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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo general las enfermedades como el cáncer sigue 

siendo el temor de todos los habitantes, e incluso se sabe que un cáncer detectado 

en fase avanzada por general nos lleva la muerte. Es una enfermedad que ataca sin 

discriminar, no importa las edades, género, clase sociales, etc; cual todos somos 

vulnerables a padecerla, incluso los jóvenes y el adulto mayor. Sin embargo, se ha 

comprobado que el cáncer adulto mayor tiene más índice de mortalidad en nuestro 

país. 

El objetivo de este proyecto es descentralizar el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN), proponiendo generar un “Centro Oncológico 

especializado en Cuello Uterino tipo II” para mujeres que padecen de cáncer cuello 

uterino, que cuente con los espacios necesarios para que los usuarios puedan 

desarrollar distintas actividades como terapias, diagnóstico, tratamientos y 

psicooncología. Con el fin de lograr una mejor recuperación, en sus pacientes no 

solo físico sino también psicológicamente y familiares.  

Este proyecto está localizado en el distrito de San Juan de Lurigancho, con el 

objetivo de descentralizar las funciones realizadas por el INEN, el cual es la 

institución nacional pública de mayor importancia para el tratamiento de cáncer en el 

Perú. 

 Palabras clave: diagnóstico, prevención, tratamiento, rehabilitación. 
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ABSTRACT 

 The general objective of research is diseases such as cancer, which continues to be 

the fear of all the inhabitants, and it is even known that cáncer detected in an 

advanced stage usually leads to death. It is a disease that attacks without 

discrimination, regardless of age, gender, social class, etc; which we are all 

vulnerable to suffer from it, including young people and the elderly. However, it has 

been proven that older adult cáncer has a higher mortality rate in our country. 

The objective of this project is to decentralize the National Institute of 

Neoplastic Diseases (INEN), proposing to create a "Type II Cervical Oncology 

Center" for women suffering from cervical cancer, which has the necessary spaces 

so that users can develop different activities such as therapies, diagnosis, treatments 

and psycho-oncology. In order to achieve a better recovery, in their patients not only 

physically but also psychologically and family members. 

This project is located in the district of San Juan de Lurigancho, with the aim 

of decentralizing the functions performed by INEN, which is the most important 

national public institution for cáncer treatment in Peru. 

Keywords: diagnosis, prevention, treatment, rehabilitation. 
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento de problema 

En la actualidad, el cáncer es unas las enfermedades con mayor incidencia a nivel 

mundial esta no discrimina géneros, edades ni clase sociales, incluso sigue siendo 

temor de las personas, generando problemas físicos y desequilibrio emocional tanto 

en el paciente como a la familia; por esa razón existen organizaciones y asociaciones 

que luchan contra el cáncer. (GLOBOCAN, 2020) 

Según MINSA (2010-2012), “la organización mundial de la Salud en el año 

2030, estima que 21,3 millones de personas desarrollarán la enfermedad y 13,1 

millones personas morirán (p.14). 

En el Perú, en el año 2018 diagnosticaron 11,865 mil casos de cáncer en Lima 

metropolitana y Callao, a causa del crecimiento excesivos de las enfermedades en 

la ciudad, los centros especializados en tratamiento de cáncer, los cuales no 

abastece a la población, de tal manera que existe una carencia de centros de Salud 

con la finalidad de tratar enfermedades oncológicas, la demanda de la enfermedad 

de cáncer se debe priorizar  en las utilización de los servicios terapéuticos como las 

quimioterapias, radioterapias y cirugías, por ende la necesidad de infraestructura 

adecuada con recursos humanos capacitados. 

La mayoría de los centros especializados en cáncer en Perú se establecen a 

las normas medicas “Ministerio de Salud” cuales nos demanda de la población no se 

da una adecuada atención en los pacientes. 

El proyecto arquitectónico estará localizado en el distrito de San Juan de 

Lurigancho en Lima, con el fin de descentralizar del Instituto Nacional Enfermedades 

Neoplásica (INEN), para que se diseñe la infraestructura idónea para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello uterino, en beneficio de los pacientes 

que necesiten la atención médica. 

1.2. Realidad Problemática 

El cáncer en sus diferentes formas ha sido con el paso del tiempo un problema para 

la salud pública en nuestro país, que representa una de las primeras causas de 

muerte. Esta enfermedad que puede curarse y prevenirse, para ello se debe tener 
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modelos de atención y tener los recursos e infraestructura necesaria. El cáncer como 

enfermedad no cuenta con un patrón definido y no está sujeto al sexo, edad o 

condición social o económica, lo cual en muchos casos vuelve imposible para 

sectores en pobreza extrema en el país. Según MINSA (2010-2012), “Para el año 

2030 la OMS estima que 21,3 millones de personas desarrollarán la enfermedad y 

13,1 millones de personas morirán” (p.14). 

El 11 de mayo de 1939 en nuestro país se promulgo la ley N° 8892 

estableciendo así la creación del Instituto Nacional del Cáncer (INEN), teniendo 

como principio el cuidado, asistencia social anticancerosa, asistencia especializada 

y hospitalización (INEN, 2022).  

En 1983, ante el incremento del cáncer, se proyectó la construcción de una 

nueva sede, donando un terreno la Fundación Peruana del Cáncer, durante el 

gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry, siendo concluida la nueva sede 

en el primer gobierno de Alan García Pérez, inaugurándose oficialmente el 23 de 

enero de 1988. (INEN, 2022).   

En el año 2020, la cantidad de nuevos casos en el país, alcanzó la cifra de 

69,849 (Ver Figura N° 1.1). Según, El Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN, 

2020), la incidencia del cáncer de Cervix Uteri alcanzó el 6.1%, es decir, 4,270 casos 

en el Perú.  

Figura N°1 

Estimación de nuevos casos de cáncer en el Perú (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Estadística de casos nuevos de cáncer el Perú. Fuente: GCO (2020). 
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Asimismo, el cáncer de Cervix Uteri es el segundo con mayor incidencia en 

personas adultas de 30 a 54 años de edad, lo cual representa el 16,3% de mujeres 

en Lima Metropolitana (MINSA, 2010-2012), tal cual se describe en la Figura N°2. 

Figura N°2 

Estadística de casos por tipo de cáncer en el Perú (2016). 

Nota. Estadística de tipos de cáncer en hombres y mujeres. Fuente: MINSA (2010-

2012). 

En el 2013, en el departamento de Lima se tuvo 629 casos nuevos en el 

distrito, representando un 8.9% y resultando la localidad con mayor aumento de 

casos en el departamento Lima (Ver Figura N°3). Esto debido al alto porcentaje de 

crecimiento poblacional, generando una demanda de un mejor equipamiento de 

salud. Así mismo, al ser el distrito con mayor población existe una mayor demanda, 

los cuales no son atendidos, así generando un incremento en la tasa de morbilidad 

y mortalidad. 

Tabla N°1 

Número de pacientes nuevos según procedencia en Lima 

 

Nota. Número de pacientes nuevos según procedencia en Lima. Fuente: INEN 

(2015). 
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Figura N°3 

Mapa de la incidencia de Cáncer en Lima Metropolitana en Mujeres 

Nota. Se muestra la incidencia de cáncer en mujeres en Lima Metropolitana Fuente: 

MINSA (2010-2012). 

 

Según las estadísticas del MINSA, los tipos de cáncer más frecuente en 

mujeres entre 20 a 85 años, es en primer lugar el cáncer de mamas, en segundo 

lugar, el cáncer de cuello uterino y en tercer lugar cáncer al estómago, como se 

puede observar en la Figura N°4. (MINSA 2010-2012) 
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Figura N° 4 

Incidencia de tumores maligno en las mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestra la incidencia de tumores malignos más frecuentes en las mujeres 

en año 2010 a 2012. Fuente: MINSA (2010-2012). 

En el periodo de 2009 a 2018 en el INEN, los casos nuevos de cáncer 

registrados en las mujeres tenemos el cáncer cérvix (15,626), mama (13,164) tiroides 

(4,345), estómago (8,858) piel no melanoma (5,479). (INEN, 2019). 

 

Figura N°5 

Casos nuevos de cáncer registrado INEN, Periodo 2009-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cantidad de casos de mujeres con cáncer registrados en INEN. Fuente: 

INEN (2009). 
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En el Hospital de S.J.L. se han reportado 418 casos nuevos de cáncer en el 

año 2018, teniendo el primer lugar el cáncer de mamas con un 19.14%, tumores de 

ovario con 6.46%, tumores de endocérvix con 6.22% y, por último, cáncer al colon 

con 5.26%. 

 

Figura N° 6  

Casos nuevos  de pacientes en el año 2008-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa el cuadro de pacientes nuevos por cada año. Fuente: MINSA 

(2022).  

 

1.3. Identificación del Problema 

 

Durante los años 2008 y 2019, en Lima se presentaron 70,623 nuevos casos de 

cáncer en mujeres. El 22% de los casos fue por el cáncer Cervix Uteri, es decir se 

reportaron 15,626 casos nuevos en este tipo de cáncer (INEN, 2019). Como se indica 

en la Figura N°7. 
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Figura N°7 

Casos nuevos de cáncer Cervix Uteri  de pacientes en el año 2008-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cuadro de pacientes con cáncer entre los años 2008-2018. Fuente: INEN 

(2019).  

Tabla N°2 

Casos reportados  de cáncer en el año 2008-2018. 

 

Nota: se muestra el cuadro de incidencia de cáncer anual en el INEN Fuente: 

INEN (2019). 
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Adicionalmente, en el INEN durante el año 2019 se efectuaron 4,698 nuevas 

consultas externas en ginecología, 10,169 reingresos y 20,540 pacientes 

continuadores (INEN, 2019). También, se realizaron 75,363 pruebas de diagnóstico 

de cáncer Cervix Uteri de pacientes provenientes de todo el país (INEN, 2019). Como 

se muestra en la Tabla N°3. 

 

Tabla N° 3 

Cantidad de pruebas de diagnóstico de cáncer Cervix Uteri en pacientes en el año 

2008-2018. 

Nota. Cantidad de pruebas de laboratorio en INEN del 2019. Fuente: INEN (2019).  

 

En el año 2013, en Lima Metropolitana, los casos nuevos de cáncer en 

mujeres fueron 7,090 casos, de los cuales el 8.9% fueron casos originados en S.J.L. 

(Ver Tabla N° 1). 

 

Por lo tanto, surge la necesidad de diseñar un centro oncológico especializado 

en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer; con el objetivo de 

descentralizar y aliviar la cantidad de pacientes que padecen este tipo de cáncer en 

el INEN, en S.J.L. dadas las estadísticas, la cantidad poblacional y la falta de un 

centro especializado oncológico en el distrito (Ver Tabla N° 2). 
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Tabla N° 4 

Cuadro de Establecimiento de salud del Distrito de San Juan de Lurigancho 

 

Nota. En distrito únicamente existe un hospital de Tipo II-2. Fuente: MINSA (2019).  

Debido a que el distrito es el más grande de Lima, la cantidad poblacional es 

directamente proporcional a la cantidad de casos de cáncer reportados, teniendo el 

8.9% de casos en la capital (Ver Figura N° 1), y que, por la sobrecarga del INEN 

pueden ser atendidos. Adicionalmente, el único hospital tipo 2-II está en pésimas 

condiciones que imposibilitan la atención primaria en el diagnóstico de casos de 

cáncer, como se muestra en la Figura N° 9. 

Figura N°8 

 El deterioro de las infraestructuras de los módulos de atención 

 

Nota: Se observa el mal estado de los módulos Fuente: Propia 
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Figura N° 9 

Infraestructura del Interior del Hospital de S.J.L. 

Nota. En las imágenes se observa las inadecuadas condiciones del Hospital. 

Fuente: Propia 2022. 

Este Hospital tiene una serie de inadecuadas e insuficientes condiciones 

arquitectónicas, tanto en infraestructura como condiciones urbano arquitectónicas. 

Como se puede ver en la Figura N° 1.10. y 1.11. 
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Figura N° 10 

 Zonificación del hospital Canto grande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota. Las imágenes muestran el uso aledaño del Hospital SJL.Fuente: Google 
Earth /Propia, 2022. 
 

Figura N° 11 

 Espacios aledaños al hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Se describe incorrecta ubicación teniendo zonas aledañas que no son 

idóneas para un hospital tipo 2-II. Fuente: Google Earth / Elaboración Propia, 2022. 
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1.4. Plan Maestro 

El plan maestro del centro oncológico diseñado para mujeres que padecen de cáncer 

de cuello uterino, se ha denominado Sinchi Warmi, el cual ha sido definido por dos 

palabras en quechua, que significan “Mujer Guerrera”, a fin de representar nuestra 

cultura andina.  

El proyecto propuesto tiene la finalidad de mejorar la salud pública en el 

distrito, aportando a la sociedad un centro especializado en oncología para la 

prevención, tratamiento y rehabilitación de cáncer de cuello uterino.  

Asimismo, el proyecto tiene el alcance de mejorar el entorno urbano, como la 

restauración de las áreas verdes, veredas, accesos viales y ciclo vías. Esto debido 

a que actualmente el terreno propuesto se encuentra abandonado, desechos tóxicos 

y delincuencia en los alrededores.  

Por otro lado, se observan viviendas que no cumplen con los criterios de 

diseño, ni el del Reglamento Nacional de Edificaciones, como por ejemplo muchas 

de las viviendas existentes no cumplen con el porcentaje de área libre permitido por 

el municipio, también existen viviendas con construcciones precarias y deterioradas, 

y por ultimo estas tienen sus ventanas y puertas en dirección al terreno propuesto.  

 

Figura N° 12 

Plan maestro  

 

Nota. El concepto y las necesidades dará como resultado el volumen del proyecto 

Fuente: google 
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El Centro de Salud debe ser accesible a las ocho (8) zonas dentro del distrito, 

por ello el terreno seleccionado debe ser de fácil acceso y debe cumplir con la 

normativa y ser céntrico para que pueda cumplir los tiempos de los recorridos según 

la normativa.  

Lo que se requiere es evitar la congestión vehicular ante una posible 

emergencia evitando así la congestión en los nodos de Acho y Puente Nuevo. 

 

Figura N°13 

Accesos al terreno y área de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la accesibilidad al terreno y el área a intervenir  

 Fuente: Google Earth / Propia. 

 

Se propone tomar una zona que actualmente se encuentra ocupado para el 

proyecto, lo cual es justificado mediante su inadecuada infraestructura. 
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Figura N° 14 

Terreno y área de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa el terreno y áreas a intervenir como lo es el parque   

 Fuente: Google Earth / Elaboración Propia. 

 

Se observa que las viviendas aledañas al terreno no están cumpliendo con 

ningún criterio de diseño, teniendo así ventanas y accesos a ellas mediante el 

terreno. Por lo cual impiden el acceso a sus viviendas, obstruyendo directamente al 

terreno. 
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Figura N° 15 

Terreno elegido 

 

Nota: Se observa que las viviendas aledañas no tienen criterio de diseño  

Fuente: Propia. 

 

 Conclusión se determinó reubicar a las casas aledañas al terreno debido a la 

inadecuada infraestructura que presenta. Se observa que las viviendas tienen 

accesos a ellas por medio del terreno, con ello obstruyendo el área de intervención, 

además también cuentan con ventanas con visión directa al mismo.  

Otro punto importante es la invasión al terreno por parte de los mismos 

vecinos acumulando desmonte y desechos tóxicos dentro de él, por último, debido a 

ser un terreno grande y desolado se ha convertido con el paso del tiempo en un lugar 

donde las personas lo ocupan según su conveniencia, siendo utilizado para realizar 

algún deporte, comercio ambulatorio incluso se ha llegado a realizar fiestas 

patronales.  
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Por ello la propuesta de intervención es recuperar y crear nuevos espacios públicos 

que tengan integración con el proyecto para poder tener una sola unidad 

arquitectónica. 

Se quiere implementar nuevas áreas verdes y una red de ciclovía para con estas 

herramientas dar un nuevo contexto al lugar y conectar el proyecto. 
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1.5. PROBLEMAS DEL PROYECTO 

 

1.5.1. Problema General 

¿Cómo diseñar un centro oncológico de cáncer de cuello uterino en el Distrito de San 

Juan de Lurigancho para el año 2022? 

1.5.2. Problemas Específicos 

 

¿Cuáles son los referentes arquitectónicos de un centro oncológico para mujeres 

que padecen cáncer de cuello uterino en el Lima Este en año 2022?  

 

¿Cuáles son las Normativa para el centro oncológico para mujeres que padecen 

cáncer de cuello uterino en la lima este en año 2022? 

 

¿Cuáles son los espacios arquitectónicos de un centro oncológico de diagnóstico, 

tratamiento, y rehabilitación de las mujeres que padecen cáncer de cuello uterino en 

el Distrito de San Juan de Lurigancho para el año 2022?  

 

1.6. Objetivos del Proyecto 

 

1.6.1. Objetivo principal 

 

Diseñar espacios arquitectónicos para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 

las mujeres en cáncer de cuello uterino en el Distrito de San Juan de Lurigancho 

para el año 2022. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar los referentes arquitectónicos de un centro oncológico para mujeres que 

padecen cáncer de cuello uterino en el Lima Este en año 2022  

Analizar las Normativa para el centro oncológico para mujeres que padecen 

cáncer de cuello uterino en la lima este en año 2022. 
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Determinar los espacios arquitectónicos de un centro oncológico de 

diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación de las mujeres que padecen cáncer de 

cuello uterino en el Distrito de San Juan de Lurigancho para el año 2022. 

1.7.  Matriz 

Tabla N° 5 

Matriz del proyecto 

Diseñar espacios 

arquitectónicos para el 

diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las 

mujeres en cáncer de 

cuello uterino en el Distrito 

de San Juan de 

Lurigancho para el año 

2022  

Centro oncológico 

especializado en el 

cáncer de cuello uterino 

para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación en el 

distrito, para reducir la 

tasa de mortalidad en 

las mujeres. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICA 

¿Cuáles son los 

referentes 

arquitectónicos de un 

centro oncológico para 

mujeres que padecen 

cáncer de cuello uterino 

en el Lima Este en el año 

2022?  

Analizar los referentes 

arquitectónicos de un 

centro oncológico para 

mujeres que padecen 

cáncer de cuello uterino 

en el Lima Este en el año 

2022  

Mediante el análisis de 

referentes teóricos 

arquitectónicos tanto 

nacionales e 

internacionales, 

podemos diseñar 

nuevos espacios 

arquitectónicos de un 

centro oncológico. 

¿Cuáles son las 

Normativa para el centro 

oncológico para mujeres 

Analizar las Normativa 

para el   centro oncológico 

para mujeres que padecen 

El Centro oncológico, 

satisface la demanda de 

las mujeres mejorando 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo diseñar un centro 

oncológico de cáncer de 

cuello uterino en el 

Distrito de San Juan de 

Lurigancho para el año 

2022? 
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que padecen cáncer de 

cuello uterino en lima 

este en año 2022?  

cáncer de cuello uterino 

en lima este en año 2022 

el nivel de atención en el 

sector salud.  

¿Cuáles son los espacios 

arquitectónicos de un 

centro oncológico de 

diagnóstico, tratamiento, 

y rehabilitación de las 

mujeres que padecen 

cáncer de cuello uterino 

en el Distrito de San Juan 

de Lurigancho para el 

año 2022?  

Determinar los espacios 

arquitectónicos de un 

centro oncológico de 

diagnóstico, tratamiento, y 

rehabilitación de las 

mujeres que padecen 

cáncer de cuello uterino 

en el Distrito de San Juan 

de Lurigancho para el año 

2022. 

