano S-02) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.13. Plano de Flujo de Evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 143: Plano de Flujo de Evacuación  de Primer Nivel (Ver plano S-03) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 144: Plano de Flujo de Evacuación  de Segundo Nivel (Ver plano S-04) 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

5.4. Memoria Descriptiva de Arquitectura 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SENSORIAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA 

1. Introducción 

 La presente memoria tiene como objeto desarrollar el Centro de 

Rehabilitación Sensorial para Personas con Discapacidad Visual y Auditiva para 

generar un mejor aprendizaje y adaptación al entorno de los pacientes. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 Diseñar un Centro de Rehabilitación Sensorial para personas con 

discapacidad y auditiva en metodología de la Neuroeducación en espacios de 

rehabilitación. 

2.2. Objetivo Específicos 

- Identificar la influencia de espacios arquitectónicos (iluminación, color, 

temperatura, materiales, etc.) y cómo estos generan estímulos en el 

aprendizaje.  

- Identificar las cualidades espaciales que se necesitan para la rehabilitación 

sensorial de personas con discapacidad visual y auditiva. 

- Determinar requerimientos arquitectónicos para genera la conexión 

sensorial con el hecho arquitectónico y la enseñanza. 

3. Ubicación 

 El lugar del proyecto se encuentra delimitado por la Avenida Kennedy, 

Avenida Colonial, Calle Valdelomar y Pasaje los Naranjos. Como referencia al 

ingreso para el pueblo tradicional de Paucarpata.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 145: Lugar de proyecto 

Fuente: Google Earth

arth 

ÁREA= 11.36 m²

N.P.T.= +0.15

PISO: PORCELANATO

0.60x0.60 ANTIDESLIZANTE

CAPACIDAD: 4 PERSONAS

DAMAS
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4. Linderos y Colindantes 

 El proyecto se encuentra en el Distrito de Paucarpata, el área de intervención 

está definida por un perímetro de 291.75 metros lineales: 

Por el Norte: Avenida Colonial 

Por el Sur: Calle los Naranjos 

Por el Este: Calle Valdelomar 

Por el Oeste: Avenida Kennedy 

5. Área del Terreno 

 El Centro de Rehabilitación Sensorial tiene un área de 4 514.07m2 y 291.75 

metros lineales. 

6. Planteamiento de la Propuesta 

La propuesta plantea una Obra nueva, se propone la construcción de una Centro 

de Rehabilitación Sensorial para Discapacitados Visuales y Auditivos. 

Sector Administrativo: 

 En el primer nivel se propone una recepción y sala de espera el mismo que 

organiza y controla el ingreso a este sector, Oficina de Gerente General, Oficina de 

Secretaria, Sala de Reuniones, Oficina de  Jefe de Logística, Oficina de Asistente 

de Logística, Oficina de Jefe de contabilidad, Asistente de Contabilidad, Oficina de 

Jefe de Recursos Humanos, Oficina de Asistente de RR.HH, Oficina de Jefe de 

Finanzas, Asistente de Finanzas, Oficina de Jefe de Marketing, Asistente de 

Marketing, Servicios Higiénicos Damas , Varones y Discapacitados.  

 En el Segundo nivel cuenta con Área de Ambiente común, Cafetería, Área 

de descanso del personal, Sala de reuniones y sala de Conferencias. 
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Sector Medico: 

 En el primer nivel se propone una Recepción, Hall, Sala de espera para 

brindar control para el ingreso, Oficina de Médico Rehabilitador, Consultorio de 

Médico Rehabilitador, Consultorio de Oftalmología, Consultorio de 

Otorrinolaringólogo, Oficina de Psicología , Sala de Terapia, Oficina de Terapeuta 

General, Oficina de Asistente , Enfermería, Deposito de Servicio, Servicios 

Higiénicos Damas , Varones y Discapacitados.  

 En el Segundo nivel se propone espacios compartidos con el Sector de 

Rehabilitación, en este nivel encontramos Sala de reuniones, Sala de Descanso de 

personal, Sala de preparación, Área de Ambiente Común, Área de Tratamiento con 

plantas aromáticas, Sala de espera y recepción, Sala de terapia individual, Sala de 

terapia grupal de aromaterapia, Oficina de Terapeuta de Aromaterapia, Servicios 

Higiénicos Damas y Varones y Discapacitados. 