 En el centro oncológico 

se constituye métodos 

de salud de los 

pacientes donde 

realizan su tratamiento y 

rehabilitación. 

  

1.8. Alcance 

La contribución de la investigación es proponer un Centro Oncológico que 

aproveche los avances tecnológicos para conseguir eliminar las barreras que causan 

el cáncer de cuello uterino. 

 

1.9. Justificación 

1.9.1. Criterio de pertinencia. 

La investigación tiene el objetivo de mejor la infraestructura de salud 

oncológica, ya que la etapa de cáncer requiere otro tipo de atención. 

 

Existen diferencias entre el tratamiento para las personas adultas y 

adolescentes. Por los cuales las condiciones arquitectónicas, deben permitir una 

atención, recuperación, capacitación y control adecuado para su funcionamiento. 

 

El proyecto arquitectónico de un Centro oncológico para el cuello uterino es 

pertinente porque está ligada a la supervivencia y bienestar, el cual actualmente no 

se está desarrollando eficazmente, por la insuficiencia de una infraestructura 

oncológica. 
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1.9.2. Criterio de necesidad. 

Es necesario la investigación debido a la falta de infraestructura de salud 

pública para diagnosticar y realizar tratamiento, en mujeres con cáncer de cuello 

uterino. 

 

1.9.3. Criterios de importancia. 

Es importante la investigación debido a la gran problemática existente en las 

mujeres adultas con este tipo de enfermedad, por accesibilidad e infraestructura 

adecuada para el diagnóstico y tratamiento. 

Un centro oncológico especializado en cuello uterino, con la infraestructura 

adecuada mejorará la calidad de vida en las mujeres, disminuyendo 

significativamente la tasa de mortalidad y pudiendo resolver los problemas en cuanto 

al campo de oncología. 
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II. MARCO ANÁLOGO   

 

2.1.1 Estudios de casos urbanos – arquitecturas similares 

2.1.2 Instituto Nacional de Enfermedades INEN 

 

Tabla N°6 

Descripción de INEN-Perú 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICA 

N° Casos 01 

Datos Generales 
Ubicación: 
Surquillo, Lima –Perú 

Proyectista: 
Arq. Alfredo Baertl 
Arq. Juan Velasco 

Año de Construcción: 
1984 

Área de Construcción: 
34,393.00 m2 

Resumen: 
 
El Instituto Nacional de Neoplásica en el 
año 11 de mayo de 1939, con la ley N° 8892 
se estableció la creación del instituto del 
cáncer. 
 
El crecimiento demográfico y 
epidemiologia, ocasiono un incremento de 
pacientes con cáncer por lo tanto la 
fundación peruana del cáncer ejecuto una 
donación de un terreno ubicado en el 
distrito de Surquillo. 

Emplazamiento Morfología del terreno Conclusiones 

 
Nota: Plano de ubicación 

Fuente: Municipalidad de Surquillo 

 
El distrito de surquillo limita con 
distritos de clase media alta y 
clase alta. 

 
Nota: Plano de trama urbana 

Fuente: Municipalidad de 
Surquillo 

 

 El distrito de surquillo tiene 
una trama reticulada el 
proyecto. 
 

 
 

El distrito tiene una 
trama es reticulada 
cuales no permite 
cuatros accesos en 
el proyecto. 
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Análisis Vial  Relación con el entorno Aportes  

 
Nota: Plano de Zonificación 
Fuente: Municipalidad de 

Surquillo. 
El proyecto está ubicado en la 
intersección de dos avenidas 
principales con la Av. Angamos y 
Av. Aviación. 

 
Nota: Plano de Zonificación 
Fuente: Municipalidad de 

Surquillo 
Está ubicado en una 
zonificación en su alrededor 
hay uso de vivienda, 
comercial vecinal y salud. 

 
 
El proyecto está 
ubicado en zona 
residencial y 
comercial cual tienes    
dos vías importantes 
con un flujo vehicular 
y peatonal. 

ANALISIS BIOCLIMATICO 

Clima Asoleamiento Conclusión 

 
Fuente: The Weather Channel  

Clima:  húmedo 
Temperatura: La temperatura 
media anual es de 19 °C y la 
temperatura máxima llegando 
ser en el mes de enero de 30°C 
y en el mes junio y setiembre 
con un mínimo de 12°C 
Precipitaciones 

 
Nota: Traslado del sol  

Fuente: 
https://www.sunearthtools.com 

 

El proyecto la fachada 
principal está orientado a 
lado norte. 
Todos los espacios 
hospitalización son 
correctamente iluminados, 
brindados un confort en los 
espacios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El hospital está 
diseñado de una 
manera que todos 
los espacios de 
hospitalización 
sean bien 
iluminados y así 
que brinde un 
confort a los 
pacientes cuando 
transiten por ese 
espacio.  
 

https://www.sunearthtools.com/
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Vientos Orientaciones Conclusiones 

Fuente: google earth 
 

La velocidad promedio del 
viento por hora en Angamos en 
el transcurso del año entre el 
mes setiembre al julio el 
promedio de viento es más de 
11.3 km/h y el viento con mayor 
velocidad el mes de abril en 
13.9km/h. 

Nota:  Dirección de viento 
Fuente: google eart Elaboración 
propia 

 
Solo la habitación de 
hospitalización está 
ubicada en lado sur cuenta 
con una bien ventilación.  
En área de cirugía entre 
volúmenes permiten el 
paso del viento   
 

 
 
El área de 
hospitalización 
cuenta ventilación 
artificial y natural. 
Se observa que los 
vientos provienen 
del oeste y se 
dirige hacia el este.  
Siendo la fachada 
principal la que 
recibe la 
ventilación natural, 
estando ahí mismo 
la zona de 
hospitalización. 

ANÁLISIS DE FORMA 

Ideograma conceptual  Principios Formales Conclusión 

 

Cuando se realizó el proyecto 

fue algo innovador, quisieron 

reflejarlo en el volumen. 

Crearon retiros bordeados por 

el mismo volumen género un 

 

Nota. Se muestra la elevación 

principal Fuente: Elaboración 

propia. 

El proyecto tiene un 

lenguaje arquitectónico 

moderno con ventanas 

alargadas con estilo 

Le Corbusier. 

 

 

En su forma los 

volúmenes se 

encuentran 

integrados   y están 

separados por 

zonas tratamiento, 

rehabilitación, 

prevención, y la 

zona comercial. 
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eje central, con el tiempo se 

construyó otros espacios. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tiene alrededor del 

volumen espacios abiertos, 

rodeado por arboles dando 

así una idea de protección. 

Fuente: google Earth 

Elaboración Propia. 

Si bien los 

volúmenes forman 

uno solo y se 

percibe como un 

volumen 

compacto, este 

cuenta con 

espacios libres y 

áreas verdes.  

Característica de la Forma Materialidad  Aportes 

 

Nota.  Vista aérea fuente: 

Elaboración Propia. 

 

El proyecto se considera 11 

accesos importantes de las 

cuales 6 públicos y 5 privados. 

Está situado al medio del 

terreno teniendo así espacios 

públicos abiertos, donde 

también tiene áreas verdes. 

 

 

Nota. El Proyecto utiliza 

materiales de vidrio translúcido, 

concreto expuesto y madera. 

En la fachada predomina 

es el concreto expuesto y 

color beige con colores 

azules y los mobiliarios con 

colores verdes y azul. 

 

Los materiales que 

utilizan es concreto 

expuesto, teniendo 

un color neutro.  

sus ventanas son 

alargadas de 

manera horizontal.  

 

 En su forma los 

volúmenes se 

encuentran 

integrados 



 

39 
 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

Zonificación Organigrama Conclusión 

 

Nota: Zonificación de la INEN 

Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto cuenta con 11 

accesos de los cuales 6 son 

publicos y 5 privados. Estos 

accesos no impiden la 

circulacion.La circulacion 

publica y privada esta de 

manera diferenciada , con esto 

no se cruza.  

Nota: Elaboración de flujograma 

de INEN  

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto tiene bloques 

definidos con funciones 

determinadas, la 

circulación es fluida, y bien 

desarrollada para que no 

exista cruce de circulación. 

 

 

El proyecto cuenta 

con once accesos 

en total, donde seis 

son para uso 

público y cinco 

para uso privado, 

estos mismos son 

los que nos 

distribuye a todas 

las zonas del 

hospital, hay que 

mencionar que 

ambas 

circulaciones están 

bien definidas y no 

se mezclan.  

Flujograma Programa arquitectónico Aportes 

  

Nota: Programación de INEN  

Fuente: Propia 

 

El proyecto está 

separa las 

circulación vertical 

y horizontal cual 

está dividida por 

sector público y 

privado. 

 Las áreas de 

hospitalización 

están ubicadas en 

los pisos 
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Nota: Distribución de plan primer 

Nivel Fuente: Propia.

 

Nota:  Distribución de plano 

segundo Nivel Fuente: Rashta 

(2019) 

 

El proyecto tiene acceso vertical y 

horizontal.  

El proyecto está distribuido en 

el programa de arquitectónico 

(radioterapia, SIS, Servicio 

Social, Farmacia, banco de 

sangre, módulos 1 a 4, 

patología, tomografía, rayos 

X, mamografía, ecografía, 

tórax, cirugía menor 

endoscopia y resonancia 

magnético. 

 

superiores y 

tratamiento. 
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2.1.2 Arizona cáncer center- Peter anda paula fasseas cáncer – EEUU 

 

Tabla N°7 

Descripción de Arizona Cáncer Center, USA  

ARIZONA CÁNCER CENTER 
PETER ANDA PAULA FASSEAS CANCER 

N° Casos: 02 

Datos Generales 

Ubicación: 

Tucson, Arizona USA 

Proyectista: 

CO - Arquitectos/ 

Dennis Mcfadden  

Año de Construcción: 

1984 

Área de Construcción: 

7,620m2 

Resumen: 

El proyecto está ubicado en Tucson, 

Arizona en Estados Unidos, es un 

centro oncológico especializado en 

tratamiento de cáncer. 

Emplazamiento Morfología del terreno Conclusiones 

Nota: Plano de Tucson, Arizona 

 

Se encuentra localizado en 

Tucson, Arizona en una zona 

urbana 

 

 

Nota: Trama urbana del Tucson, 

Arizona Fuente:  google earth 

Elaboración propia 

La forma del terreno es de 

una trama cuadriculada y 

su área es 7.620.00 m2 

construido, se encuentra 

en zona urbana. 

 

El proyecto está 

ubicado en un 

trama 

cuadriculado y 

accesible. 

Rodeado de 

zonas 

comerciales y 

residenciales 
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Análisis Vial  Relación con el entorno Aportes  

 

Nota: Planos de accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Nota: Planos de Zonificación 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto esta ubicación 

en una zona residencial y 

zona comercial se 

encuentra en una vía 

principal Avenido 

Campbell. 

 

Las características de la 

ubicación tenemos 

elementos naturales como 

el Rio Rillito y un parque 

natural Rio Vista. 

El proyecto está 

ubicado en zona 

residencial y en 

avenida principal 

cuales tiene 

cuatros accesos.  

 

Situado en el 

centro de otras 

zonas como: 

zona comercial, 

zona residencial, 

áreas verdes y 

teniendo otros 

centros de salud 

muy cerca 

 
ANÁLISIS BIOCLIMATICO 

Clima Asoleamiento Conclusión 

Nota: Tabla N° climático de Tucson, 

Arizona 

Fuente: The Weather Channel. 

 

 

 Nota: Rotación del sol  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los meses donde 

existe mayor 

temperatura es 

en el mes de junio 

y julio, teniendo 

precipitaciones 

durante todo el 

año, estos 

indicadores 
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Clima: Tucson se considera 

que tiene un clima desértico 

Temperatura: La temperatura 

de media anual en Tucson se 

encuentra a 13.3 °C. En el mes 

de más caluroso del año con un 

promedio 38°C en el mes junio 

y julio.  

Precipitaciones: En todo el 

año llueve en Tucson poco con 

una precipitación de 301mm al 

año. 

 

Nota: Traslado del sol en  

Fuente: Elaboración propia 

fueron 

importantes para 

poder distribuir 

los volúmenes y 

ubicación exacta 

de cada uno de 

ellos.  

 

Vientos Orientaciones Aportes 

  

Nota: Mapa de viento de Tucson  

Fuente:  

La velocidad promedio del 

viento por hora en Tucson en el 

transcurso del año entre el mes 

setiembre al julio el promedio 

de viento es más de 11.3 km/h 

y el viento con mayor velocidad 

el mes de abril en 13.9km/h. 

 

Nota: Vista en 3d clínica 

Peter anda paula Fasseas 

cáncer Fuente: google earth 

 

Nota: Plano en planta clínica 

Peter anda pau Fasseas cáncer 

Fuente: google earth. 

 

Se observa que 

los meses con 

mayor velocidad 

de viento en mes 

de setiembre 

hasta julio con 

11.3km/h. 

 

Para poder 

contrarrestar los 

vientos en los 

meses de mayor 

incidencia se 

propuso generar 

los volúmenes de 

manera 

escalonada 
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ANÁLISIS DE FORMA 

Ideograma conceptual  Principios Formales Conclusiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto tiene el concepto 

de un rectángulo alargados, 

una forma en “E”  

 

Nota: Vista aérea clínica 

Peter anda paula Fasseas 

cáncer Fuente: google earth 

La idea rectora 

del proyecto fue 

tener un volumen 

con eje principal 

el cual luego sería 

una circulación 

principal.  

El eje que se creó 

deriva a otros 

volúmenes 

uniéndose así. 

 

Característica de la Forma Materialidad  Aportes 

 

El volumen se crea inicialmente 

como un rectángulo, siendo 

este un eje central de 

circulación y acompañado de 

otros volúmenes conectados 

por el mismo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Piedra: enchapados de 

piedra travertinos 

Vidrio: vidrio templado 

Madera: Caoba 

Colores: Tonos colores 

neutros y cremas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto utiliza 

colores neutros y 

texturas de 

madera en sus 

interiores, con 

esto quisieron dar 

calidez al 

proyecto para 

poder así 

transmitir ello a 

los usuarios. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 

Zonificación Organigrama Conclusiones 

 

 Nota: Planos del Primer y segundo 

nivel  

Fuente: 

En el primer nivel, se puede 

observar ingresos principales, 

secundarios, módulos clínicos, 

sala de espera principal cafetería 

patios interior, zona de servicios 

tienda de regalos, dos ascensores 

y dos escaleras de servicio y 

emergencia. 

En el segundo nivel, se 

encuentra sala espera, módulos 

terapéuticos de infusión, áreas 

administrativas, áreas de 

investigación, balcones, farmacia, 

y laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: Organigrama del hospital 

INEN  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proyecto consta de un 

ingreso principal y 

secundarios, se determinó 

cuatro zonas importantes, 

las cuales son: zona de 

administración, zona de 

ayuda al diagnóstico, zona 

de servicios y zona de 

tratamiento. Las cuales 

están correctamente 

zonificadas y distribuidas, 

también se desarrolló 

patios interiores los cuales 

vincula un volumen del 

otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proyecto está 

dividido en   dos 

niveles en primer 

nivel tenemos el 

área 

administración y 

el segundo nivel 

área de 

prevención y 

curación  
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Flujograma Programa arquitectónico Aportes  

  

 

Nota: flujograma del primer piso y 

segundo piso fuente: Elaboración de 

propia  

 

 El primer nivel tiene el acceso 

con circulación vertical y 

horizontal 

El segundo nivel está 

compuesto por área 

administrativa, sala de espera, 

farmacia, módulos de terapias 

 

Nota: Programación arquitectónico 

de INEN. Fuente: Propia 

 

 

El proyecto tiene una 

programación áreas de 

apoyo, cuidado al paciente, 

servicios y administrativo  

 

El proyecto tiene 

un eje principal de 

circulación el cual 

será la conexión a 

otros espacios, 

este eje cumple la 

función de 

conector. 

 

Se observa que el 

proyecto cuenta 

con dos niveles 

los cuales serán 

conectados con 

circulación 

vertical, durante 

el recorrido del 

proyecto se 

observa áreas 

libres. 
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2.1.3. Dignity Health St. Joseph’s Hospital and Medical Center 

Tabla N° 8 

Descripción de Dignifity Health ST JOSEPH’S HOSPITAL 

DIGNIFITY HEALTH ST .JOSEPH’S HOSPITAL AND MEDICAL CENTER 

N° Casos 03 

Datos Generales 

Ubicación: 

Phoenix, Arizona –EE.UU 

Proyectista: 

ZGF Architects 

Año de Construcción: 

2015 

Área de Construcción: 

220,00.00M2 

Resumen: 

El proyecto está ubicado en 

Phoenix, Arizona en estados 

unidos, es un centro especializado 

para cáncer. 

Cual cuenta con 607 camas que 

brinda atención de salud, sociales 

y de apoyo, es reconocido como el 

instituto neurológico más grande del mundo. 

Nota: Dignifity Health ST. Joseph s Hospital en Phoenix Fuente: Elaboración 

propia. 

Emplazamiento Morfología del terreno Conclusiones 

 

Nota: Plano de phoenix, Arizona 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La forma del terreno es 

de una trama retícula y 

su área de terreno es 

220,00.00 m2 en una 

 

El proyecto está 

ubicado en Phoenix, 

Arizona.  

Alrededor del 

proyecto 

encontramos 

diferentes zonas 

como: residencial, 

educativa, otros 
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Se encuentra localizado en 

Phoenix, Arizona en una 

zona urbana. 

Zona urbana y 

comercial. 

centros de salud y 

zonas comerciales.     

Análisis Vial  Relación con el 

entorno 

Aportes  

 

 

Nota: Planos de Accesibilidad de 

Phoenix Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Nota: Planos de Accesibilidad del 

proyecto Fuente: Elaboración 

propia 

 

El proyecto está ubicado en 

las avenidas principales 

N7thST, por el lado 

izquierdo está ubicada av. 

N6thST, por el lado superior 

av. Filmore ST, por el lado 

inferior la av. Pierce ST. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración 

propia 

El proyecto se encuentra 

ubicado dentro de un 

casco urbano donde 

está rodeado de otros 

centros de salud, zona 

residencial, zonas 

educativas como 

universidades y 

colegios. 

 

El proyecto se 

encuentra ubicado en 

una zona residencial 

y tiene cuatros 

accesos principales. 

 

Situado en el centro 

de cuatro vías de fácil 

acceso, las cuales 

son: av. N7 Thst, por 

el lado izquierdo el 

ingreso. 
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ANÁLISIS BIOCLIMATICO 

Clima Asoleamiento Conclusión 

 

Nota: Tabla N° climático de 

Proneix, Arizona Fuente: The 

Weather Channel. 

Clima: 

 Phoenix es un clima árido 

Temperatura:  

La temperatura de máxima 

50°C y la temperatura más 

baja fue -8.8°C 

Precipitaciones: 

 Mazo es el más húmedo del 

año con 27mm en junio en 

más seco 2mm 

 

 

La fachada este y oeste 

están revestidas con un 

sistema de protección 

solar, paneles 

compuestos de aluminio 

rectangulares con un 

ángulo 112° 

 

 

Nota: Traslado del sol 

verano 

Fuente 

:https://www.sunearthtools.com 

 

El proyecto utilizo 

celosías para   

disminuirá la 

incidencia del sol en 

los ambientes. 

Esto ayudo a 

controlar la 

temperatura ya que 

existe mayor 

incidencia solar en los 

meses de julio y 

agosto siendo estos 

los más fuertes. 