 

 

Ilustración 146: Sector Administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Sector de Rehabilitación: 

 En el primer nivel se propone el Sector Musicoterapia, con los siguientes 

ambientes: Recepción y Sala de espera, Oficina de Terapeuta de Musicoterapia, 

Sala de terapia Auditiva, Cabina de audio, Sala de Terapia Grupal, Servicios 

Higiénicos para Varones, Servicio Higiénico para Damas y almacén. El Sector de 

Hidroterapia se propone los siguientes ambientes: Recepción y sala de espera, 

Oficina de Terapeuta de Hidroterapia, Cuarto de Servicios, Piscina terapéutica, 

Vestidores para damas , Vestidores para Varones, Servicios Higiénicos para 

Damas , Servicios Higiénicos para Varones, Duchas, Deposito y Cuarto de Bombas. 

 En el Segundo Nivel se propone el Sector de Terapia Ocupacional con los 

siguientes ambientes: Recepción y Sala de Espera, Oficina de Terapeuta 

Ocupacional , Deposito, Sala de Terapia Sensorial, Sala de Terapia Ocupacional 

de Actividades, Cocina de entrenamiento, Servicios Higiénicos Damas y Varones y 

Discapacitados. En el Sector de Terapia Física cuenta con ambiente compartido de 

Recepción y Sala de Espera, Oficina de Terapeuta Físico, Sala de Terapia Física, 

Sala de Máquinas, Sala de Masaje Sensorial, Vestidores para Damas , Vestidores 

para Varones, Servicios Higiénicos para Damas , Servicios Higiénicos para 

Varones, Sala de Usos Múltiples, Deposito, y Patio interior de expansión.  

Ilustración 147: Sector Médico 

Fuente: Elaboración propia 
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Sector de Enseñanza: 

 En el primer nivel se propone control de Seguridad, Depósito, Sala de 

Conferencias, Sala de Taller Laboral, Servicios Higiénicos para Damas, Servicios 

Higiénicos para Varones y Servicios Hímnicos para Discapacitados, y deposito.  

 En el Segundo nivel se propone Área de Ambiente Común, Sala de 

Enseñanza, Deposito, Sala de Enseñanza, Balcón de Expansión, Servicios 

Higiénicos para Damas, Servicios Higiénicos para Varones y Servicios Hímnicos 

para Discapacitados, y deposito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 148: Sector Rehabilitación con Hidroterapia 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 149: Sector de Enseñanza 

Fuente: Elaboración propia 
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Sector Servicio: 

 En el sótano de encuentra el estacionamiento para 29 vehículos, 

estacionamiento de carga y descarga, Control de área de servicio, Deposito 

general, Sub- Estación Eléctrica, Cuarto de Bombas Sumergible. 

 En el Primer nivel se encuentra Control de Personal, Oficina de Seguridad, 

Vestidores de Damas, Vestidores de Varones, Área de descanso del personal. 

7. Medio de Evacuación: 

 Puertas: Las puertas principales en el primer nivel con de doble hoja, 

batiente a 180°, con apertura hacia la Plaza, las puertas interiores a depósitos o 

cuartos de servicios y baños son de una hoja, batiente a 90° y ancho de 1.00 m. y 

0.80 m. 

8. Sistema Constructivo: 

Las características constructivas en el Centro de Rehabilitación Sensorial son las 

siguientes: 

- Cimentación: Cimentación con cimientos corridos  

- Techos y muros: Columnas, vigas de concreto armado, muros construidos 

con ladrillo y mortero dispuestos en forma mixta ya sea soga o cabeza. Losa 

aligerada horizontal constituida por viguetas, 

- Pisos: Para pisos interiores se propone Porcelanato de 0.60 m. x 0.60 m., 

antideslizante de alto tránsito, en la Sala de Músico Terapia se propone piso 

alfombra de alto tránsito por temas acústicos.  

- Pintura: Para Muros interiores y exteriores será acabados con tarrajeo 

frotachado y pintura látex lavable. 

- Vidrios: Vidrio templado de 8 mm. en Mampara de Vidrio, Ventanas.  

- Energía Eléctrica: Corriente trifásica. 