Las celosías no solo 

cumplen la función de 

proteger a los 

usuarios de los rayos 

del sol sino también 

juega un rol 

importante en la 

fachada ya que es un 

elemento que unifica 

a todos los 

volúmenes del 

proyecto. Por otro 

lado, para combatir 

las temperaturas altas 

se utilizó colores 

claros. 

 

https://www.sunearthtools.com/
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Vientos Orientaciones Conclusiones 

Nota. Se observa la 

direccion del viento 

 Fuente: www.windfinder 

Los vientos provienen del 

oeste con dirección al este, 

siendo en las tardes de 

mayor intensidad. 

 

Nota: vista aérea para ver 

la orientación de viento 

fuente: Elaboración Propia 

  

Según la orientación de 

los vientos se diseñó los 

volúmenes para tener 

mayor protección de 

ellos. 

 

Para controlar los 

vientos fuertes no 

solo se propuso 

celosías sino también 

tener un volumen de 

mayor envergadura 

para que proteja a los 

otros de los rayos 

solares. 

 
ANÁLISIS DE FORMA 

Ideograma conceptual  Principios Formales Aporte 

 

Fuente: Elaboración propia 

La idea rectora del proyecto 

fue jerarquía en sus 

volúmenes según la 

actividad que se desarrolle, 

esto se transmite en sus 

volúmenes escalonados, 

pero siempre formando uno 

solo. 

  

Nota: vista aérea de Dignity 

Health St. Joseph’s Hospital and 

Medical Center Fuente: 

Elaboración propia 

El proyecto tiene una 

forma de integración de 

varias formas 

cuadradas. 

 

El proyecto tiene 

forma cuadrada que 

da una sensación de 

un espacio seguro, 

donde muestra a 

cada volumen tener 

su propia función y 

marcando la jerarquía 

de los mismos pero 

siempre siendo uno 

solo. 
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Característica de la Forma Materialidad  Aporte 

 

El proyecto cuenta con un 

gran volumen compacto 

escalonado los cuales es la 

representación del concepto 

principal donde es la 

jerarquía, pero unido con 

otros bloques. El volumen 

está rodeado por arboles 

tanto en la parte exterior 

como parte de la 

conceptualización. 

 

 Forma del proyecto  

 

 

 

 

 

Piedra: enchapados de 

piedra travertinos 

Vidrio: vidrio templado 

Madera: Caoba 

Colores: Tonos colores 

neutros y cremas. 

 

 

En los interiores se 

utilizó vidrio para dar 

transparencia al 

proyecto, pero a la vez 

tiene una cobertura de 

madera para tener una 

mayor protección del sol. 

El proyecto utiliza 

colores cálidos con 

texturas de madera 

en su fachada y en 

sus espacios en sus 

interiores.  

Con respecto a la 

forma podemos 

señalar que se tiene 

volúmenes 

compactos, uno sobre 

otro, dando así a cada 

volumen un 

protagonismo, pero 

teniendo el mismo 

lenguaje 

arquitectónico.  

Esto se transmitió 

mediante el mismo 

material empleado en 

la fachada, con 

madera, vidrios, 

mismas tonalidades 

de colores. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 

Zonificación Organigrama Aportes 

 

 

 

Nota: Planos de zonificación del 

1° al 4° nivel. 

 

 

 

 

 

Nota: Organigrama de 4 

pisos del Dignity Health St. 

Joseph’s Hospital and 

Medical Center Fuente: 

Elaboración propia 

 

En el primer nivel, se 

observar el ingreso, 

zona de café, zona de 

radiología, investigación 

y radiación oncología. 

 

En el segundo nivel, se 

observa zona de infusión 

registro, farmacia, 

boutique Supervisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El proyecto está 

compuesto cuatro 

pisos.  

 El primer piso 

compuesto por cuatro 

zonas, el segundo por 

cinco, el tercero por 

cinco también y el 

cuarto por seis zonas, 

las cuales se 

distribuyen 

corredores y 

circulación vertical 
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Flujograma 

 
Programa 

Arquitectónico 

 
Aportes 

 

 Nota: flujograma del 1° al 

4° piso 

 

El proyecto está 

compuesto con 6 zonas 

cuales son: área de 

servicios, área de 

tratamiento, 

administrativo, área 

comercial, área 

rehabilitación y 

prevención. 

 

 

El proyecto está 

complementado por 

seis zonas 

importantes, siendo 

las siguientes:  

zona de servicio, 

zona de tratamiento, 

zona de 

administración, zona 

de rehabilitación y 

zona de prevención.  
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2.1.4. Centro estatal de Oncología –México 

 

Tabla N° 9 

Descripción de Central Estatal de Oncología, México. 

CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA - MEXICO 

N° Casos 04 

Datos Generales 

Ubicación: 

Campeche –México 

Proyectista: 

Duarte Aznar Arquitectos 

Año de Construcción: 

2005 

Área de Construcción: 

8,850m2 

Resumen: 

El hospital especializado está 

ubicado en Campeche, México. Es 

un proyecto destinado al tratamiento 

y prevención de pacientes con 

diferente cáncer, gestionado por el 

gobierno del estado. Actualmente 

compone la mejor y más completa 

infraestructura en su tipo en el 

sureste de México.  

Emplazamiento Morfología del terreno Conclusiones 

Nota: Plano de Campeche 

Fuente:  Elaboración propia 

 Nota: Trama urbana COE 

Fuente: Google Maps, 

Elaboración propia 

 

 

El terreno en 

donde está 

ubicado el proyecto 

tiene una forma 

irregular, con ello 

adaptándose a la 

trama urbana y así 

https://www.google.com/maps/@19.8163779,-90.5256512,690m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@19.8163779,-90.5256512,690m/data=!3m1!1e3
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Se encuentra localizado en 

Campeche, México, en una 

zona urbanizada. 

 

 

La forma del terreno es de 

una trama irregular y su área 

es de 3,100 m2 construido, 

se encuentra en zona 

urbana. 

 

dando forma a la 

nueva arquitectura. 

Análisis Vial  Relación con el entorno Aportes  

 

Nota: Plano catastral de 

Campeche 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se emplaza en 

una zona donde predomina 

el uso residencial y 

comercio, teniendo también 

otros centros de salud 

próximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto está 

ubicado en una 

zona residencial, 

teniendo como 

acceso vías 

principales, 

secundarias y 

locales. Contando 

así el proyecto con 

un buen acceso 

vial. 

Alrededor del 

proyecto se tiene 

zonas de comercio, 

zona cultural, zona 

industrial y otros 

centros de salud. 
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ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO 
 

Clima Asoleamiento Conclusión 

Nota: Tabla N° Climático de 

Campeche México Fuente: The 

Wearcher Channel. 

Clima: Cálido subhúmedo, 

que se presenta en el 92% 

de su territorio. 

Temperatura:  

La temperatura Máxima 

llega a ser de 37°C y 

siendo la Temperatura 

Mínima de 19°C. 

Nota: Rotación del sol 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Rotación del sol en 3d 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se observa un 

clima cálido 

durante todo el año 

en un total de 92% 

de su territorio. La 

inclinación del sol 

llega a los patios 

interiores donde se 

genera espacios 

de conexión con 

los volúmenes y 

reposo al aire libre. 

 

Vientos Orientaciones Conclusiones 

Fuente: www.windfinder 

Precipitaciones: Se 

observa que el mes de 

septiembre tiene los días 

más lluviosos en promedio, 

siendo el mes de febrero el 

mes con menor cantidad. 

 

Nota: Plano en Planta COE de Campeche 

Fuente: Duarte Aznar Arquitectos 

Nota: Elevación frontal Campeche Fuente: 

Duarte Aznar Arquitecto 

Se observa que los 

meses con 

mayores 

precipitaciones son 

en septiembre y 

siendo febrero el 

mes más bajo. 

La humedad 

relativa más alta se 

mide en 

septiembre y abril 

el más bajo. 
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ANÁLISIS DE FORMA 

Ideograma conceptual  Principios Formales Aportes 

La propuesta conceptual 

está compuesta por un 

conjunto de edificios, 

patios interiores y murallas, 

lo cual representa 

seguridad y conservación. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se desarrolló tres 

volúmenes, los cuales están 

conectados por patios 

interiores lo cual brinda 

confort, los volúmenes están 

envueltos por árboles. 

 

 

La propuesta fue 

desarrollar tres 

volúmenes de gran 

escala, siendo 

unido por patios 

interiores los 

cuales son los 

conectores del 

proyecto.  

Se quiso tener 

Volúmenes 

imponentes para 

dar seguridad y 

esperanza de vida 

a los pacientes. 

Característica de la 
Forma 

Materialidad  Aportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los volúmenes del 

proyecto tienen como fin 

abrazar el espacio interno, 

La estructura 

está 

compuesta 

por marcos 

rígidos de acero con 

algunas columnas de 

plantas redondas. 

Con respecto a 

materialidad se 

utilizó vidrios en 

gran formato ello 

para dar mucha luz 

a los espacios y 

transmitir el 

concepto de vida, 

el proyecto está  

envuelto de un 

gran eje verde que 

es símbolo de 

resistencia ya que 
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así creando patios 

interiores. También se 

plantea un gran eje de 

circulación. 

 Vidrio: Templado 

Colores: Blanco – Neutro 

ellos simulan una 

gran barrera 

 
ANÁLISIS FUNCIONAL 

Zonificación Organigrama Aportes 

 

En la planta baja se 

observa los ingresos 

principales, secundarios. 

se zonifica en 5 zonas 

importantes la primera 

consulta externa, 

quimioterapia, medicina 

nuclear, servicios y área 

administrativa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proyecto esté compuesto 

por siete zonas importantes, 

las cuales serán conectadas 

por patios interiores, estos 

patios también servirán 

como espacios públicos. 

Estará también rodeado de 

árboles, estos son muy 

importantes para la 

conceptualización del 

proyecto. 

 

El proyecto esté 

compuesto por 

siete zonas 

importantes, las 

cuales serán 

conectadas por 

patios interiores, 

estos patios 

también servirán 

como espacios 

públicos. Estará 

también rodeado 

de árboles, estos 

son muy 

importantes para la 

conceptualización 

del proyecto. 

 

Flujograma Programa arquitectónico Aportes 

 

 

 

 

 

Se desarrolló tres 
bloques como 
proyecto, los 
cuales fueron 
distribuidos por 
zonas principales, 
teniendo como fin 
un área de 3100 
m2 de área 
construida 
teniendo espacios 
abiertos en su 
interior . 
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2.1.5. CO. The Roy And Patricia Disney Family  

 

Tabla N°10 

Descripción de CO. The roy And Patricia Disney Family  

 

CO. THE ROY AND PATRICIA DISNEY FAMILY 

N° Casos 05 

Datos Generales 
Ubicación: 
California – EE.UU 

Proyectista: 
Swa Architects 

Año de Construcción: 
2010 
Área de Construcción: 
4,691m2 

Resumen:  
El proyecto está ubicado en California, 

EE.UU. Es un hospital especializado al 

tratamiento y prevención de pacientes con 

diferentes cánceres. El edificio tiene como 

visión ser un centro de última generación 

 

 

Emplazamiento Morfología del terreno Conclusiones 
 

 
 

Se encuentra localizado en 

la ciudad de Burbank en el 

condado de los Ángeles 

EE.U.U. 

 
Fuente: Google Maps, 

Elaboración propia 
 

La forma del terreno es de 

una trama irregular y su 

área es de 4,691 m2 

construido, se encuentra 

en zona urbana. 

 

Es un centro 

oncológico ubicado 

en Burbank, Los 

ángeles, donde se 

observa que se 

encuentra dentro 

de una zona 

urbana 

consolidada. 

Con rápida 

accesibilidad y 

teniendo a su 

alrededor otros 

usos 



 

60 
 

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 

 
Está ubicado en Burbank con 
las avenidas –w alameda Ave 
y S.buena Vista ST. 

 
AV. S BUENA VISTA S 
 

El proyecto esté situado en la 

intersección de dos accesos 

importantes las cuales son 

vías principales. 

 
El Proyecto está ubicado 

dentro de una zona de 

salud, teniendo aledaño 

otros centros de salud 

importantes. También se 

tiene sectores como 

educación y zona 

residencial. 

 

El proyecto está 

ubicado en un 

cruce de vías 

principales 

haciendo que el 

hospital cuente con 

accesibilidad, 

dentro de un casco 

urbano donde está 

rodeado de otros 

centros de salud, 

zonas 

residenciales, 

zonas educativas. 

Lo cual lo hace un 

proyecto accesible, 

que cuentas con 

otros usos 

aledaños. 

ANALISIS BIOCLIMATICO 
Clima Asoleamiento Conclusión 

Fuente: The Wearcher Channel 
 

Clima: Cálido árido, que se 
presenta en el 70% de su 
territorio. 
Temperatura: Temperatura 
Máxima de 25.1°C y la 
Temperatura Mínima de 7°C 

Nota: Traslado de Solar 
Fuente: 

https://www.sunearthtools. 

El proyecto está 
ubicado en un 
clima árido, 
teniendo 
temperaturas de 
25.1 °c como 
máximo y 7°c como 
mínimas, para 
contrastar el calor 
se utilizó colores 
claros en los 
interiores. Para los 
meses de frio se 
propuso no solo los 
colores tierra sino 
la presencia de la 
madera. 
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Vientos Orientaciones Conclusiones 

 
Nota: Tabla N° de la velocidad 
del viento en Campeche Fuente: 
www.windfinder 
 

Precipitaciones: Se observa 

que el mes de febrero tiene 

los días más lluviosos en 

promedio, siendo el mes de 

julio el mes con menor 

cantidad. 

 
En el plano se puede 

observar apreciar existen 

ventilación natural donde 

los vientos proviene del 

oeste. 

Los vientos 

provienen del 

oeste y se dirigen 

hacia el este, en el 

mes de febrero es 

cuando existe 

mayores días de 

lluvias y en el mes 

de julio en menos 

cantidad. Con 

respecto a los 

vientos se tiene un 

volumen compacto 

de mayor altura 

para así proteger al 

resto del proyecto.  

ÁNALISIS DE FORMA 
Ideograma conceptual  Principios Formales Aportes 

 
El concepto del proyecto es la 

unión y vínculos que el 

usuario puede generar dentro 

de él, la fortaleza es algo 

Elaboración propia 
Se desarrolló un volumen 

compacto, el cual estará 

 
La idea rectora del 
proyecto es la 
unión y los vínculos 
que el volumen 
pueda transmitir al 
paciente. 
Se representa en 

un solo volumen 

compacto donde 

en su interior 

pueda no solo las 

personas 

atenderse sino 

también puedan 

experimentar otras 

sensaciones en el 
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importante para el proyecto y 

lo reflejan teniendo un 

volumen compacto, donde lo 

que buscan es proteger al 

paciente. 

 

marcado por un ingreso 

importante que conectará 

todo el proyecto, 

estabilidad al paciente ya 

que el volumen envolvente 

representa la unión. 

 

transcurso de su 

recuperación, esto 

se logra a través de 

los espacios 

verdes que cuenta 

todo el bloque del 

proyecto. 

 

Característica de la Forma Materialidad  Conclusiones 

 

El proyecto cuenta con un 

gran volumen compacto, el 

cual es la representación del 

concepto la protección, el cual 

está rodeado por arboles 

tanto en la parte exterior como 

internamente se generó 

jardines para la estadía de los 

usuarios esto es algo que se 

ve en todos sus recorridos. 

 
 

  

 

Se empleó en la fachada 

vidrio, ya que con este 

material quisieron generar 

transparencia. Otro 

material empleado que se 

observa en todo el proyecto 

es la madera esta es un 

elemento que transmite. 

La forma del 

proyecto está 

representada con 

un solo volumen 

compacto, rodeado 

de vegetación. 

Con respecto a la 

materialidad 

podemos decir que 

se empleó 

materiales como la 

madera, para 

transmitir calidez al 

usuario, colores 

claros en sus 

interiores para 

generar 

tranquilidad al 

paciente, vidrio. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 
Zonificación Organigrama Conclusiones 

En la planta baja se observa 

los ingresos principales, 

secundarios. se zonifica en 4 

zonas importantes la primera 

consulta externa, 

quimioterapia, medicina 

integrativa, servicios y área 

administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración propia  

 

Dentro del proyecto se 

observa las áreas 

determinadas como ayuda 

al diagnóstico, tratamiento, 

también se pensó en tener 

una biblioteca, jardín 

curativo los cuales 

complementan los 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

El proyecto esté 

compuesto por tres 

niveles, cada nivel 

cuenta con 

diferentes 

actividades y 

funciones 

En el primer nivel 

se encuentra las 

siguientes zonas: 

zona de servicios, 

zona de 

administración y 

zona de ayuda al 

diagnostico 

En el segundo se 

cuenta con la zona 

de administración, 

zona de 

rehabilitación. 

En el tercer nivel se 

encuentra la zona 

de oncología.   

Con respecto a la 

circulación 

principal se 

encuentra al 

ingreso del 

volumen. 
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Flujograma Programa arquitectónico Aporte 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El flujo del proyecto se genera 

en el centro como eje, de esta 

manera el usuario se 

distribuye a las diferentes 

áreas, teniendo en el ingreso 

una circulación vertical que 

nos derivan a otros niveles. 

con ambientes consultorio, 

administración y salas de 

espera. 

 

Fuente: elaboración propio 

 

El proyecto cuenta con un 

total de 4691 m2 donde se 

le ha dado una gran área a 

la zona de quimioterapia y 

rehabilitación, generando 

en estas áreas un vínculo 

de los pacientes con el 

medio ambiente.   

El proyecto está 

compuesto por 

cuatro zonas 

importantes de las 

cuales contamos 

con la zona de 

servicios, zona 

administrativa, 

zona de ayuda al 

diagnóstico, y zona 

de rehabilitación. 

Esta dos últimas 

tienen un vínculo 

con áreas verdes 

siendo así un factor 

importante en el 

proceso de 

recuperación del 

paciente, sumando 

un total de 4,691 

m2 
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2.1.6. Centro oncológico Radiación Kraemer 

 

Tabla N°11 

Descripción de Centro Oncológico Radiación Kraemer 

CENTRO ONCOLOGICO RADIACIÓN KRAEMER 

N° Casos 06 

Datos Generales 
Ubicación: 
Anaheim, Califormia -EE.UU 

Proyectista: 
Yazdani Studio Of 
connonDesign 

Año de Construcción: 
2015 

Área de 
Construcción: 
1600m2 

 
Resumen:  
El proyecto está ubicado en 

Anaheim -California, EE.UU. Es un 

edificio hospitalario especializado en 

brindar tratamiento y prevención a 

pacientes que padecen cáncer, el 

proyecto destaca de una forma 

innovadora circular, cual rompe el 

contexto urbano.  

 
Emplazamiento 

 
Morfología del terreno 

 
Conclusiones 

  

El proyecto está ubicado en 

Anaheim, california –EEUU,al 

lado de un rio , Santa Ana 

River. 

 

 

 

 Este proyecto tiene una 

trama retícula 

 

 

El proyecto está 

ubicado en trama 

irregular La 

volumetría de las 

edificaciones es 

cuadrada el proyecto 

es circular cual rompe 

el contexto urbano. 



 

66 
 

Análisis Vial  Relación con el 
entorno 

Aportes  

 

El centro oncológico es la 

avenida Palma ave y calle 

hospital en Anaheim, EEUU. 

 

 

El centro oncológico 

Radiación Kraemer tiene 

un perfil armonioso en la 

zona residencial ya 

están alejados al 

proyecto. 