- Agua y Desagüe: Instalación de redes de agua fría, todo el conjunto estará 

bajo una red de agua y desagüe conectada a la red pública.  

- Mobiliario fijo: Los Servicios Higiénicos están dotados de aparatos 

sanitarios inodoros, urinarios, lavatorios de sobre pones y llaves con 

temporizador, las barandas en rampas y pasillos en el segundo nivel 

diseñadas en acero inoxidable y ancladas a muro. 

 



 

5.5. Planos de Especialidades del Proyecto 

5.5.1. Planos de Estructuras 

Plano de Cimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 150: Plano de Cimentación Sótano (Ver plano E-01) 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 151: Plano cimentación  Primer nivel (Ver plano E-02) 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano de Aligerados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 152: Plano de Aligerados Sótano  nivel (Ver plano E-03) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 153: Plano de Aligerados Primer  nivel (Ver plano E-04) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 154: Plano de Aligerados Segundo nivel (Ver plano E-05) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2. Planos de Instalaciones Sanitarias 

Plano de Red de Agua y Desagüe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 155: Plano de Red de Agua y Desagüe Sótano (Ver plano IS-01) 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 156: Plano de Red de Agua y Desagüe Primer Nivel (Ver plano IS-02) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 157: Plano de Red de Agua y Desagüe Segundo Nivel (Ver plano IS-03) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3. Planos de Instalaciones Eléctricas 

Plano de Distribución de redes de instalación  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 158: Plano de Instalaciones Eléctricas (Ver plano iE-01) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 159: Plano de Instalaciones Eléctricas (Ver plano IE-02) 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 160: Plano de Instalaciones Eléctricas (Ver plano IE-02) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Información Complementaria 

5.6.1. Animación Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 161: Fachada Principal de la Avenida Colonial y Avenida Kennedy   

Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 162: Fachada Secundaria de la Avenida Colonial  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 163: Fachada interna del Sector Administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 165: Fachada interna del Sector Médico 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 164: Fachada del Sector Médico y Sector de Rehabilitación 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 166: Fachada del Sector de Rehabilitación 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 La influencia de la Neuroeducación en espacios Arquitectónicos se genera 

brindando un entorno donde se guarden memorias inconscientes de 

aprendizaje, y para poder lograrlo se brinda el contacto con áreas comunes 

que generen emoción y empatía con los pacientes con discapacidad visual 

y auditiva. 

 El contacto con la naturaleza genera un ambiente estable, estimulante y 

protector para los diferentes sectores de la propuesta. 

 La rehabilitación de los pacientes con discapacidad visual y auditiva es 

necesario brindar una estimulación sensorial teniendo en cuenta factores de 

seguridad y libre recorrido, para que los pacientes progresivamente puedan 

valerse por sí mismo. 

 La importancia de la accesibilidad para todos los usuarios se da a través de 

una rampa central que vincula los espacios de rehabilitación y enseñanza. 
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RECOMENDACIONES 

 El estudio hacia la Neuroeducación se está abriendo poco a poco, incluir la 

influencia de esta metodología desde el punto de vista de manera sensorial 

y del estrés como tema a tratar para mejorar el aprendizaje de los pacientes 

es un peldaño hacia este conocimiento. 

 La inclusión de todas las personas con alguna discapacidad se genera 

brindando una libre accesibilidad y generando una independencia a futuro. 
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ANEXOS 

ANEXOS 01 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

NORMAL A.010: CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

CAPITULO I: Características de diseño 

 Artículo 3.- Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, 

la misma que se alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el 

propósito de la edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con la 

resistencia estructural al fuego, con la eficiencia del proceso constructivo a 

emplearse y con el cumplimiento de la normativa vigente. 

 Las edificaciones con materiales, componentes y equipos de calidad que 

garanticen seguridad, durabilidad y estabilidad. 

 En las edificaciones se respetara en entorno inmediato, conformado por las 

edificaciones colindantes, en lo referente a altura, acceso y salida de vehículo, 

integrándose a las características de la zona de manera armonía. 

 En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las 

características del clima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente general. 

 En las edificaciones se tomara en cuenta el desarrollo futuro de la zona, en 

cuanto a vías públicas, servicios de la ciudad, renovación urbana y zonificación.  