 

Encuentra el centro 

oncológico Kraemer, 

contiene en su 

mayoría empresas 

industriales y 

almacenes. 

Por otro lado, 

tenemos zona de 

estacionamiento 

alrededor del centro 

oncológico. 

ANÁLISIS BIOCLIMATICO 
Clima Asoleamiento Conclusión 

 
Fuente: The Wearcher 

Channel. 
 

Clima: Anaheim es un clima 

semiárido Temperatura:  

La temperatura de máxima 

28°C en agosto y la 

temperatura mínima y 18°C. 

en febrero. Precipitaciones: 

En el mes de febrero más 

húmedo 34 mm y en mes de 

octubre 8 mm 

Nota: Traslado de Solar Fuente: 
https://www.sunearthtools.com 

 

 
En del proyecto 

kraemer, se observa 

que los espacios se 

encuentran alrededor 

del volumen los 

cuales tiene 5 

accesos de ingreso. 

 

Fue importante tener 

claro los meses de 

mayor temperatura 

para poder desarrollar 

las fachadas. 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/
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Vientos Orientaciones Conclusiones 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com/ 

 

El viento más calmado del año 
dura seis meses, del mayo a 
noviembre con la velocidad 
promedio 8.2 km/h   

 

 
Fuente:https://es.scribd.com/doc
ument/474948065/Centro-de-
Oncologia-Radiacion-Kraemer 

En el plano se puede 
observar apreciar 
existen ventilación 
natural y artificial. 

 
En el proyecto 
kraemer, se observa 
que los ambientes de 
tratamiento están 
alrededor cuales 
están más ventilado. 
 
El proyecto cuenta 
con ventilación no 
solo artificial sino 
también natural, lo 
cual es importante 
para un proyecto de 
este tipo.  
. 

ÁNALISIS DE FORMA 
Ideograma conceptual  Principios Formales Aportes 

 
 
El proceso de la volumétrica y 
forma del proyecto, su forma 
es radial para generar las 
visuales hacia diversas áreas, 
de la misma forma juega con 
las alturas y generando 
movimientos. 

 

 
El proyecto tiene una 
forma circular con alturas y 
generan el movimiento y 
tiene 5 accesos de 
ingresos.  

  
El proyecto kraemer 
tiene una forma 
circular y generan en 
los ambientes 
visuales agradables 
en el espacio y 
confort. 
  
Tiene cinco accesos 
en el proyecto. 
Podemos decir que la 
idea rectora fue la 
unión ya que la forma 
circular nace de un 
mismo centro. 
Sentirse unidos y en 
confianza en algo 
muy importantes para 
los usuarios.  
 
 
 
 
 
 

https://es.weatherspark.com/
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Característica de la Forma Materialidad  Aportes 

 

 
La forma del centro 
oncológico es forma circular 
con cinco aberturas cuales 
juega con las alturas 
generando movimientos  

 

El material más 
envergadura del 
proyecto kraemer son 
vidrios 
Los colores que se 
utilizan son cálidos 
(beige, blanco, marrón). 
Los materiales 
exteriores muros 
reflejantes y vinil el 
interior   tenemos 
porcelanato y madera. 
 

 
El proyecto tiene 
cinco accesos y 
circulación circular y 
transversal 
 Cuales sus 
materiales que 
utilizan son el vidrio, 
madera en sus 
interiores para 
generar calidez al 
espacio acompañado 
de tonos cálidos 
como el blanco, beige 
y marrón, en las 
fachadas se muestra 
en una gran parte 
vidrio con vinil. 
 

ANÁLISIS FUNCIONAL 
Zonificación Organigrama Conclusión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Las zonificaciones de los 
ambientes están distribuidas 
se genera un circulación 
radial y trasversal en los 
espacios. 
 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

 
El proyecto tiene y un 
hall principal amplio 
para familiares con 
una vista agradable al 
exterior. 
 Esta distribuido por 
tres zonas cuales 
son: zona de 
servicios, zona de 
tratamiento y zona 
admistrativo. 
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Flujograma Programa 
arquitectónico 

Conclusión   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El flujo del proyecto en el 

centro está ubicado bunker de 

tratamiento alrededor 

tenemos la circulación cuales 

se unen con ambientes 

consultorio, administración y 

salas de espera.  

 

Cuales tiene 5 accesos 

principales en el proyecto  

 
Elaboración: Propio 

 
La programación está 

constituida en bunker de 

tratamiento, vestidores, 

sub estación, cuarto de 

planteamiento, salas de 

espera, cuartos de 

exámenes, 

administración y 

jefatura. 

 
El proyecto cuenta 

con un primer nivel la 

cual se une con 

circulación circulares 

donde a diferentes 

ambientes. 

 

Dentó de las zonas 

del proyecto tenemos: 

administración, área 

de consultorios, zona 

de recuperación, 

zona de tratamiento. 
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ANÁLISIS COMPORATIVO DE REFERENTES 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

Instituto Nacional 
de Neoplásica 

Arizona cáncer 
center- Peter anda 
paula fasseas 
cáncer 

Dignifity health st 

.joseph’s hospital 

and medical center 

Centro estatal de 
oncología - México 

Centro 
Oncologico 
Radicion 
Kraemer 

CO. The 
roy And 
Patricia 
Disney 
Family 

 
 

  

 

 

A
N

Á
L

IS
IS

  
V

IA
L

E
S

 

 

El Proyecto tiene 

2 vías principales 

y 4 accesos 

 

El proyecto está 

ubicado en acceso vial 

una vía principal y una 

secundaria 

 

El proyecto está 

ubicado en acceso 

vial con 2 avenidas 

principales 

 

El proyecto considera 

3 accesos importantes  

 

El centro 

oncológico es la 

avenida Palma ave 

y calle hospital en 

Anaheim, EEUU. 

 

Está ubicado en 

Burbank con las 

avenidas –w 

alameda Ave y 

S.buena Vista ST. 
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V
IE

N
T

O
S

  

Solo el área de 

hospitalización 

está ubicada en 

el lado sur 

contando con 

una buena 

ventilación.  

En área de 

cirugía entre 

volúmenes 

permiten el paso 

del viento   

 y así estar 

correctamente 

ventilados.  

Los meses donde 

existe mayor 

temperatura es en el 

mes de junio y julio, 

teniendo 

precipitaciones 

durante todo el año, 

estos indicadores 

fueron importantes 

para poder distribuir 

los volúmenes y 

ubicación exacta de 

cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

Según La fachada 

este y oeste están 

revestidas con un 

sistema de 

protección solar, 

paneles 

compuestos de 

aluminio 

rectangulares con 

un ángulo 112° 

 

Se observa que los 

meses con mayores 

precipitaciones son 

en septiembre y 

siendo febrero el 

mes más bajo. 

 

La humedad relativa 

más alta se mide en 

septiembre y abril el 

más bajo. 

En el proyecto 

kraemer, se 

observa que los 

ambientes de 

tratamiento están 

alrededor cuales 

están más 

ventilado. 

 

Los vientos 

provienen del 

oeste y se 

dirigen hacia el 

este, en el mes 

de febrero es 

cuando existe 

mayores días de 

lluvias y en el 

mes de julio en 

menos cantidad. 

Con respecto a 

los vientos se 

tiene un 

volumen 

compacto de 

mayor altura 

para así 

proteger al resto 

del proyecto.  
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 C
L

IM
A

  

  
Clima:  húmedo 
Temperatura: 
Temperatura 
media anual es de 
19 °C y la 
temperatura 
máxima llega en 
mes de enero 
30°C y en el mes 
julio y agosto con 
un mínimo de 
12°C 
.  
 

Clima: Tucson se 
considera que tiene un 
clima desértico 
Temperatura: La 
temperatura de media 
anual en Tucson se 
encuentra a 13.3 °C. En 
el mes de más caluroso 
del año con un 
promedio 38°C en el 
mes junio y julio.  
 

Clima: 
 Phoenix es un clima 
árido 
Temperatura:  
La temperatura de 
máxima 50°C y la 
temperatura más 
baja fue -8.8°C 
Precipitaciones: 
 Mazo es el más 
húmedo del año con 
27mm en junio en 
más seco 2mm 
 

Clima: Cálido 
subhúmedo, que se 
presenta en el 92% de 
su territorio. 
Temperatura: 
Temperatura Máxima 
de 37°C y la 
Temperatura Mínima 
de 19°C 

Clima: 
 Anaheim es un 
clima semiárido 
Temperatura:  
La temperatura de 
máxima 28°C en 
agosto y la 
temperatura 
mínima y 18°C. en 
febrero. 
Precipitaciones: 
En el mes de 
febrero más 
húmedo 34 mm y 
en mes de octubre 
8 mm. 

Clima: Cálido 
arido, que se 
presenta en el 
70% de su 
territorio. 
Temperatura: 
Temperatura 
Máxima de 
25.1°C y la 
Temperatura 
Mínima de 7°C 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

 

 

El proyecto tiene 

11 accesos 

importantes, los 

cuales seis son 

públicos y cinco 

privados, la 

circulación está 

definida y 

marcada y no se 

llegan a mezclar. 

 

 

 

 

El volumen se crea 

inicialmente como un 

rectángulo, siendo este 

un eje central de 

circulación y 

acompañado de otros 

volúmenes conectados 

por el mismo. 

 

La idea rectora del 

proyecto fue 

jerarquía en sus 

volúmenes según la 

actividad que se 

desarrolle, esto se 

transmite en sus 

volúmenes 

escalonados, pero 

siempre formando 

uno solo. 

 

 

 El proyecto tiene tres 

accesos importantes, 

siendo el de mayor 

tamaño el acceso 

principal, ingresando 

se verá el volumen de 

mayor envergadura el 

cual destruye a los 

otros bloques  

 

El proyecto tiene y 

un hall principal 

amplio para 

familiares con una 

vista agradable al 

exterior. 

 Esta distribuido 

por tres zonas 

cuales son: zona 

de servicios, zona 

de tratamiento y 

zona admirativo, 

los pasadizos son 

circulares. 

 

El proyecto 

cuenta con tres 

ingresos, con 

respecto a la 

circulación 

vertical se 

encuentran 

ubicados al 

ingreso, siendo 

nuestro conector 

a todo el volumen, 

mencionar que el 

volumen esta está 

conectado por 

áreas verdes 

internas. 
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A
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El proyecto es simétrico 
cuales esta formados 
por acceso y con patios 
verdes. 
 

El proyecto está 
constituido por 
volúmenes 
escalonados, donde 
cada uno tiene una 
función determinada. 

 
El proyecto está 
construido por tres 
volúmenes 
trapezoidales 
principales y volumen 
central, cual está 
conectado por la 
circulación vertical y 
es rodeado de áreas 
verdes. 
 

La forma del centro 
oncológico es 
forma circular con 
cinco aberturas 
cuales juega con 
las alturas 
generando 
movimientos  

Se desarrolló un 
volumen 
compacto, el cual 
estará marcado 
por un ingreso 
importante que 
conectará todo el 
proyecto, 
estabilidad al 
paciente ya que el 
volumen 
envolvente 
representa la 
unión. 

E
S

P
A

C
IA

L
 

El proyecto está 
conformado por un 
volumen de gran 
tamaño, cuales el 
edificio tome cierta 
protagonismo en 
el lugar. 

El proyecto tiene un eje 
central el cual es el 
principal, 
transportándonos hacia 
otras zonas. Dentro del 
bloque se desarrolló 
espacios verdes. 

El proyecto si bien es 
cierto es un volumen 
compacto podemos 
observar que se 
disgrega otros 
bloques siendo parte 
desde uno mismo, 
pero teniendo a la 
vez su propio 
protagonismo. 

Los volúmenes del 
proyecto tienen como 
fin abrazar el espacio 
interno, así creando 
patios interiores. 
También se plantea un 
gran eje de 
circulación. 

El proceso de la 
volumétrica y forma 
del proyecto, su 
forma es radial para 
generar las 
visuales hacia 
diversas áreas, de 
la misma forma 
juega con las 
alturas y 
generando 
movimientos 

La forma del 
proyecto está 
representada con 
un solo volumen 
compacto, 
rodeado de 
vegetación 
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El Proyecto 
utilizan 
materiales de 
vidrio 
translúcido, 
concreto 
expuesto y 
madera. 
En la fachada 
predomina es el 
concreto 
expuesto y color 
beige con 
colores azules y 
los mobiliarios 
con colores 
verdes y azul. 

 

Se utilizo Piedra,  
enchapados de 
piedra travertinos 
 vidrio templado,  
Madera  Caoba  
Tonalidades   neutros 
y cremas.  

En los interiores se 
utilizó vidrio para 
dar transparencia 
al proyecto, pero a 
la vez tiene una 
cobertura de 
madera para tener 
una mayor 

protección del sol. 
 

La estructura está 
compuesta por 
marcos rígidos de 
acero con algunas 
columnas de plantas 
redondas. 
  
Se utilizó también 
Vidrio Templado y 
colores neutros. 

 

Los colores que 
utilizan son 
cálidos como 
marrones, blanco 
y beige 
Los materiales 
son vidrio. 
Madera en los 
interiores y 

piedras.  
 
 
 
 
 

Los materiales 
trabajados en el 
proyecto son 
vidrio en las 
fachadas, 
madera de los 
interiores y se 
utilizó colores 

claros. 
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El proyecto 
cuenta con 11 
accesos de los 
cuales 6 son 
públicos y 5 
privados. Estos 
accesos no 
impiden la 
circulación. 
La circulación 
pública y privada 
está de manera 
diferenciada, con 
esto no se cruza.  

 
El volumen se crea 
inicialmente como un 
rectángulo, siendo 
este un eje central de 
circulación y 
acompañado de otros 

volúmenes 
conectados por el 
mismo. 
 

El proyecto está 
compuesto con 6 
zonas cuales son: 
área de servicios, 
área de 
tratamiento, 
administrativo, 
área comercial, 

área rehabilitación 
y prevención. 

En la planta baja se 
observa los ingresos 
principales, 
secundarios. Se 
zonifica en 5 zonas 
importantes la 
primera consulta 
externa, 
quimioterapia, 
medicina nuclear, 
servicios y área 
administrativa. 

El flujo del 
proyecto se 
desarrolla de 
manera circular 
uniendo 
diferentes 
ambientes como 
consultorio, 
administración, 
salas de espera y 
diferentes 
actividades.  
 
Tiene 5 accesos 
principales el 

proyecto siendo 
estos el inicio del 
recorrido circular.  

 
 

El flujo del 
proyecto se 
genera en el 
centro como eje, 
de esta manera 
el usuario se 
distribuye a las 
diferentes 
áreas, teniendo 
en el ingreso 
una circulación 
vertical que nos 
derivan a otros 
niveles. Con 
ambientes 
consultorio, 
administración y 
salas de espera.  

Nota. Cuadro comparativo de los referentes Fuente: Elaboración propia 2022 
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Se tomó diferentes características de los referentes analizados donde cada elemento 

será puesto como elementos principales en el proyecto. En primer lugar, se analizó el 

Instituto Nacional de Neoplásica, como referente nacional, y se tomó en cuenta el análisis 

vial, el cual señala que los accesos que debe tener el equipamiento en el proyecto.  

 

Como segundo referente el Dignifity health St. Joseph’s Hospital and Medical 

Center, ubicado en Arizona (EEUU), también se tomó en cuenta las vías de acceso que 

se deben de considerar y, también, se analizó y adaptó al proyecto el recubrimiento con 

celosías de aluminio con lectura de madera, para proteger las fachadas y dar confort y 

dinamismo a la misma.  

 

En tercer lugar, se tiene al Arizona Cáncer Center, considerando la materialidad, 

utilizando vidrio templado, madera y colores claros para poder dar calidez, serenidad y 

confort al usuario. En el cuarto lugar, se tiene el análisis del Centro Estatal de Oncología 

de México, ubicado en Campeche, de este proyecto se tomó el análisis de la forma, 

donde se observó que tenían tres volúmenes en diferentes escalas, según las 

actividades a realizar dentro de él.   

De esta forma, se propuso un volumen de mayor envergadura en la fachada principal, 

generando volúmenes escalonados, amarrándose al concepto del mismo. En el quinto 

lugar tenemos al Centro Oncológico Radicion Kraemer, donde se tomó como referente 

el análisis espacial donde se muestra que el centro cuenta con un hall de ingreso 

derivando a los pacientes a una vista agradable, ello se trasladó al proyecto, creando así 

un ingreso principal con una vista al exterior donde se cuenta con áreas verdes. 

 

 Por último, se analizó Centro Oncológico The Roy And Patricia Disney Family, donde 

se desarrolló un volumen compacto como volumen principal, el cual estará marcado por 

un ingreso importante que conectará a todo el proyecto, generando así estabilidad al 

paciente ya que el volumen envolvente representa la unión e integración que el usuario 

necesita 
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 III. MARCO NORMATIVO 

 

3.1. Normas técnicas oncológicas de Salud 

 

3.1.1. Nivel I-4 

 

La UPSS estará en condiciones de brindar atención transdisciplinar al paciente 

oncológico con baja complejidad en cuidados paliativos oncológicos. 

La UPSS de cuidados paliativos oncológico proporciona cuidados a pacientes y 

apoyo a sus familiares y/o cuidadores en consulta externa. 

Tiene un sistema de referencia con hospitales de segundo o tercer nivel. Podrán 

referir pacientes a ciudades paliativos domiciliares o brindarán visitas domiciliarias de 

control según su capacidad de resolución. 

Educación al paciente: los pacientes tienen derechos a saber que opciones tienen 

y como recibir un mejor manejo del dolor y del control de otros síntomas, así como 

cuidados al final de la vida. Han de ser conscientes de que no tienen sufrir y que el 

tratamiento apropiado para el dolor y otros síntomas físicos o emocionales pueden 

mejorar drásticamente su calidad de vida. 

Educación a familiares, cuidares y voluntarios: Para que los EESS cubran el 

servicio asistencial de cuidados paliativos oncológicos, se requiere la capacitación de 

familiares, cuidadores y voluntarios para que se convierten en prestadores de cuidados 

paliativos efectivos, los familiares cuidadores y voluntarios pueden también sensibilizar 

a las organizaciones gubernamentales locales y nacionales sobre la necesidad de una 

asistencia con calidad en cuidaos paliativos oncológicos. 

Atención ambulatoria: La UPSS de cuidados paliativos oncológicos brindara 

atención ambulatorios a pacientes que no requieran hospitalizarse. Permiten realizar 

procedimiento y educación al paciente, familia y cuidador en la prestación de cuidados 

paliativos. 
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Tabla N° 12 

Actividades asistenciales de la UPSS de cuidados paliativos oncológicos por nivel de 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestra el nivel de atención en centro de salud. Fuente: MINSA (2010) 

 

Tabla N° 13 

Cuadro corporativo de las unidades productores según las diferencias categorías 

 Nota: Se muestra un comparativo de las categorías de centro de salud. Fuente: MINSA 

(2011). 
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3.1.2. Norma técnica de salud “infraestructura y equipamiento de los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención” 

 

Elaborado por el Ministerio de Salud el 27 de enero del 2015, donde indica las 

dimensiones de los espacios según las actividades a realizar, es decir el objetivo general 

es poder determinar el marco técnico normativo de infraestructura y equipamiento de los 

establecimientos salud. 

3.1.3. Criterios de selección de terreno 

Se debe considerar criterios básicos para la selección del terreno elegido para centro de 

Salud. 

Tabla N° 14 

Criterios Básicos para Centro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de la Norma Técnica de Salud NTS° 113-Minsa, Infraestructura y 
Equipamiento de los Establecimientos de Salud. Fuente: MINSA (2015). 
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3.1.4. Características Básicas 

 

Nos recomiendo que se debe considerar el 50% para el diseño de las áreas libres 

destinadas para futuras ampliaciones y tomar el 20% para el diseño de obras exteriores 

como por ejemplo áreas públicas y el 30% para el uso de áreas verdes. (MINSA, 2015). 

3.1.5. Flujos de circulación  

Tabla N° 15  

Características de flujos de circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Las características de flujos de circulación. Fuente: (MINSA, 2015) 

3.1.5.1. Circulación interna  

Según normativa, se recomienda una serie de características para que flujo de la 

circulación privada sea la idónea. En primer lugar, en los pasadizos internos no deben 



 

81 

 

existir objetos que impidan el libre tránsito de los pacientes internados y ambulatorios. 

En segundo lugar, la circulación debe permitir el movimiento libre, y sin objetos que lo 

impidan, del equipamiento y suministros internos en la institución. Por último, el acceso 

a los servicios generales, a los servicios ambulatorios y a los servicios de urgencia deben 

de ser independientes y diferenciados. (MINSA, 2015). 

3.1.5.2. Circulación externa 

Según normativa, se debe de distinguir los ingresos desde el exterior, en dos 

accesos como mínimo: la accesibilidad hacia los servicios generales y la del ingreso 

principal. (MINSA, 2015). 

Existen 7 tipos de flujos de circulación: 

Tabla N° 16 

Circulación Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestra las consideraciones de circulación para el centro de salud Fuente: 
Basado en MINSA (2015). 

 

3.1.5.3.  Funcionalidad   

En los establecimientos del sector salud, deben de poseer la característica de ser 

confortables, según la función y los equipos empleados para el mobiliario. Además, la 
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confortabilidad debe estar asociado a las condiciones climáticas de la región donde está 

ubicada y de los materiales para lograr la adaptación al medio ambiente. (MINSA, 2015). 

 

3.1.6. Accesibilidad e ingresos   

La accesibilidad al establecimiento debe de fácil acceso y considerando las condiciones 

necesarias para personas con un grado de discapacidad, empleado diseños 

arquitectónicos adecuados. (MINSA, 2015). 

 

3.1.7. Orientación, climatización, ventilación e iluminación 

Se recomienda considerar que la iluminación y ventilación debe ser natural, y para ello 

las ventanas deben de tener un tamaño, posición y orientación adecuado que permita el 

ingreso de luz natural. Asimismo, debe de tener una orientación adecuada para los 

vientos locales, con el objeto que no se concentren residuos gaseosos en las diferentes 

áreas. En enfriamiento o climatización se recomienda que sea a través de sistemas 

pasivos, teniendo en consideración los vientos dominantes y la orientación solar. (MINSA, 

2015). 

3.1.8.   Altura libre 

La altura recomendada para este tipo de instituciones de salud (categoría I-4), no deberá 

ser menos de 03 metros, desde el primero nivel de piso finalizado hacia el falso techo. 

Por tanto, la altura total mínima interior de la institución no deberá ser menos de 3.60 

metros, con el fin de que permita el transporte horizontal de tuberías sin afectar la 

estructura. (MINSA, 2015). 

3.2. Norma técnicas para centro de Salud  

La normativa, en su artículo 81, indica que, para edificaciones de más de 02 niveles en 

instituciones de salud, es obligatorio cumplir con ciertos requisitos de seguridad, como 

se describe en la Tabla N° 3.8. Estos requisitos, aplican para todas las áreas internas del 

hospital como salas de reuniones, cafeterías, entre otras. (RNE, 2006). 
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Tabla N° 17  

Tipos de Edificación en salud 

Nota. Tipos de edificaciones de Salud. Fuente: Vivienda (2006). 

 

3.3.  Reglamento Nacional Edificaciones  

 

La norma A-050 del RNE, menciona los criterios y requisitos para las edificaciones de 

salud, por ejemplo: circulación, tipo de centro de Salud, estacionamiento, rampas y 

escaleras, etc. (RNE, 2006). Tal como se describe en la Tabla N° 18, Tabla N° 19 y Tabla 

N°20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://limacap.org/normatividad-2019/normas-para-edificaciones-educativas-2020/2012_11.09_A.130%20REQUISITOS%20DE%20SEGURIDAD%20DS%20N%C2%B0%20017-2012.pdf
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Tabla N° 18 

Artículos de la Norma A-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Normas A-50. Fuente: RNE (2006). 

 

Tabla N°19  

Requisitos mínimos para el diseño de Circulación Vertical 

 

Nota. Cuadro de características de circulación. Fuente: RNE (2006). 
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Tabla N° 20  

Escaleras de evacuación 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cuadro de características de circulación. Fuente: RNE (2006). 

 

3.3.1. Condiciones generales del diseño  

Se tiene establecido ciertas condiciones generales para el diseño en el RNE, 

como se describen en la Tabla N° 21. 

Tabla N°21 

Características Básicas de Circulación Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda que la dimensión mínima del ancho de los pasadizos y 

circulaciones horizontales interiores, es de 1.80 metros, según el artículo 23. (RNE, 

2019). 
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Figura N°16 

Pasadizos en locales de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se muestra el ancho del pasadizo en locales de Salud 

Fuente: RNE (2019).  

 

Se recomienda que las rampas para personas deberán tener características 

descritas en la Figura N° 17, Figura N°18, según el artículo 27. (RNE, 2019). 

Figura N°17 

Inclinación de la rampa peatonal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Los descansos entre los tramos de la rampa consecutivos, y los espacios 

horizontales de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20 m. Fuente: Google Earth 
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Figura N°18 

Inclinación de la rampa peatonal 

         Nota. Se observa la inclinación de la rampa peatonal para personas discapacidad 

Fuente: RNE (2019) 

 

3.3.2. Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 

mayores A.120 

 

En la Figura N°19, se describe las características de los ingresos y circulaciones de uso 

público. El acceso principal a la edificación deberá contar con un ingreso desde la acera 

y la escalera de acceso debe existir una rampa en el ingreso, según estipulado en artículo 

6. (RNE, 2019). 

Figura N°19 

Instituto Regional de enfermedades Neoplásicas 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ingreso principal accesible con escalera y rampa. Fuente: RNE (2019). 
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Las rampas y escaleras de un tamaño de más de 3.00 metros, deberán tener parapetos 

o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes. Estos 

deberán cumplir con los criterios básicos descritos en la Tabla N°22, según lo estipulado 

en el artículo 10. (RNE, 2019). 

 

Tabla N°22 

Criterios Básicos de Parapetos y Barandas 

 

Nota. Cuadro de características en parapetos y Barandas Fuente: RNE (2019). 
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Figura N° 20 

Rampas y Escaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la circulación vertical escalera. Fuente: RNE (2019). 
 

Figura N° 21 

Altura de Pasamanos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Escalera y Pasamanos. Fuente: RNE (2019). 
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3.3.3. Característica Antropométrica 

 

En la Figura N° 22 y Figura N° 23, se describen las medidas recomendadas a tener en 

consideración para personas con discapacidad y acompañada. 

Figura N° 22 

Persona con discapacidad  

Nota. Guía gráfica de Ministerio de la mujer y personas vulnerables. Fuente: Propio 

Figura N° 23 

Persona con discapacidad acompañada 

Nota. Guía grafica Ministerio de la mujer y personas vulnerables. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 IV: FACTORES DE DISEÑO 

4.1. CONTEXTO 

 

4.1.1. Lugar  

Ubicación: El distrito de san juan de Lurigancho es fundado en año 1967, se encuentra 

ubicado al noreste de la provincia de Lima, limita por el Norte con el distrito de Carabayllo 

y el distrito de San Antonio, Provincia de Huarochirí y con distrito de Lurigancho- Chosica. 

Por el sur con los distritos de El Agustino y el Cercado de Lima y al Oeste con los distritos 

de Rímac, independencia y Comas. (Portal SJL, 2002-2012).  

 

Figura N°24 

Plano de Lima Metropolitana 

     

Nota. Se observa la sectorización de las 18 comunas del distrito 

 Fuente: Portal SJL (2002-2012). 

 

4.1.2. Superficie territorial 

El distrito tiene una superficie territorial de 131.25 km2, cual esta constituido el 4.91 % el 

territorio la provincia de lima y 0.38% del departamento de lima. (MINSA, 2019). 
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4.1.3. Accesibilidad y vialidad 

 

El transporte en el distrito de S.J.L. se forma parte de la mayor cantidad de vehiculos y 

se dividen en 3 tipos de transportes onmibus , mototaxi y taxis colectivos. 

En los ultimos años se ha implementado corredores para mejorar el transporte 

urbano en el distrito, como las  rutas del corredor morado cuyo reccorido comprende la 

Av. Abancay , Av. Tacna  y Av. Javier Prado. 

Otra mejora fue el Metro Lima, que se construyó el segundo tramo de la linea 1 

del tren, la cual comprende ocho (8) estaciones dentro del distrito como Bayovar, Santa 

Rosa, San Carlos, Los Postes, Los Jardines, Piramide del Sol y Caja de Agua. 

 

Figura N° 25 

Plano de viales del distrito 

Nota. Se observa en la imagen las vías y accesos del distrito. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura N°26 

Accesos viales del distrito 

     

Nota: Se observa los accesos viales Fuente: Elaboración Propio. 

 

Las ciclovias en S.J.L. no existían, a consecuencia de la pandemia de Covid-19 se 

implementó la construcción en el año 2020 cuya extensión suma a 13.82 kilómetros. 

Estas son las siete (7) ciclovias implementadas en el distrito: ciclo vía en la avenida Lima, 

avenida Las Flores a Canto Grande con 4.30km, av. Santa Rosa de Lima con 2.16 km, 

av. Jorge Basadre con 1.67 km, av. los Tusilagos con 1.62km, av. Los Postes con 

1.50km, Los Jardines con 1.41.km, av. San Hilarión con 1.16km. 

 

Figura N° 27 

Plano de ciclovias en el distrito 

 

Nota: se observa el recorrido de ciclovia en el distrito Fuente: MSJL(2021). 
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4.1.4. Historia 

 

El distrito forma parte de los cuarenta y tres distritos que conforman la provincia de Lima. 

Desde los orígenes en nuestro país, el valle de Lurigancho fue espectador del proceso 

de denominación del hombre hacia la naturaleza. (Portal SJL, 2002-2012). 

Durante los miles de años y mediante el proceso natural de evolución, fueron 

surgiendo las primeras civilizaciones las cuales hicieron de la agricultura su principal 

actividad. Siendo el valle de Lurigancho testigo de distintas etapas históricas del Perú.  

En el año 1825 el libertador Bolívar constituye los límites del distrito hasta Chosica 

con su capital en Huachipa, en 1896 San Juan de Lurigancho se separa de Chosica para 

tener su capital en el mismo distrito. (Portal SJL, 2002-2012). 

Finalmente, el 13 de enero de 1967 el presidente Belaunde Terry firma en la 

memorable Ley N° 16382 que creo de forma autónoma el actual distrito de san Juan de 

Lurigancho. (Portal SJL, 2002-2012). 

 

Figura N° 28 

Línea de tiempo del distrito en los últimos años 

Nota:  Se observa la línea de tiempo del año 1535-2017 diversos cambios del distrito 
SJL. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5. Demografía  

Población: Se ha incrementado en 4,4 veces, durante los periodos 1981 a 2019, lo que 

explica es la gran parte el motivo de la ocupación de las laderas del cerro en la actualidad. 

(Portal SJL, 2002-2012). 

 

Figura N°29 

Crecimiento de la población de SJL. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Nota: Aumento de población en el distrito en los años 1981 – 2019. Fuente: (Portal SJL, 

2002-2012). 
 

En el 2019, de acuerdo al censo nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadista 

nos indica un 50.3% del sexo femenino y el 49.7% sexo masculino. (Portal SJL, 2002-

2012). 
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Figura N° 30 

Piramide de la Poblacion ,SJL en el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la pirámide de la población entre mujer y varones. 

Fuente: (Portal SJL, 2002-2012). 

 

4.1.6. Flora  

Como sabemos las plantas son fuentes de oxigeno importante tanto para la sociedad 

como para el entorno urbano, aportando bienestar y calidad de vida de las personas. 

Siendo las encargadas de generar sombras, frescura y permiten el desarrollo y 

crecimiento de la fauna siendo el habitad para ellos. 
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Resultaría totalmente inhospitalario si no contara con alamedas, áreas públicas, parques, 

plazas, entre otros. En el distrito, existen 1’210,420.00 m2 de areas verdes, 494,3.73.49 

m2 en avenidas (bermas), 87,451.15 m2 en alamedas, 37,040.00m2 en plazas, 

588,274.00 m2 en parques y 3,300.00 m2 de áreas verdes en óvalos. (Ver  tabla N°23) 

 

Tabla N° 23 

Tipos de m2 de areas verdes en el distrito  

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra los tipos de áreas verdes en distrito. Fuente:MSJL (2021) 

 

Durante el año 2017 a 2018, en el distrito de S.J.L se estandariza las áreas verdes, lo 

cual no se incrementado en espacios publicos, por lo tanto no solo son importantes para 

el descanso o zona recreativas sino también para generación de oxígeno. 

 

Figura N° 31 

Diagrama de área verde por distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa el porcentaje de áreas verdes Fuente: SINIA (2022) 
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Tabla N° 24 

Cuadro de área verde por M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en datos del Ministerio de Ambiente SINIA (2020). 

 

Se concluye que S.J.L. cuenta con 1.59 m2 de área verde por persona, por tanto, 

no está cumpliendo con el área mínima requerido por la OMS, el cual es 8 m2 / habitante, 

como mínimo. 

 

4.1.7. Actividades económicas  

 

Las actividades económicas en el distrito representan el 72.8 % del PBI en Lima, los 

servicios más importantes del sector representan el 38.2%, el comercio con 29.6%, 

transporte y comunicaciones representa el 16.7%, servicios gubernamentales 8.2%, 

restaurantes y hoteles 7.3%. (Scribd, 2022). 
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4.2.  Condiciones Bioclimáticas 

El clima en el distrito de S.J.L. por su ubicación posee un clima desértico con 18°C en 

promedio. (MINSA, 2019)

Figura N° 32 

El clima en San Juan de Lurigancho 

 

Fuente: Weather Spark (2021). 

La temperatura en el distrito en los meses de verano la temperatura máxima es de  

27°C en el mes de en febrero y de 21 en julio. En los meses de invierno las 

temperaturas entre una máxima promedio de 19°C y mínima promedio de 15°C (Ver 

Tabla N°25). 

Tabla N°25 

Distrito del SJL, promedio de temperatura en °C. 

 

 Nota: Se observa la tabla de temperatura en °C. Fuente: Weather Spark (2021). 

 

 



 

100 

 

Figura N° 33 

 Temperatura máxima y mínima promedio en el San Juan de Lurigancho 

 

Nota: temperatura máxima (línea roja) temperatura mínima (línea azul) 

Fuente: Weather Spark (2021). 

4.2.1. Nubes  

Los meses más despejados del año en el distrito comienza en abril y terminan en 

octubre puesto que el mes de agosto es el más despejado con 73% y dura 6 meses. 

Tabla N°26 

Tabla de nubosidad anual en el distrito 

 

Nota: Se observa la tabla nubosidad. Fuente: Weather Spark (2021). 

 

 

 

 

Fraccion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Más nublado 75 % 79 % 76 % 53 % 38 % 37 % 30 % 28 % 37 % 51 % 59 % 69 %

Más despejado 25 % 21 % 24 % 47 % 62 % 63 % 70 % 72 % 63 % 49 % 41 % 31 %
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Figura N° 34 

Categoría de nubosidad San Juan de Lurigancho 

 

Fuente: Weather Spark (2021). 

4.2.2. Sol 

Las horas de sol de distrito son constante cual tiene una diferencia de solo 30 

minutos del total, el mes más corto tiene solo 11horas y 25 minutos de luz natural y 

el día más largo tenemos el mes de diciembre con 12 horas y 50 minutos de luz 

natural. Ver figura N°35 y Tabla N°27. 

Figura N° 35 

Horas de luz natural  

Nota: la cantidad de horas de sol natural, cuales se muestran en (línea Negra) De 

abajo (más amarillo) hacia arriba (más gris), indican luz natural Fuente: Weather 

Spark (2021). 
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Tabla N°27 

Tabla de incidencia de sol natural anual. 

 

Nota: Se observa la captación del sol por meses y horas. Fuente: Weather Spark 

(2021). 

 

4.2.3. Viento  

En San Juan Lurigancho encontramos meses que van de mayo a diciembre con un 

promedio 13.6km/h, en el mes de setiembre posee los vientos más fuertes con un 

promedio de 17.1km/h. 

 

Figura N° 36 

Velocidad promedio del viento en el distrito. 

 

Fuente : Weather Spark (2021). 

Tabla N° 28 

Distrito de SJL: Velocidad media del viento por meses. 

 

Fuente : Weather Spark (2021).    
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La  direccion de los vientos  influye en el distrito Rosa de los vientos para el distrito 

el viento esta soplando desde el suroeste para el nordeste. 

Figura N° 37 

La rosa de vientos 

 
Nota . Se observa la dirección del vientos Fuente: Meteoblue (2021). 

 
 

4.2.4. Humedad Relativa  

La humedad es proporcionada constantemente por el mar y este conlleva a 

tener altos valores de humedad variables, los más significativos son en zonas 

cercanas al litoral, lo cual disminuye en función a la altitud y distancia, hacia la zona 

Este y Nor-este del distrito. La humedad tiene pocas variaciones, teniendo entre 

80% y 85% durante todo el año, considerando húmedo la parte baja como Zarate y 

seco en la parte alta como Canto Grande y Campoy, mientras el clima de zarate se 

asemeja al de Lima Centro en cuanto a humedad. 

Zonificación de climatica para efectos de diseño 

  Según DOCSITY (2022). Son clasificaciones climatica  de suelos cuales el 

distrito  esta demoninado con el suelo  desertico y  un clima  calido seco. 
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Tabla N° 29 

Zonificación climática por suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa el cuadro tipo de suelos. Fuente: DOCSITY (2022) 

 

Figura N° 38 

Ábaco psicométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa el Abaco psicométrico. Fuente: DOCSITY (2022)
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4.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

4.3.1. Aspectos Cualitativos  

4.3.2. Tipos de usuarios y necesidades  

 

Se considera los tipos de usuarios como principal estructura para el desarrollo del centro 

oncológico, ya que analizaremos las necesidades para con ello se establezcan los 

servicios a brindar. Se considera a todas las personas debido a que el proyecto estará 

destinado a la prevención, diagnóstico y tratamiento, brindando asi servicios 

especializados. 

Tabla N° 30 

Cuadro de clasificación de usuarios 

 

Necesidades Actividad Usuario Espacio Arquitectonico

Ingreso y Espera Hall de Ingreso

Espera de Turno Sala de Espera

Necesidaddes Fisiologicas Aseo y Limpieza
S.S.H.H (Hombres y 

Mujeres por separado)

Recepcion 

Archivo

Reunirse Sala de Reuniones

Evaluacion del Personal Oficina de RR.HH

Encaragado de Administrar Administracion 

Manejo de la Gestion 

Financiera
Contabilidad

Evaluar al Paciente Examinar Paciente Personal y Paciente Topico

Farmacia

Almacen de Medicamentos

Secretaria

Informe y Citas

Informacion a los Pacientes
Programar los Controles de 

Pacientes
Personal Medico

Area de Procedimientos 

Medicos

Medicina General

Consultorios

Coordinacion y Capacitacion 

del Personal Medico
Reunion de Enfermeria Estacion de Enfermeras

Descanso Post Guardia Descanso del Personal Cuarto de Descanso Med.