CAPITULO II: Relación de la edificación con la vía publica 

 Articulo 8.- Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso 

desde el exterior. El número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo 

con el uso de la edificación. Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales 

y vehiculares. Los elementos móviles de los accesos al accionarse, no podrán 

invadir las vías y áreas de uso público. 

 Para el caso de edificaciones que se encuentren retiradas de la vía publica 

en más de 20 m, la solución arquitectónica , debe incluir al menos una vía que 

permita la accesibilidad de vehículos de emergencia, con una altura mínima y radios 

de giro según la tabla adjunta y a una distancia máxima de 20 m de la edificación 

más alejada. 
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 Artículo 12.- Los cercos tienen como finalidad la protección visual y/o 

auditiva y dar seguridad a los ocupantes de la edificación; debiendo tener las 

siguientes características: 

a) Podrán estar colocados en el límite de propiedad, pudiendo ser opacos o 

transparentes. La colocación de cercos opacos no varía la dimensión de los 

retiros exigibles. 

b) La altura dependerá del entorno 

c) Deberán tener un acabado concordante con la edificación que cercan. 

d) Se podrán instalar conexiones para uso de bomberos 

e) Cuando se instalen dispositivos de seguridad que pueden poner en riesgo a 

las personas, estos deberán estar debidamente señalizados.  

 Artículo 29.- Las escaleras en general, integradas o de evacuación, están 

conformadas por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por 

gradas, Las gradas están conformadas por pasos y contrapasos. 

 Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes: 

a) Las escaleras contaran con un máximo de diecisiete pasos entre descansos. 

b) La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0.90 m de 

longitud para escaleras lineales; para otro tipo de escaleras se considerara 

que el ancho del descanso no será menor al del tramo de la escalera. 

c) En cada tramo de escalera, los pasos y contrapasos serán uniformes, 

debiendo cumplir con la regla de 2 contrapasos + 1 paso, debe tener entre 

0,60 m y 0,64 m. con un mínimo de 0,25 m. para los pasos en viviendas, 

0,28 m. en comercios y en 0.30 m. en locales de afluencia masiva de público, 

de salud y educación y un máximo de 0,18 m, para contrapasos, medido 

entre las proyecciones verticales de dos bordes contiguos. 

d) En ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de 

cerramiento que la conforman, o sus límites en caso de tener uno o ambos 

lados abiertos. La presencia de pasamanos no constituye una reducción del 

ancho de la escalera. 

e) Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1.20 m. 

f) Las escaleras de más de 1.20 m. hasta 2.40 m. tendrán pasamanos a ambos 

lados. Las que tengas más de 2.40 m, deberán contar además con unos 

pasamanos centrales. 
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g) Únicamente en las escaleras integradas podrán existir pasos en diagonal 

siempre que a 0,30 m. del inicio del paso, este tenga cuando menos 0,28m. 

 Articulo 33.- Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos 

de escaleras, descansos, pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas 

de edificios, que se encuentren a una altura superior a 1.00 m sobre el suelo 

adyacente, deberán estar provistas de barandas o antepechos de solidez suficiente 

para evitar la caída fortuita de personas. Debiendo tener las siguientes 

características: 

a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m. medida desde el nivel de piso interior 

terminado. En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 

11.00 m o más, la altura será de 1.00 m como mínimo. Deberán resistir una 

sobrecarga horizontal, aplicada en cualquier punto de su estructura, superior 

a 50 kilos por metro lineal, salvo en el caso de áreas de uso común en 

edificios de uso público en que dicha resistencia no podrá ser inferior a 100 

kilos por metro lineal 

b) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 

0,85m medida verticalmente desde la arista entre el paso y contrapaso. 

c) Las barandas transparente y abiertas tendrán sus elementos de soportes u 

ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una 

espera de 0,13 m de diámetro entre ellos. 

d) Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se 

impediría con la instalación de barandas o antepechos, tales como andes de 

descarga. 

NORMAL A.040: EDUCACIÓN 

CAPITULO II: Condiciones generales de habitabilidad y funcionalidad 

 Articulo 9.-Altura mínima de ambientes 

 9.1 La altura libre mínima de los ambientes no debe ser menor a 2.50 m. 

medido desde el nivel del piso terminado hasta la parte inferior del techo (cielo raso, 

falso cielo, cobertura o similar). 