Estabilizar al Paciente Emergencias

Internamiento de Pacientes Dormitorios 

Brindar Servicios de 

Limpieza

Encargarse del recojo de 

Muestras
Personal de Limpieza Residuos Solidos

Encargarse de las  

Muestras

Informes y Recepcion de 

Muestras

Sacar Sangre Toma de Muestras

Mantener esterilizado los 

Instrumentos de manera 

adecuada

Esterilizacion de 

Instrumentos Medicos
Personal Medico Esterilizacion

Reunirse Temporalmente 

para alguna Actividad o 

evento

Actividades en la Sala SUM

Preparacion comida rapida Servir Kichenette

Brindar Servicios de 

Limpieza

Mantener los cuartos 

desinfectados recojo de 

residuos

Personal de Limpieza Cuarto de Risuduos

Ingerir los Alimentos
Personal Medico, 

Pacientes y visitantes
Cafeteria

Ingerir los Alimentos
Personal Medico, 

Pacientes y visitantes
Barra de Cafeteria

Preparar Comidas
Area de Preparacion de 

Comidas

Lavar Utensilios Lavado de Servicios

Almacenamiento de 

Productos por Desechar
Personal de Limpieza Deposito

Abastecer Abastecedores Area de Carga y Descarga

Necesidases Fisiologicas Aseo y Limpieza Personal
S.S.H.H (Hombres y 

Mujeres por separado)

Lavado de Ropa de cama y 

Batas
Lavanderia

Recojo de Ropa Sucia Ropa Sucia

Ordenar Y Planchar Cuarto de Ropa Limpia

Brindar servicio de Parqueo 

Gratuita
Estacionar

Personal Medico, 

Pacientes y visitantes
Estacionamiento

Administrar

Personal Administrativo

Caracterizacion y necesidades del usuario

Recepcion de DocumentosDirigir el Centro de Salud 

Ingreso al Centro

Paciente y Visitante

Encargado del Evento

Tomar Bebidas Calientes o 

Frias , comer

Personal de EnfermeriaEntrega de Medicinas
Prestacion de Servicios 

Medicos

Personal AdministrativoInformacion de Docuemntos
Mantener ordenado la 

Documentacion

Personal y PacienteExaminar PacienteEvaluar al Paciente

Evalucion del Paciente

Personal Medico

Personal y PacienteEvaluar al Paciente

Personal y Paciente

Personal de CocinaTener lista la Comida 

Brindar Servicios de 

Limpieza

Personal de Limpieza
Brindar Servicios de 

Limpieza
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Nota. Tipos de usuarios en el centro oncológico Fuente: Elaboración Propio. 

 

 

 

 

Necesidades Actividad Usuario Espacio Arquitectonico

Ingreso y Espera Hall de Ingreso

Espera de Turno Sala de Espera

Necesidaddes Fisiologicas Aseo y Limpieza
S.S.H.H (Hombres y 

Mujeres por separado)

Recepcion 

Archivo

Reunirse Sala de Reuniones

Evaluacion del Personal Oficina de RR.HH

Encaragado de Administrar Administracion 

Manejo de la Gestion 

Financiera
Contabilidad

Evaluar al Paciente Examinar Paciente Personal y Paciente Topico

Farmacia

Almacen de Medicamentos

Secretaria

Informe y Citas

Informacion a los Pacientes
Programar los Controles de 

Pacientes
Personal Medico

Area de Procedimientos 

Medicos

Medicina General

Consultorios

Coordinacion y Capacitacion 

del Personal Medico
Reunion de Enfermeria Estacion de Enfermeras

Descanso Post Guardia Descanso del Personal Cuarto de Descanso Med.

Estabilizar al Paciente Emergencias

Internamiento de Pacientes Dormitorios 

Brindar Servicios de 

Limpieza

Encargarse del recojo de 

Muestras
Personal de Limpieza Residuos Solidos

Encargarse de las  

Muestras

Informes y Recepcion de 

Muestras

Sacar Sangre Toma de Muestras

Mantener esterilizado los 

Instrumentos de manera 

adecuada

Esterilizacion de 

Instrumentos Medicos
Personal Medico Esterilizacion

Reunirse Temporalmente 

para alguna Actividad o 

evento

Actividades en la Sala SUM

Preparacion comida rapida Servir Kichenette

Brindar Servicios de 

Limpieza

Mantener los cuartos 

desinfectados recojo de 

residuos

Personal de Limpieza Cuarto de Risuduos

Ingerir los Alimentos
Personal Medico, 

Pacientes y visitantes
Cafeteria

Ingerir los Alimentos
Personal Medico, 

Pacientes y visitantes
Barra de Cafeteria

Preparar Comidas
Area de Preparacion de 

Comidas

Lavar Utensilios Lavado de Servicios

Almacenamiento de 

Productos por Desechar
Personal de Limpieza Deposito

Abastecer Abastecedores Area de Carga y Descarga

Necesidases Fisiologicas Aseo y Limpieza Personal
S.S.H.H (Hombres y 

Mujeres por separado)

Lavado de Ropa de cama y 

Batas
Lavanderia

Recojo de Ropa Sucia Ropa Sucia

Ordenar Y Planchar Cuarto de Ropa Limpia

Brindar servicio de Parqueo 

Gratuita
Estacionar

Personal Medico, 

Pacientes y visitantes
Estacionamiento

Administrar

Personal Administrativo

Caracterizacion y necesidades del usuario

Recepcion de DocumentosDirigir el Centro de Salud 

Ingreso al Centro

Paciente y Visitante

Encargado del Evento

Tomar Bebidas Calientes o 

Frias , comer

Personal de EnfermeriaEntrega de Medicinas
Prestacion de Servicios 

Medicos

Personal AdministrativoInformacion de Docuemntos
Mantener ordenado la 

Documentacion

Personal y PacienteExaminar PacienteEvaluar al Paciente

Evalucion del Paciente

Personal Medico

Personal y PacienteEvaluar al Paciente

Personal y Paciente

Personal de CocinaTener lista la Comida 

Brindar Servicios de 

Limpieza

Personal de Limpieza
Brindar Servicios de 

Limpieza
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4.3.3. Descripción de las Necesidades Arquitectonicas  

 

Luego del analisis de la problemática, tomamos en cuenta que existe un incremento de 

casos nuevos de cáncer de cuello uterino al año, a ello se le suma la inadecuada 

infraestructura y la poca oferta de centros oncológicos. Actualmente, no se cuenta con 

ningún centro especializado en oncologia dentro del distrito, pese a que el distrito ocupa 

el primer lugar de casos nuevos. 

 

Tabla N° 31 

Cuadro tiempo de desplazamiento en Salud. 

 

Nota. Se observa el cuadro de tiempos de desplazamiento para ubicación de un centro 

de salud. Fuente: Basado en el alcance de atención por tipo de categorización del sistema 

de nacional de estándares de urbanismo, 2011. (Ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento).  
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Tabla N° 32 

Cuadro de atención por tipo de categorización. 

Nota.  Se observa el cuadro de pacientes tanto directos como indirectos que se pueden 
atender en cada centro de salud. Fuente: MINSA (2015). 

 

ITEM Nombre del establecimiento Clasificacion Categoria Directa Indirecta

1 10 de Octubre Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

2 Jose Carlos Mariategui V etapa Puesto de salud o postas de salud I-2 2000.00 3000.00

3 La Huayrona Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

4 Centro de salud Ganimedes Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

5
Centro de salud Su cantidad Juan 

Pablo II
Centro de salud o centros medicos

I-3
10000.00 60000.00

6 Campoy Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

7 Mariscal Caceres Puesto de salud o postas de salud I-2 2000.00 3000.00

8 Ayacucho Puesto de salud o postas de salud I-2 2000.00 3000.00

9 15 de Enero Puesto de salud o postas de salud I-2 2000.00 3000.00

10 Tupac Amaru II Puesto de salud o postas de salud I-2 2000.00 3000.00

11 Cesar Vallejo Centro de salud o centros medicos I-2 2000.00 3000.00

12 Centro de salud Bayovar Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

13 Centro de Salud Cruz de Motupe Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

14 Santa Fe de Totorita Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

15 Jaime Zubieta Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

16 Chacarilla de Otero Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

17 Enrique Montenegro Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

18 Santa Rosa de Lima Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

19 Hospital San Juan de Lurigancho
Hospitales o clinicas de atencion 

general
II-2 1000000.00 100000.00

20 Centro de salud Mangomarca Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

21 La Libertad Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

22 Daniel Alcides Carrion Puesto de salud o postas de salud I-2 2000.00 3000.00

23 Santa Maria Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

24 Azcarrunz Alto Puesto de salud o postas de salud I-2 2000.00 3000.00

25
Central de Referencia y 

Contrarreferencia
Servicio de traslado de pacientes Sin categoria

26 San Hilarion Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

27 Huascar II Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

28 Jose Carlos Mariategui Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

29 Puesto de salud Sagrada Familia Puesto de salud o postas de salud I-2 2000.00 3000.00

30
Centro de Salud Medalla 

Milagrosa
Centro de salud o centros medicos

I-3
10000.00 60000.00

31 Centro de Salud Zarate Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

32 Caja de Agua Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

33 Huascar xv Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

34
Puesto de salud Proyectos 

Especiales
Puesto de salud o postas de salud I-2 2000.00 3000.00

35 San Fernando Centro de salud o centros medicos I-3 10000.00 60000.00

1250000.00 1510000.00

Establecimientos de salud  y categorizacion Poblacion urbana

TOTAL

Atencion de Pacientes por centro de salud
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El decremento de la tasa de morbilidad y mortalidad en el distrito, es el objetivo 

principal del proyecto, y para ello es necesario conocer y diseñar las UPSS y UPS, 

teniendo en cuenta los siguientes espacios:  

 

Figura N° 39 

Cuadro de atencion por tipo de categorización 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa en la imagen las UPSS mínimos y complementarios para poder realizar 

las funciones de especialización del centro oncológico. Fuente: MINSA (2015). 

 

Figura N° 40 

Espacio por UPSS 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa en la imagen la sectorización de espacios según la UPSS. 

Fuente: Elaboración propia 2022. 
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4.3.4. Cuadro de áreas del proyecto Arquitectónico. 
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4.4. ANALISIS DE TERRENO  

4.4.1. Localización del Terreno   

 

Para el planteamiento de la institución oncológica para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento para el cáncer de cuello uterino, se ha propuesto un terreno que se encuentra 

localizado en el departamento de Lima, provincia de Lima, en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, la urbanizacion Canto grande.  

Figura N° 41 

Plano de ubicación y lotización del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Plano catastral del distrito y por sectores Fuente: MSJL (2020)  

Dicho terreno propuesto tiene una zonificación urbana de otros usos, con la siguiente 
característica: 

- Área: 5,208.0m2(ver figura N°44) 

- Linderos: (ver tabla N°33) 

- Perímetro: 291.94ml (ver figura N°45) 
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Figura N° 42 

Plano de ubicacion y lotizacion del terreno. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla N° 33 

Cuadro de Medidas y Colindantes del Terreno 

Medidas y Colindantes(ml) 

Por el Frente        :  62.00ml calle S/N 

Por la Derecha     :   84.00ml 

Por la Izquierda   : 83.93 ml  con el colegio Abram Baldelomar 

Por el Fondo    : 62.00ml con la calle villa hermosa 

Fuente. Elaboración Propia. 
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4.4.1.1. Perímetro 

 

El terreno esta conformado por un area de 5208.00 m2, con las siguientes dimenciones 

lineales  P1- P2 con 62.00ml, lado P2-P3 83,94ml , lado P3-P4 62.00 ml , P4 –P1 

83.00ml,con un perimetro de 291.94 ml. ver Figura N°45. 

 

Figura N°43 

 Plano del perímetro del proyecto. 

 

 Nota. Plano perimétrico Adaptado de AutoCAD. Fuente Propio 2022 
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Figura N° 44 

Calles colindantes del proyecto 

 

 

 

Av. Canto Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Villa Hermosa 

 

 

 

 

Calle sin Nombre 

 

 

 

  

Nota. Se observa las viviendas aledañas perimetrales 

Fuente: propia 2022 
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4.4.2. Topografía del Terreno 

La topográfia del terreno es plana con una ligera pendiente de 0.5% en la parte inferior  

frontal del terreno, teniendo luego un mismo nivel. 

El desnivel sera parte del ingreso del proyecto donde se propone subir 1.5 m de 

altura generando asi uniformidad.  

 

Figura N° 45 

Plano topográfico con coordenadas UTM del proyecto 

 

 Nota: Adaptado del plano topografico, Autocad.  

Fuente: Elaboracion propia basado a global Mapper 2021 
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4.4.3. Morfología del Terreno 

La forma del terreno propuesto presenta formas cuadradas y su topografía semi planas. 

En la actualidad el terreno esta desolado, el cual es utilizado por depósito de residuos 

sólidos. 

Figura N° 46 

Plano de morfologia del distrito de S.J.L.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Plano morfología Adaptado de AutoCAD. Fuente. Elaboración Propia. 

Figura N° 47 

Plano de lotizacion del terreno  

|  

       Nota: Se muestra area del terreno de proyecto Fuente: Propio  
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4.4.3.1. Perfiles urbanos  

Perfil urbano 1: Se encuentra el primer frente áreas verdes en la calle S/N 

Figura N° 48 

Perfil urbano colindante 1 

  

Fuente: Elaboración Propio 

Perfil urbano 2: Se observa en el segundo frente del proyecto posee un perfil similar entre 

viviendas aledañas y encontramos una canchita de futbol. 

Figura N° 49 

Perfil urbano colindante 2

 

Fuente: Elaboración Propio 

Perfil urbano 3: Se observa en el tercer frente del proyecto posee un perfil similar posee 

de 2 niveles  

Figura N° 50 

Perfil urbano colindante 3 

 

Fuente: Elaboración Propio 

Perfil urbano 4: Se encuentra en el primer frente de la calle villa hermosa las manzanas 

que posee un perfil similar de un 3 piso. 

 Figura N° 51 

Perfil urbano colindante 4 

 

Fuente: Elaboración Propio. 
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Figura N° 52 

Perfiles urbanos de la av. Canto grande 

 

Nota.Se muestras las altura de las viviendas aledañas del proyectos 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 53 

Perfiles urbanos de la Av. Villa hermosa 

 

Nota.Se muestras las altura de las viviendas aledañas del proyectos.Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.4.3.2. Estructura urbana 

La morfología urbana que se observa alrededor del proyecto es reticular, ya que presenta 

esta forma en las calles y se cortan perpendicularmente en ángulo recto. Esta forma de 

trama urbana es la más utilizada a lo largo de los años y con ella se ha constuido 

diferentes ciudades nuevas en lugares llanos, o se han ampliado una ciudad ya existente.  

 

Figura N° 54 

Morfologia del entorno urbano del terreno 

 

Nota:Se observa la trama urbana del zona de intervención  

Fuente:Elaboración propia. 
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4.4.3.3. Vialidad y Accesibilidad. 

El proyecto está ubicado de tal manera que está conectado con vías principales que 

conectan a todo el distrito. La estructura vial fue ampliándose con el crecimiento del 

distrito con el pasar de los años. Las avenidas principales del distrito que conectan con 

el proyecto son la Av. José Carlos Mariátegui, Av. Canto Grande, siendo una principal 

conectora del distrito. 

Las líneas  de transportes más transcurrida en la zona del proyecto tenemos, son Santa 

Rosa de Jicamarca (Línea 41), banchero, R28, Huascar S.A, corredor morado 409, Santa 

Catalina Sa, Las Flores Sa (Línea 57). 

Figura N° 55 

Accesos viales al proyecto 

 

Nota: Se observa las vías principales Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 56 

Líneas de transporte 

 

 

 

Nota: Se observa las líneas de transporte más frecuentes en la zona 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 57 

Secciones A-A calle villa hermosa  

 

 Fuente: Propia basado a los datos de Municipalidad de SJL (2022). 

 

Figura N° 58 

Secciones B-B calle S/N 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basado a los datos de Municipalidad de SJL (2022). 
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Figura N° 59 

Secciones C-C calle S/N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basado a los datos de Municipalidad de SJL (2022). 

 

4.4.3.4.  Relacion con el entorno 

El  proyecto en su entorno encontramos diferentes tipos de equipamiento urbano, tales 

como colegios, comercio vecinal , áreas verdes y iglesias, teniendo en cuenta que el 

terreno elegido para el proyecto esta señalado como otros usos. (Ver figura N°60). 

Se observa alrededor del proyecto áreas verdes, si bien es cierto muchas de ellas 

se encuentran descuidadas, es por ello que se proponer rescatar y dar un mantenimiento 

a esas áreas verdes, integrandolas al mismo.  

El proyecto busca crear nuevos espacios públicos, integrándose con el entorno y 

dando un nuevo carácter al mismo. 
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Figura N°60 

Áreas verdes en urbanizacion canto grande, S.J.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota.Se muestra las áreas verdes del entorno del proyecto.  
Fuente:Elaboración Propia 

 

Los centros de Salud más cercanos a proyecto son los siguientes: puesto de salud 

de proyectos (bayovar), C.S huascar XV y el hospital de San Juan de Lurigancho. Ver 

Figura N°61. 
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Figura N°61 

Plano de ubicaciones de salud  

 

Nota: Se observa los centro de salud más cercano al proyecto. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Los centros educativos mas cercanos a proyecto son los siguientes, colegio Francisco 

Bolognesi Cervantes, colegio Ricardo Palma, IE.aprendemos de Jesús y colegio Fé de 

Alegria N°26 (Ver Figura N° 62). 
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Figura N°62 

Plano de ubicaciones deeducación  

 

Nota: se observa los colegios mas cercanos en la zona Fuente: propio 

 

En distrito tenemos los siguientes hitos más importantes en la zona, como el 

Hospital de Lurigancho, la línea 1 del tren, metro de Canto Rey, complejo deportivo, 

Mercado 10 de Huáscar, huaca de canto grande, IPDE de bayoyar e iglesias. 
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Figura N° 63 

Hitos en el entorno urbano 

 

Nota. Se observa los hitos más cercanos Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 64 

Nodos en el entorno urbano 

 

 

Nota. Se observa el plano de nodos en el proyecto Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.4.2. Parámetros  Urbanistos y Edificaciones 

 

El terreno del proyecto esta ubicado según el plano de zonificación de la municipalidad 

de San Juan de Luirgancho como otros usos (OU) y residencia de densidad media, 

comercio vecinal y educacion básica ver figura N°65.  

 

Figura N° 65 

Plano de Zonificacion de Distrito de San Juan de Lurigancho 

Nota. Se aprecia que la zonificación es otros usos. Fuente: Municipalidad S.J.L 2022 

 

Según Minsa(2019), las consideraciones de elección de terreno para un centro de salud, 

deben estar ubicado en lugares donde no ocurran desatres naturales y facilidad de 

accesos viales y peatonales. 

Por ello se sugiere un lugar apropiado y adecuado para el funcionamiento del nuevo 

centro oncológico en el distrito. 
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Tipología residencial: En el distrito se puede visualizar y encontrar una gran 

variedad de tipologías de viviendas, en la actualidad predominan dos tipos de viviendas, 

la cual está compuesta por más de tres pisos, sin embargo, tenemos otra tipología de 

vivienda la cual es la antigua, donde visualizamos adaptaciones con forme del tiempo, 

pero sin ningún tipo de criterios arquitectónicos. En las siguientes imágenes se muestra 

las típicas tipologías de las viviendas alrededor del distrito, sin embargo, existen 

inmuebles unifamiliares y multifamiliares.  