 9.2 La altura libre mínima desde el nivel de piso terminado hasta el fondo de 

viga y dintel no debe ser menor a 2.10 m. 

 Articulo 13.- Calculo de número de ocupantes 
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 13.1 Para fines de diseño de ambientes, se debe considerar los índices de 

ocupación señalados en la normativa específica del MINEDU, según el tipo de 

servicio educativo. 

 13.2 El número de ocupantes de la edificación para efectos del diseño de las 

salidas de emergencia, pasajes de circulación, entre otros, se calcula de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: Características de los componentes 

 Artículo 14.- Materiales y acabados 

 Los sistemas constructivos, materiales y acabado deben responder a las 

condiciones climáticas del lugar, y cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Se deben usar materiales y acabados durables, de fácil mantenimiento y 

adecuados para los usos de cada ambiente. 

b) De acuerdo a las actividades que se desarrollan en los ambientes, los pisos 

deben ser antideslizantes y resistentes al tránsito intenso. 

c) La pintura empleada debe ser lavable. 

d) Las superficies interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deben 

estar revestidas con materiales impermeables, de fácil limpieza y contar con 

medio de drenaje de aguas. 

e) Los vidrios deben ser de seguridad: templado, laminado o con lámina de 

seguridad, Asimismo, los vidrios que se encuentren en áreas de riesgo 

deben seguir lo establecido en la norma técnica E.0.40 “vidrio” del RNE. 

 Articulo 16.- Puertas 

16.1 Las puertas de las aulas y de otros ambientes de aprendizaje y 

enseñanza en las edificaciones de uso educativo, deben: 

a) Tener un ancho mínimo de vano de 1.00 m. 
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b) Abrirse en el sentido de la evacuación , con un giro de 180° 

c) Contar con un elemento que permita visualizar el interior del 

ambiente. 

d) Los marcos de las puertas deben ocupar como máximo el 10% del 

ancho del vano. 

 16.2 Los ambientes que tengan un aforo mayor a cincuenta (50) personas 

deben contar por lo menos con dos (2) puertas distanciadas entre sí para permitir 

rutas de evasión alternas. La distancia entre puertas no debe ser menor de 1/3 de 

la diagonal mayor del ambiente. 

 16.3 Las puertas de ingreso al local educativo deben facilitar su uso cotidiano 

y la evacuación de los usuarios en casos emergencia. La apertura de las puertas 

del local educativo no debe invadir la vía pública ni las áreas que no formen parte 

del predio. 

NORMAL A.120: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES 

CAPITULO II: Condiciones general de accesibilidades y funcionalidad 

SUB-CAPITULO I: Ambientes, ingresos y circulaciones 

 Articulo 4.-Ingresos 

 Los ingresos deben cumplir con los siguientes aspectos: 

a) El ingreso a la edificación debe ser accesible desde la acera y el límite de 

propiedad por donde se accede; en caso de existir diferencia de niveles, 

además de la escalera de acceso debe incluir rampas o medios mecánicos 

que permitan el acceso a la edificación.  

b) El ancho libre mínimo de los vanos de las puertas principales de las 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público será de 1.20 

m y 0.90 m. para las interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas 

tendrá un ancho libre mínimo de 0.90 m. Para todos los casos, los marcos 

de las puertas deben ocupar como máximo el 10% del ancho del vano. 

c) De utilizarse puertas con sistema giratorio o similar, debe preverse otra 

puerta que permita el acceso de las personas en sillas de ruedas, personas 

con accesorios para desplazamiento, y/o con coches de niños. 

d) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas 

debe ser de 1.20 m. 
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 Articulo 5.-Circulaciones en edificaciones 

 Las circulaciones en las edificaciones deben cumplir con lo siguiente: 

a) Los pisos deben estar fijos, uniformes y tener una superficie con material 

antideslizante. 

b) En las escaleras, los pasos y contrapasos de las gradas deben tener 

dimensiones uniformes, y el radio del redondeo de los cantos de las gradas 

no debe ser mayor de 13 mm. 

c) Los cambios de nivel hasta de 6mm. pueden ser verticales y sin tratamiento 

de bordes, entre niveles de 6 mm. y 13 mm. deben ser biselado, con una 

pendiente no mayor de 1:2 y los desniveles superiores a 13mm; asimismo, 

en caso las platinas tengas una sola dirección, estas deben ser instaladas 

en forma perpendicular al sentido de la circulación. 

d) Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se encuentren al 

nivel de transito de las personas, deben resolverse con materiales cuyo 

espaciamiento impida al paso de una esfera de 13 mm; asimismo, en caso 

las platinas tengan una sola dirección, estas deben ser instaladas en forma 

perpendicular al sentido de la circulación. 

e) Los pisos alfombrados deben estar fijos a su superficie, confinados entre los 

paramentos que la delimitan y/o sujetas con platinas en sus bordes, El grosor 

máximo de las alfombras debe ser de 13 mm. y sus bordes expuestos deben 

fijarse a la superficie del suelo a todo lo largo mediante perfiles metálicos y 

otro material que cubra las diferencia de nivel.  

f) Los pasadizos de longitudes mayores a 25.00 m. y de ancho menor a 1.50 

m. deben contar con espacios de 1.50 m. x 1.50 m. para el giro de una silla 

de rueda, cada 25.00 m. de longitud.  

g) Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio deben ser de 

una palanca con una protuberancia final o de otra forma que evite que la 

mano se deslice hacia abajo. La cerradura de una puerta accesible debe 

colocarse a un máximo de 1.20 m. de altura, medida desde la superficie del 

piso acabado hasta el eje de la cerradura. 

h) Los pisos y/o niveles, de las edificaciones donde se presten servicios de 

atención al público, de propiedad pública o privada, deben ser accesible. 

 Articulo 6.-Caracteristicas de diseño en rampas y escaleras 

 Las rampas deben cumplir con los siguientes: 
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a) El ancho mínimo de una rampa debe ser 1.00 m, Incluyendo pasamanos y/o 

barandas, medido entre las caras internas de los paramentos que la limitan, 

o la sección de la rampa en ausencia de paramentos. Las rampas de longitud 

mayor de 3.00 m. deben contar con parapetos o barandas en los lados libres, 

y pasamanos en los lados confinados. Los pasamanos y/o barandas deben 

ocupar como máximo de 15% del ancho de la rampa. (Gráficos 1a, 1b). 

 

 

 

 

 

 

b) La rampa, según la diferencia de nivel debe cumplir con la pendiente 

máxima, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 Para reducir la longitud de la rampa, en la relación a la diferencia de nivel, 

se pueden desarrollar tramos consecutivos intercalados con descansos de longitud 

mínima de 1.50 m; pudiendo aplicar, según corresponda, la pendiente máxima entre 

la diferencia de nivel en cada tramo.  

c) Las rampas pueden ser reemplazadas por medios mecánicos, siempre que 

los controles o sistema de operación se ubiquen al alcance del usuario en 

silla de ruedas, de acuerdo a las características señaladas en el articulo9 de 

la presente norma 

d) En el caso de rampas con tramos paralelos, el descanso debe abarcar 

ambos tramos más el espacio de separación entre los dos tramos o muro 

intermedio, y con una profundidad no menor a 1.50 m. 
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e) Al inicio y al final de las rampas se debe colocar señalización podo táctil que

adviertan del cambio de nivel. Asimismo, en el arranque y entrega de rampas

se deja un espacio libre de 1.50 m. de diámetro para el giro.

f) Los espacios bajos rampas, con altura inferior a 2.10 m., deben ser

delimitados con elementos de protección colocados en forma permanente.

Articulo 7.-Parapetos y barandas 

Los parapetos y barandas deben cumplir con lo siguiente: 

a) Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapeto o

barandas, o adosados a paredes, deben estar a una altura entre 0.85 m y

0.90 m, medida verticalmente desde la rampa o el borde de los pasos, según

sea el caso, hasta el eje del pasamanos.

b) La sección de los pasamanos debe ser uniforme, que permita una fácil y

segura sujeción, de diámetro o lado entre 0,04 m. y 0.05 m., debiendo

mantener los pasamanos adosados a la pared con una separación mínima

de 0,035 m. de la misma.

c) Los pasamanos son continuos, incluyendo los descansos intermedios; de

ser interrumpidos por accesos o puertas, se prolongan horizontalmente en

un mínimo de 0.20 m. hasta un máximo de 0,30 m. sin interferir con las

espacios de circulación o rutas de evacuación, sobre los planos horizontales

de arranque y entrega, y sobre los descansos, salvo el caso de los tramos

de pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que pueda mantener

continuidad.

d) Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano inferior

con una diferencia de nivel mayor de 0.30 m. deben estar provistos de

parapetos o barandas de seguridad con una altura no menor de 1.00 m.

medidos hasta el eje del pasamano. Las barandas deben llevar un elemento

corrido horizontal de protección a 0.15 m. sobre el nivel del piso, o un sardinel

de la misma dimensión.
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ANEXOS 02 

NTS N° 113- MINSA / DGIEM-V01 

NORMA TÉCNICA DE SALUD “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN”  

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 Del terreno 

6.1.1 Criterios de selección 

6.1.1.2 Relacionado a la localización y accesibilidad 

a) La localización de todo terreno destinado a un proyecto de establecimiento

de salud debe ser compatible con el Plan de Desarrollo Urbano o Plan de

Ordenamiento Territorial del Gobierno Local o Regional, según corresponda.

b) La localización del terreno propuesto debe ser concordante con instrumentos

que permitan su evaluación y análisis consecuente como son los mapas

(viales, de riesgos, de microzonificación sísmica, de uso de tierras,

topográficos o similares), orto fotos, imágenes satelitales, entre otros.

c) Los terrenos elegidos deben ser accesibles acorde a la infraestructura vial

y/o medio existente, de tal manera que garantice un efectivo y fluido tránsito

de los pacientes, personal y público en general al establecimiento de salud.

d) Los terrenos elegidos deben considerar áreas de amortiguamiento y

mitigación cuando, de acuerdo a la envergadura del proyecto, sean fuente

de contaminación biológica posible.

6.1.4 Disponibilidad de las áreas de terreno 

6.1.4.1 Para construcciones nuevas 

a) Para el caso de establecimientos de salud públicos, respecto al primer nivel

de edificación del terreno, se considerara la siguiente proporción:

 50 % para el diseño de las áreas destinadas al cumplimiento del

programa arquitectónico

 20% para el diseño de otras exteriores (como veredas y patios

exteriores, rampas, estacionamiento, entre otros) y futuras

ampliaciones.

 30% para area libre, que incluye el diseño de áreas verdes.
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6.2 DE LA INFRAESTRUCTURA 

6.2.1 Del diseño arquitectónico 

6.2.1.6 Altura libre 

 En el caso de establecimiento de salud categoría I-1 al I-3, la altura libre 

interior no será menor a los 2.70 m. considerados desde el nivel de piso 

terminado al falso cielo raso o cielo raso, según el caso, siempre que permita 

el pase horizontal de tubería sin comprometer elementos estructurales. 

6.2.1.10 De las puertas: 

 La altura del vano de la puerta no será menor a 2.10 m. Asimismo, con el 

objeto de favorecer la ventilación e iluminación de los ambientes se podrá 

colocar sobre luz, que puede ser tipo persiana de madera, vidrio o malla. 

 Los ambientes de servicios generales que alberguen equipos, dispondrán de 

rejas enmalladas para permitir su ventilación y su ancho dependerá del 

equipo que ocupara dicho espacio. 

 La puerta de acceso y servicio higiénico para discapacitados o gestantes de 

abrir hacia fuera y su cerradura será tipo palanca. 

 Las mamparas o puertas de vidrio deben llevar una cinta de seguridad o 

elementos de identificación de 10 cm, de ancho a una altura de 1.00 m. 

6.2.1.16 De la seguridad y previsión ante siniestros 

 Para calcular el número de ocupantes que pueden estar dentro de una 

edificación en cada nivel y zona de servicio, se emplearan los coeficientes 

de cálculo indicados en el Art°3.1 de Norma A.130 Requisitos de Seguridad 

del RNE. 

 Zona de servicio ambulatorio y diagnóstico:   6.00 m2/pers. 

 Zona de habitaciones (superficie total):    8.00 m2/pers.  

 Zona de tratamiento de pacientes externos:   20.00 m2/pers. 

 Sala de espera:       0.80 m2/pers. 

 Area de refugio en inst. con pacientes en silla de ruedas: 1.40 m2/pers. 

 Area de refugio en pisos que no alberguen pacientes:  0.50 m2/pers. 

 Depósitos:        30.00 m2/pers. 