 

Figura N° 66 

Viviendas aledañas al proyecto 

Nota. Foto de las viviendas aledañas. Fuente: Elaboración Propia 2022. 
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V: PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTONICO 

 

5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1.1. Ideograma Conceptual 

 

Para el desarrollo del concepto se tomó en cuenta tres conceptos fundamentales, siendo 

uno de ellos el sitio arqueológico Huaca fortaleza de Campoy ubicada en el distrito de 

San juan de Lurigancho, sentada en el valle bajo del Rio Rímac. Por otro lado, tenemos 

el concepto de protección e integración, ya que los pacientes deben sentirse seguros e 

integrados durante el proceso de recuperación. A través de la geometrización buscamos 

generar espacios confortables, seguros, pero a la vez que se integren con espacios 

abiertos donde puedan relajarse y al mismo tiempo integrarse.  

 

Figura N°67 

Diagrama de idea rectora del proyecto  

 

Nota. 3d de Fortaleza de Campoy Fuente: (Google) Elaboración Propio 

Se le llama fortaleza por sus muros perimétricos donde se construyó doble muro 

con tapial, se generó espacios abiertos como las terrazas, y su arquitectura es 

escalonada, dando así jerarquía a cada espacio. 
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En el proyecto se quiere tomar como concepto fundamental esta huaca por la 

importancia que tiene este sitio arqueológico para el distrito, por otro lado, su concepto, 

función y arquitectura tiene características importantes que adoptaremos para el volumen 

del proyecto.   

 

Figura N° 68 

Fortaleza de Campoy  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa rigidez. Fuente: (Google) 

En el proyecto se creará elementos escalonados donde se generará jerarquía en 

los volúmenes, dando importancia a diferentes funciones que se desarrollará en el interior 

de él. 

 

Figura N°69 

Integración y apoyo familiar 

 

 

 

 

 

Nota: integración familiar en el proceso de la enfermedad. Fuente: Propio 

 



 

147 

 

La protección e integración son dos conceptos importantes en la conceptualización 

del proyecto. Durante el proceso de tratamiento y recuperación, los pacientes deben 

sentirse protegidos e integrados, es por ello que en los espacios a desarrollar serán 

representados mediante volúmenes integrados por espacios abiertos, los cuales serán 

áreas verdes, con ello se quiere generar sensaciones de libertad dentro del proyecto. 

 

5.1.2.  Idea Rectora y Partido Arquitectónico 

                  

Luego de la investigación, se quiere satisfacer las necesidades de los pacientes, como 

por ejemplo encontrar en el proyecto espacios donde se puedan sentir en calma, seguros 

dentro de ellos, al igual que sentirse protegidos. Para ello, se crearán volúmenes y 

elementos que puedan transmitir estas sensaciones a los pacientes. Es muy importante 

poder transmitir todo ello ya que durante el proceso de tratamiento y recuperación es muy 

común que los pacientes entren en un cuadro de depresión. 

Tener una ubicación estratégica es otro de los puntos importantes para desarrollar 

el proyecto, debe ser un terreno con fácil acceso y que cumpla con la normativa, con esto 

poder descongestionar de pacientes otros centros oncológicos fuera del distrito, así 

mismo mejorando el nivel de atención del mismo.  

La forma arquitectónica de los volúmenes tiene una relación con el entorno urbano, 

captando así patrones para ser representados en el proyecto.  

Figura N° 70 

Forma de volúmenes arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la volumétrica con el concepto Fuente: Propio 2022. 
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5.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

5.2.1. Principios rectores 

Se tendrá contacto con espacios interiores abiertos, donde existirá áreas verdes y se 

generará ubicaciones para esparcimientos.  

5.2.2. Componente de la arquitectura 

Los espacios tendrán luz natural, colores cálidos para dar confort y calidez al espacio, 

áreas verdes para sentir la naturaleza cerca. 

5.3. Material Natural 

Los elementos naturales son fundamentales, la vegetación debe integrarse con el 

proyecto. Deben ser un solo, creando así un habitad donde el paciente se sienta seguro 

y en confianza con el espacio. Se busca con la misma vegetación crear sensaciones 

nuevas, mediante la sombra de árboles, por la forma y color de distintos follajes, todo ello 

para transportar al paciente a un espacio de confort. 

 

5.4.  Color 

La paleta de color en un proyecto es un medio de expresión, el cual puede generar 

distintas sensaciones, aportar identidad al proyecto, podemos decir que es un medio 

conductor de emociones, sentimientos y anhelos. Con ayuda de este elemento podemos 

resolver diferentes necesidades humanas.  

 

La cromoterapia se utiliza como medicina natural, lo cual se denomina como la 

reacción que causan los colores en las personas en el plano físico y psicológico. Esto 

varía según el tipo de persona y, por tanto, los colores juegan un papel importante en el 

tratamiento de las enfermedades y la prevención de estas. Esta situación se da debido a 

que los sentidos poseen un predominio importante sobre la mente, haciendo que las 

personas se vuelvan permeables a la información que los rodea. (Padrini y Lucheroni, 

2016). 
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5.5. GUÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

5.5.1. Espacios arquitectónicos de establecimiento de Salud 

5.5.1.1. Sala de hospitalización:  

 

El área minima para una sala hospitalización de una cama es 21.44m2, y la función es 

para la recuperación del pacientes después de una intervención quirurgica. 

 

Figura N° 71 

Sala de Hospitalización de una cama. 

Nota. Se muestra la distribucción de las habitaciones hospitalaria Fuente: MINSA 

(2015). 

5.5.1.2. Consultorio de Ginecología. 

 

El área mínima para un consultorio de ginecologia, donde incluye un SS.HH, es de 

21.44m2.  
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Figura N° 72 

Consultorio de ginecología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño de distribución de consultorio ginecológico. Fuente:MINSA (2015). 

 

5.5.1.3. Banco de Sangre. 

 El área mínima para un banco de sangre es de 25.02 m2. 

Figura N° 73 

Área de extracción de sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Diseño de distribuccion de banco de sangre. 

Fuente: MINSA (2015). 
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5.5.1.4. Sala de operaciones: 

El área mínima para la sala de operaciones 40.92m2   

Figura N° 74 

Sala de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Diseño de distribuccion de  sala de operaciones 
Fuente: MINSA (2015). 

 

5.5.1.5. Sala de Recuperación 

 

Figura N°75 

Sala de Recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diseño de distribucción de sala de operaciones 

Fuente: MINSA (2015). 
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Según Rossi Prodi (1990): 

 

En la organizaciones espacial de las clinica se pueden diferencial algunas zonas 

principales como: acceso, diagnóstico, preparación, tratamiento y servicos 

auxiliares: 

 

Accesos: Debe tener  espacios para secretarias area de administracion y 

archivos de historias medicas , espera para los pacientes externos e  

internos (ambulatorios y hopitalizacion), que llegan por sus propios medios 

ya sea acompañados, en sillas de ruedas o en camilla . 

Diagnóstico: Consta, de salas de examen con vestuarios para los pacientes, 

y consultorios para los medicos. Debido a que puede existir muchos 

pacientes ancianos que demandan mas tiempo sus movimientos, por ello 

los tiempos de consultas , examenes pueden ser mas alargados y  pueda 

requerir mayor numeros de sala de examen. 

Preparación: antes de comenzar el tratamiento , se reuquiere planificarlo 

operación que se desarroll en un localprovistp de un simulador dotado de 

un sala de control, local para computador y una oficina para fisica –medico 

o radiofisico (p.6). 

 

5.5.2.  Sistema Constructivo 

 

5.5.2.1. Acabados en piso y paredes 

 

Los pisos y paredes deben ser de acabado antideslizantes, lavable e impermeables para 

uso de tráfico resistente, también los contrazocalos sanitarios deben colocarse a una 

altura minima de 10 cm sobre el nivel de piso (MINSA, 2015). 
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Figura N° 76 

Imágenes de UPSS de Internamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se aprecia en la imagen una sala de internamiento, donde tiene instalado un vinil 

el cual es un material de fácil mantenimiento, tanto en pisos como paredes. Fuente: 

Elaboración Propia 2022. 

 

5.5.2.2. Elementos de seguridad 

 

Las paredes y puertas  deberan contar con elementos que resguarden la durabilidad de 

ellas, para ello se intalará GUARDACAMILLAS, las cuales estan compuuestas por un 

perfil de PVC de alto impacto y serán instaladas a mitad de pared o cerca al piso. (MINSA, 

2015).  

Las puertas deben tener protección en la parte final de ellas para salvaguardar su 

durabilidad, debe ser un material de fácil limpieza y durabilidad, en ese caso se solicita 

enchapar la basta de la puerta con acero. (MINSA, 2015). 
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Figura N° 77 

Imágenes de puertas de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se aprecia en la imagen una sala de internamiento, donde tiene instalado vinil el 

cual es un material de fácil mantenimiento, tanto en pisos como paredes. Fuente: 

Elaboración Propia 2022 

 

Las puertas  deben estar enchapadas en acero inoxidable, siendo 1.20 m la altura 

mínima para ello, esta lamina de acero la protejera de cualquier golpe o incluso es mucho 

más fácil su mantenimiento diario.  
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Figura N° 78 

Imágenes de elemetos de protección de puertas de accesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se aprecia en la imagen puertas del área de internamiento, donde las mismas 

cuentan con un enchape en la parte inferior de acero inoxidable. Fuente: Elaboración 

Propia 2022. 
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5.5.2.3. Vidrio electrónico 

 

Es fabricado de cristal líquido y contiene dos particulas conductoras de óxido y castaño. 

Esta es una nueva tecnología que se vuelve transparente al recibir energía, la cual es 

aplicada para alinear las particulas para que puedan permitir el ingreso de la luz y al 

detener las particulas estas se desordenan, generando que se vuelva opacar al instante.  

Para ello, es importante su instalación, el cual funciona teniendo en los lados 

laterales puertos de conexión de cobre de 6mm de ancho para su alimentacion de 

energía, los cuales on ubicados a lo largo del lado superior siendo ocultados en los 

perfiles. Cabe mencionar que tambien pueden ser controlados mediante una aplicación. 

 

Figura N°79 

Vidrio electrónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se aprecia en la imagen el ingreso y bloqueo de la energía 

 Fuente: Hunterdouglas.com.pe. 
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5.5.3. Partida arquitectónica 

Luego de la investigación, llegamos a la conclusión que debemos satisfacer las 

necesidades del paciente, tanto en salud como estabilidad emocional, lo cual es un 

problema social en todas las personas que transitan por esta enfermedad, para cumplir 

con el objetivo se plantea el desarrollo del centro oncológico tipo I4. 

 El proyecto debe ser accesible a todo el distrito en cuestión y, en general, a todo 

Lima. Para ello, debe estar ubicado estratégicamente en un terreno, no solo con fácil 

acceso, sino también que cumpla con la normativa y con ello facilitar a la población su 

atención médica, evitando que tengan que salir del distrito, ya que con ello se 

congestionaba otros centros de salud. 

Se plantea que la edificación se ubique en la Av. Canto Grande, Av. Villa Hermosa 

y Calle sin Nombre, teniendo así tres frentes, teniendo así una adecuada circulación 

vehicular.  

Con respecto a la forma arquitectónica del proyecto, se tendrán volúmenes que 

tendrán relación con el entorno urbano, siendo un elemento representativo.  

Se determinará el ingreso principal a usuarios externos por la Av. Canto Grande, 

siendo este un elemento ordenador ya que distribuye hacia el proyecto.  

El segundo ingreso se generará por Calle sin Nombre, este volumen será el 

ingreso al área de consulta externa, comunicando al segundo nivel donde se encontrará 

el área de internamiento, esta volumetría estará compuesta por elementos como celosías 

para dar un tratamiento diferente y a la vez más cálido al proyecto. También, mediante 

esta calle tendremos el ingreso al área de Emergencia, siendo diferenciado por su 

volumetría que tendrá un carácter imponente, único, pero a la vez estará integrado con 

todo el proyecto.  

Con todo ello, se consolida el centro oncológico, siendo un proyecto único e 

importante no solo para el distrito sino para toda una población.  
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Figura N°80 

Plano en vista aerea  

 

 

Nota. Se aprecia en el plano la volumetría del proyecto 

 Fuente: Propia 2022 

 

5.5.4. Esquema de zonificación 

Se ha desarrolado los siguientes flujogramas para plantear de esa manera la distribución 

de los espacios según los volumenes planteados, dando asi las jerarquias, comunicación 

entre cada volumen, con ello poder establecer el ordenamiento funcional, por ende se 

plantea los siguientes esquemas de flujograma. 
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Figura N° 81 

Zonificación por niveles  

  

 Nota: Zonificación del proyecto por niveles Fuente.Elaboracion Propia. 

 

Figura N° 82 

Organigrama  Funcional de áreas Hospitalarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se aprecia los espacios y vinculación entre ellos 

 Fuente: Guía de Diseño para establecimientos de Salud  
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Figura N°83 

Flujograma del recorrido  del Paciente que asisten a servicos ambulatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se aprecia los espacios y conexión. Fuente: Guía de Diseño para 

establecimientos de Salud (2020) 

 

Figura N° 84 

Flujograma de transito del Paciente en el departamento de Imagenes 

 

Nota. Se aprecia el recorrido del paciente para llegar a diferentes espacios 

Fuente: Guía de Diseño para establecimientos de Salud 
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Figura N° 85 

Flujograma de tránsito del Paciente en Medicina Fisica y de Rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se aprecia el recorrido del paciente para llegar a diferentes espacios 

 Fuente: Guía de Diseño para establecimientos de Salud 
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5.5.5. Criterios de selección de terreno  

 

Después de conseguir los cuatro (4) terrenos que cumplan con dimensiones y 

parámetros, se realizó una lista de criterios para la elección del terreno para poder 

calificar con un valor de 5 puntos, está dividido de las siguientes formas (1 pts. / Muy 

malo, 2 pts./ Malo, 3pts/ Regular,4pts./ Bueno, 5 pts./Muy bueno), de esta forma definir 

el terreno los cuales tenemos que tener una serie de criterios, según le descrito por 

MINSA, 2016.  

 

Parámetros urbanísticos: permite determinar las zonificaciones de la zona y 

evaluar que lo propuesto es compatible con los usos de suelos. Se ha considerado 

las necesidades y requerimientos. (MINSA, 2016)  

 

Construcciones nuevas: el 20% para el diseño futuro y 30% para área libre, por 

ejemplo, el diseño de áreas verdes y obras exteriores como veredas, patios 

exteriores, rampas, estacionamiento entre otros. 

El terreno para establecimientos de salud no debe ubicarse en zonas vulnerables.  

(MINSA, 2016) 
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Tabla N° 34. 

Selección de Terreno 

Fuente: Elaboracion Propia.

SELECCION DEL TERRENO 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 TERRENO 4 

 
El terreno ubicado entre la jr. Los 
Robles en la urbanización San 
Carlos, tiene una forma es 
trapezoide. 

 
El terreno está ubicado en la av. Canto 
grande y av. Las lomas, tiene una forma 
circular  
Área: 18,000m2 

 
Es un terreno ubicado entre el Ca. S/n 
en la urbanización canto grande, tiene 
una forma es cuadrado. ÁREA: 
4,000m2 

Es un terreno ubicado entre la av. 

Central y   en la urbanización 

Motupe, tiene una forma es 

rectángulo. ÁREA: 1250m2 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 

U
R

B
. 

 
El terreno se encuentra en una zona 
compatible, ya que el uso de Salud. 
Retiro 6mts av. Principales y 3 av. 
Secundaria 

 
El terreno se encuentra en una zona 
compatible, ya que el uso en zonificación 
es otros usos. 
Retiro 6mts av. Principales y 3 av. 
Secundarias  

El terreno se encuentra en una zona 
compatible, ya que el uso en 
zonificación es otros usos. Retiro 6mts 
av. Principales y 3 av. Secundarias 

 
El terreno se encuentra en una 
zona compatible, ya que el uso en 
zonificación es otros usos. Retiro 
6mts av. Principales y 3 av. 
Secundarias 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

D

D
D

D
D

 

 
Vialidad. La Av. Canto grande 
Chico  es una acceso fluido 

 
Vialidad La Av. Canto grande Chico  es 
una acceso fluido  

 
Vialidad. La Av. Canto grande Chico  
es una acceso fluido 

 
Vialidad. La Av. Central es una vía 
principal   y con la avenida Santa 
María. 
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Tabla N° 35 

Selección de terreno en el distrito  

 

 

En conclusión, el terreno 3 fue seleccionado es debido que cumple la mayoría de 

los requisitos, está ubicado cerca de dos avenidas principales es la Av. Canto Grande y 

Av. José Carlos Mariátegui, y se encuentran en una zona residencia donde desarrollan 

actividades vecinales alrededor, cuenta un área de terreno 4,000m2. 

 

 

TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 TERRENO 4 
Accesibilidad 3/20 Accesibilidad 2/20 Accesibilidad 3/20 Accesibilidad 2/20 

Ventaja: en el terreno 
es accesible por la 
av. Próceres de 
Wiesse  

Ventaja: en el terreno 
es accesible con av.  
Canto grande no es 
concurrida 

Ventaja: en el terreno 
es accesible con 2 av.  
Canto grande y 
Mariátegui  

Ventaja: en el terreno 
es accesible con av.  
Central, no es 
concurrida 

Áreas y 
Dimensiones  

  
5/20 

Áreas y 
Dimensiones 

5/20 Áreas y 
Dimensiones 

5/20 Áreas y 
Dimensiones 

5/20 

Ventaja es apto para 
construir, terreno 
tiene un pendiente  

Ventaja es apto para 
construir, terreno 
tiene un pendiente  
 

 Ventaja es apto para 
construir, terreno es 
plano  

Ventaja es apto para 
construir, terreno es 
plano 

 Terreno  4/20  Terreno  4/20  Terreno  4/20  Terreno  4/20 

 
Ventajas: 
dimensiones 
adecuadas tiene dos 
frentes 

 
Ventajas: 
dimensiones 
adecuadas tiene dos 
frentes 
 

 
Ventajas: 
dimensiones 
adecuadas tiene dos 
frentes 

 
Ventajas: 
dimensiones 
adecuadas tiene dos 
frentes 

Parámetros  4/20 Parámetros 4/20 Parámetros 4/20 Parámetros 4/20 

Compatible con los 
usos suelos (H2) 

Compatible con los 
usos suelos(OU) 

Compatible con los 
usos suelos(OU) 

Compatible con los 
usos suelos(OU). 

Entorno 3/20 Entorno 3/20 Entorno 4/20 Entorno 4/20 

 
Lugar está ubicado 
en zona residencial, 
está escondido en 
una urbanización 
tiene presencia de 
hospitales cerca 

 
Lugar está ubicado 
en zona residencial, 
está cerca ladera y no 
tiene presencia 
hospitales cerca 

 
Lugar está ubicado 
en zona residencial, 
parque central y tiene 
presencia de 
hospitales cerca  

 
Lugar está ubicado 
en zona residencial y 
tiene presencia de 
hospitales cerca 

conclusión 19/20 Conclusión 18/20 Conclusión 20/20 Conclusión 19/20 
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VI:  CONCLUSIONES  

Primero 

En cuanto al primer objetivo específico “Analizar los referentes arquitectónicos de 

un centro oncológico para mujeres que padecen cáncer de cuello uterino en Lima Este 

en el año 2022”, se concluye que se analizó distintos proyectos arquitectónicos resaltando 

en cada uno de ellos distintas características, que serán parte fundamental para diseñar 

el proyecto propuesto. Además, se diseñó en base a criterios seleccionados como por 

ejemplo el uso de materiales, la forma espacial, el análisis de accesos al proyecto, la 

conceptualización. Por lo tanto, los criterios descritos permitieron diseñar un espacio 

confortable para el usuario. 

 

Segundo 

En cuanto al segundo objetivo específico “Analizar las normativas para el centro 

oncológico para mujeres que padecen cáncer de cuello uterino en lima este en año 2022” 

se analizó la normativa del R.N.E. y del MINSA, con la finalidad de conocer a detalle los 

criterios de diseño que se necesitan para el diseño de un centro de salud. Se concluye, 

que tener claridad en la normativa es fundamental para definir los criterios de diseño, lo 

que nos permite crear espacios arquitectónicos que no presenten ningún tipo de falencias 

espaciales. Por ejemplo, en el proyecto se tomó en consideración criterios básicos como 

la clasificación de circulaciones, los criterios para desarrollar escaleras y rampas, el 

ancho de los pasadizos.  

 

Tercero 

En cuanto al tercer objetivo específico “Determinar los espacios arquitectónicos de un 

centro oncológico de diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación de las mujeres que 

padecen cáncer de cuello uterino en el Distrito de San Juan de Lurigancho para el año 

2022”. Luego de analizar diferentes proyectos arquitectónicos especializados en cáncer, 

guías de diseño para hospitales referentes, se concluyó en una serie de espacios 

necesarios para el proyecto, teniendo así distintas unidades agrupadas según las 

actividades a realizar.  
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VII:  RECOMENDACIONES 

 

Un centro oncológico permite dar atención médica especializada en diferentes tipos de 

cáncer, aquel equipamiento de salud debe contar con criterios básicos de diseño donde 

será importante el aspecto funcional, conceptual, constructivo y tecnológico que serán 

las herramientas necesarias para que el proyecto funcione de manera correcta.  

Primero 

En cuanto al primer objetivo específico “Analizar los referentes arquitectónicos de 

un centro oncológico para mujeres que padecen cáncer de cuello uterino en Lima Este 

en el año 2022”, se recomienda tomar en cuenta a distintos referentes como parte del 

análisis previo de un proyecto hospitalario, con ello se podrá obtener resultados positivos 

para el desarrollo del mismo, evitando así a futuro falencias arquitectónicas. Luego del 

análisis de referentes, se desarrollaron las recomendaciones como crear espacios 

abiertos, utilizar colores claros, controlar incluso la temperatura humana dentro de los 

espacios, esto ayudará a la recuperación del paciente.  

Segundo 

En cuanto al segundo objetivo específico “Analizar las Normativa para el centro 

oncológico para mujeres que padecen cáncer de cuello uterino en lima este en año 2022”, 

se recomienda investigar, conocer y plantear soluciones arquitectónicas basadas en el 

R.N.E., con ello se quiere tener criterios básicos de diseño para el desarrollo de un 

proyecto hospitalario y concluir finalmente en un resultado positivo.  

Tercero 

En cuanto al tercer objetivo específico “Determinar los espacios arquitectónicos de 

un centro oncológico de diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación de las mujeres que 

padecen cáncer de cuello uterino en el Distrito de San Juan de Lurigancho para el año 

2022”, luego de analizar a detalle los espacios requeridos para el centro oncológico, se 

concluye lo importante y fundamental que es conocer a detalle espacios y zonas del 

centro oncológico, por ello se recomienda investigar de manera minuciosa los 



 

167 

 

requerimientos necesarios para el proyecto ya que cada espacio tiene diferentes 

actividades y se debe diseñar bajo esos criterios y necesidades. 
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VIII ANEXOS 

8.1.  Anexo N°1: Memoria Descriptiva del Proyecto 

8.1.1. Ubicación  

Ubicado en la Av. Canto Grande con a una cuadra de la intersección con la Av. José 

Carlos Mariátegui, dentro de la urbanización Canto grande Sector A del distrito de San 

Juan de Lurigancho, así mismo se considera adecuada para el proyecto que se propone, 

ya que es de fácil acceso mediante vías principales como lo es la Av. Canto Grande y Av. 

José Carlos Mariátegui, las cuales son conectoras del distrito, teniendo también cerca 

tres estaciones del tren eléctrico.  

Figura N°86 

Plano de ubicación 

 

             Nota. Se observa el plano de ubicación fuente: Elaboración Propia 2022 

 



 

172 

 

8.1.2. El Proyecto 

 

Se propone un centro oncológico especializado en cáncer de cuello uterino, para la 

prevención, tratamiento y rehabilitación para el distrito de San Juan de Lurigancho en la 

ciudad de Lima, Perú. 

 

 La consolidación de este proyecto se da por la unión simbólica de la Fortaleza de 

Campoy que representa la fortaleza y resistencia, teniendo también dos conceptos más 

los cuales son la protección e integración. Los cuáles serán reflejados mediante 

volúmenes integrados uno con otros, dando a la vez un carácter e importancia a cada 

uno de ellos utilizando diferentes elementos arquitectónicos. La volumetría será 

conectada por núcleos verticales que serán la herramienta de comunicación del proyecto.  

 

8.1.3. Planteamiento Arquitectónico 

Se trata de la construcción del Centro Oncológico con el objetivo de darle la funcionalidad 

necesaria para cubrir las necesidades de los pacientes. Como resultado de la 

investigación efectuada se contará con una circulación para pacientes ambulatorios para 

evitar un largo recorrido, por otro lado, se tendrá otras unidades como lo es Ayuda al 

diagnóstico, Consulta Externa, Quimioterapia, Radiología, Administración, 

Rehabilitación, los cuales tendrán una circulación interna para el personal y otra externa 

para los pacientes y visitantes.  

 

En el sótano se realizará actividades como la Quimioterapia, Ayuda al Diagnostico 

con Imágenes, Radioterapia, los cuales tendrán dos corredores uno interno para el 

personal médico y otro externo para pacientes y visitantes.  

Desde el punto de vista funcional los espacios están diseñados para dimensiones 

óptimas y adecuadas para las diferentes actividades para las cuales fueron proyectadas, 

considerando que el proyecto con el pasar el tiempo podrían desarrollar y adaptarse 

nuevos espacios según se requiera.  
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8.1.4. El Entorno Urbano  

El lugar donde se ubica el proyecto es una zona de tipo residencial media, teniendo un 

sector de vivienda taller, se tiene a lado del proyecto un centro educativo Nacional.  

 

Es de fácil acceso tanto peatonalmente como vehicularmente, con un frente 

principal hacia la Av. Canto Grande. Contando con un parque el cual será integrado al 

proyecto, alrededor del mismo se ubican viviendas de uno a cuatro pisos siendo de 

material noble, cabe mencionar que existe viviendas que solo poseen un solo nivel y que 

han sido adaptadas según las necesidades dadas con el paso del tiempo.  

 

8.1.5. Características Del Terreno  

El terreno es de forma rectangular con las siguientes medidas:  

Tabla N° 36 

 Cuadro de Medidas y Colindantes del Terreno 

Medidas y Colindantes(ml) 

Por el Frente        :  62.00ml calle S/N 

Por la Derecha     :   84.00ml 

Por la Izquierda   : 83.93 ml  con el colegio Abram Valdelomar 

Por el Fondo    : 62.00 ml con la calle villa hermosa 

Nota. Fuente. Elaboración Propia. 

8.1.6. Normatividad Urbana Del Terreno 

La zonificación del terreno es OU (Otros Usos), según la denominación actual área de 

tratamiento normativo I. La zonificación de los terrenos aledaños permite desarrollar un 

edificio de hasta tres pisos, con un área libre de 30% y en la que el centro oncológico 

especializado Sinchi Warmi cuenta con una construcción de tres niveles, rescatando y 

revalorando los espacios públicos, con ello conectándose con el interior proyecto.  
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8.1.7. Normatividad General 

Tabla N° 37 

Normatividad General 

Nota. Normatividad  general Fuente: MINSA(2022) 

 

8.1.8. Descripción Arquitectónica  

 

El edificio planteado cuenta con un ingreso principal ubicado por la Av. Canto Grande, el 

cual tiene un gran recibidor que conecta mediante corredores a otras áreas como lo son 

la UPSS de Consulta Externa, Ayuda al Diagnóstico, bloques de escalera y ascensores 

que comunican a los pisos superiores.  

En sótano se cuenta con la zona de servicio, teniendo dentro de ella la zona de 

lavandería, Departamento de ropa sucio y limpia y el cuarto de máquinas. 

En el semi sótano contamos con la UPSS de Ayuda al Diagnostico con imágenes, 

contando con consultorios de colposcopia, cuatro salas de ecografías, cuatro 

laboratorios, tenemos también la UPSS de rehabilitación donde se cuenta con la zona de 
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Radioterapia y zona de Quimioterapia. Dentro del mismo bloque también se contará con 

la zona servicio para preparación de los alimentos para los pacientes internados. 

 

El primer nivel consta de la recepción principal la cual distribuye a otras áreas 

como lo es la UPSS de Consulta Externa la cual está compuesta por cinco consultorios 

de Ginecología y tres consultorios de Medicina General, estación de enfermeras y 

farmacias. Todo este bloque de espacios está ubicado en el lado derecho del volumen, 

conectando por medio de bloques de ascensores y escaleras al segundo nivel. Por el 

lado izquierdo del bloque se cuenta con dos zonas una de ellas UPSS de ayuda al 

diagnóstico y la otra Zona atención al usuario como lo es zona de caja, zona de admisión 

y zona de seguros. En la parte final del bloque se cuenta con la UPSS de Emergencia 

donde se cuenta con el ingreso directo de la Calle sin Nombre, teniendo un hall de 

ingreso, donde nos recibe una sala de espera, recepción, admisión, cajero, zona de 

seguro, pasando esta zona nos encontramos con la zona de triaje, tópico ginecológico, 

tópico oncológico, tópico PCR, sala de trauma shock, sala de recuperación, nebulización 

de adultos y sala de aislados.  

 

El segundo nivel nos recibe con un gran hall que nos divide hacia la derecha con 

la UPSS de Rehabilitación, teniendo cinco habitaciones dobles, tres triples y cuatro 

habitaciones cuádruples. Pasando este primer bloque pasamos al bloque trasero del 

proyecto donde tenemos sala de usos múltiples y una cafetería. Por el lado izquierdo del 

bloque este compuesto por la zona administrativa.  

El tercer nivel está compuesto por la UPSS de Rehabilitación, llegando a un gran 

recibidor, dividiéndose en dos sectores, por el lado derecho ocho consultorios de terapia 

y por el lado izquierdo otros ocho consultorios más.     
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Distribución General  

SÓTANO 

Tabla N° 38 

Distribución por Niveles – Sótano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La distribución del sótano Fuente: Elaboración propia 2022 
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Tabla N° 39 

Distribución por Niveles – Semi Sótano 

 

Distribución por Niveles 

Ítem Nivel Ambiente 

1 

Semi Sótano                                   
(UPSS Ayuda al 

Diagnostico) 
Consultorio de colposcopia  

    Toma de muestra 

    Laboratorio 

    Cuarto de limpieza 

    Sala de ecografías 

2 

Semi Sótano                                               
(UPSS Rehabilitación) 

Radioterapia 

    Revelador de imagen 

    Comando técnico 

    Vestuario 

    Cambiadores 

    SS.HH 

    Sala de inyección  

    Centro de perifoneo 

    Recepción 

    Estación de enfermeras 

3 

 Semi Sótano                                  
(Cocina)   

Control 

    Lavado de carritos 

    Cocina general 

    Preparación previa 

    Lavado de vajilla 

    Zona de basura 

    Cámara 1  

    Cámara 2 

    Almacén 

    Dispensa diaria 

    Nutricionista 

      
Nota. Se observa la distribución del Semi sótano Fuente: Elaboración propia 2022 
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Primer Nivel 

Tabla N°40 

Distribución por Niveles – Primer Nivel 

Distribución por Niveles del Primer Piso  

Ítem Nivel Ambiente 

1 
Primer Nivel                           

(UPSS Ayuda al 
Diagnostico) 

Consultorio PCR  

    Toma de muestra 

    Vestidores 

    Historia clínica 

    Sala de reposo 

2 
Primer Nivel                           

(Administración) 
Atención de seguro 

    Seguro SIS 

    Admisión  

    Cajeros 

    Jefatura 

    Kitchenette 

    SS.HH 

3 
Primer Nivel                           

(Consulta Externa) 
Estación de enfermeras 

    Ropa sucia 

    Ropa limpia 

    Deposito 

    Medicina general 

    Sala de reuniones 

    Lav. Esterilización  

    Estación de enfermeras 

    Cuarto limpio 

    Cuarto sucio 

    Cuarto de preparación 

    Consultorio de ginecología 

    Centro de perifoneo 

    Farmacia  

4 

Primer Nivel                           
(UPSS Emergencia) 

Sala de espera 

    Cajeros 

    Admisión  

    Recepción 
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    Seguro 

    Policía Nacional 

    SS.HH 

    Deposito 

    Estación de enfermeras 

    Triaje 

    Tópico Ginecológico 

    Tópico Oncológico 

    Tópico PCR 

    Sala de trauma shock 

    Sala de recuperación 

    Nebulización de adultos 

    Sala de aislados 

Nota. Se observa la distribución del Primer nivel Fuente: Elaboración propia 2022 

Segundo Nivel 

Tabla N°41 

Distribución por Niveles – Segundo Nivel 

Distribución por Niveles Segundo Nivel 

Ítem Nivel Ambiente 

1 
Segundo  Nivel                           
(Administración) 

Sala de reuniones 

    Kitchenette 

    Jefe de seguridad 

    Oficinas 

    Recursos Humanos 

    Administración  

    Contabilidad  

    Secretaria 

    Gerente general 

    SS.HH Damas 

    SS.HH Hombres 

    SS.HH Discapacitados 

2 
Segundo Nivel                           

(UPSS Rehabilitación) 
Habitación doble + SS.H.H 

    Habitación triple + SS.HH 

    Habitación cuádruple + SS.HH 

    Sala de espera 

    Cuarto de limpieza 
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    Sala de espera 

3 

Segundo Nivel                           
(Zona de Servicio) 

Sala de uso múltiples 

    Sala comando 

    Kitchenette 

    Depósito  

    Cafetería 

   
 

Nota. Se observa la distribución del Segundo nivel 

 Fuente: Elaboración propia 2022 

Tercer Nivel 

Tabla N°42 

Distribución por Niveles – Tercer Nivel 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la distribución del Segundo nivel Fuente: Propio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 

 

8.1.9. Distribución de Zonas (UPSS) 

Sótano  

Figura N°87 

Distribución de Zonas– Sótano 

Nota. Se observa la distribución del sótano Fuente: Propio 2022 
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Semi Sótano 

Figura N° 88 

Distribución de Zonas– Semi-Sótano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la distribución del Semi Sotano. Fuente: Propio 2022 
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Primer Piso 

Figura N° 89 

Distribución de Zonas– Primer Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la distribución del primer nivel Fuente: Propio 2022 
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Segundo Piso 

Figura N° 89 

Distribución de Zonas– Segundo Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la distribución del Segundo nivel Fuente: Propio 2022 
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Tercer Piso 

Figura N°90 

Distribución de Zonas– Tercer Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la distribución del tercer nivel Fuente: Propio 2022 
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Acabados 

Los acabados del presente establecimiento de salud corresponderán a los requisitos 

establecidos en la Norma Técnica de Salud N°110-MINSA/DGIEM - Infraestructura y 

Equipamiento de Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención que 

favorezcan las condiciones de asepsia y bioseguridad que todo centro de salud de estas 

características requiere.  

 

Estos serán aplicados en pisos, contra zócalos, zócalos, paredes, falsos cielos 

rasos tanto en zonas interiores y exteriores. El alto interés del cliente por transmitir 

siempre una imagen centrada en el confort de sus usuarios permite utilizar acabados de 

buena calidad al igual que mobiliario, por lo que esta combinación permite la obtención 

de espacios muy agradables para los usuarios. 

Cielo Raso 

Figura N° 93 

Acabados – Cielo Raso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa el sistema constructivo de drywall Fuente: Propio 2022 
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Se propone para el proyecto Cielo Raso, el cual se utilizará como un falso techo 

para poder impermeabilizar los ruidos en el interior del proyecto ya que cuenta con las 

características adecuadas para poder lograrlo. Con respecto a los muros se propone 

utilizar muros de tabiquería de drywall para poder reducir el aislamiento acústico ya que 

en su instalación se coloca Lana Mineral que posee como característica de Aislamiento 

Térmico y Acústico.   Ver figura N°93y N°94. 

Detalle de Tabiquería De Drywall 

Figura N°94 

Tabiquería de Drywall 

Nota. Se observa el sistema constructivo de las uniones de drywall Fuente: Propio 2022 

Porcelanato de .60 x .60 

Se utilizará porcelanato de 60x 60m en los interiores del proyecto ya que se requiere 

características específicas como por ejemplo que el acabado seleccionado sea de fácil 

limpieza, resistente al alto transito que se requiere en el proyecta. 
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Figura N°95 

Detalle de piso 

 

Nota. Se observa el sistema constructivo instalación de porcelanato de 60x60 Fuente: 

Propio 2022 

Celosías  

Se propone para el proyecto utilizar Stripscreen, el cual es un producto innovador que se 

puede utilizar tanto para el exterior como para el interior del proyecto, ya que es un 

material versátil de fácil instalación, de fácil mantenimiento y de larga durabilidad. Tiene 

como característica principal el control solar, además de dar calidez al proyecto con la 

semejanza a la madera.  
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Figura N° 96 

Detalle constructivo de celosías  

Nota: Se muestra el detalle constructivo de las celosías Fuente: Elaboración propia 2022. 

Figura N° 97 

Esquema de Anclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el detalle constructivo de las celosías Fuente: Propio 2022 
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Figura N° 98 

Vista Interior del pasadizo 

 

Nota: vista del interior circulacion publica utilizacion de celosias  

Fuente:Elaboracion propia 2022. 

Figura N° 99 

Vista recepción principal del centro oncológico. 

 

Nota: vista del interior Fuente : Elaboracion propia 2022. 
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Se propuso todo un recubrimiento utilizando Stripscreen tanto para las fachadas 

exteriores como interiores con ello darle calidez al proyecto, carácter que va de la mano 

con el concepto. 

8.1.10. Criterios de Diseño 

Para el desarrollo del proyecto se han aplicado los siguientes criterios:  

Accesibilidad: Se debe de facilitar el ingreso y salida del personal, pacientes y 

visitantes, también de personas con discapacidad. 

 Seguridad: En los hospitales se debe considerar la protección de la propiedad y 

bienes del hospital, incluyendo medicamentos y drogas, y la protección de pacientes y 

personal del establecimiento de salud.  

Durabilidad y Mantenimiento: La infraestructura física y las líneas vitales son 

fáciles de limpiar y mantener; que aseguran condiciones de asepsia y bioseguridad en 

los espacios que así lo requieran.  

 Adaptabilidad a cambios futuros: El Proyecto se caracteriza por su capacidad de 

poder adaptarse a cambios de utilización. Las áreas de distribución interior pueden ser 

adecuadas a otras necesidades ya que se utilizará paredes interiores de tabiquería seca. 

Finalmente, se plantean ductos y cuarto técnico de instalaciones centralizado a la 

volumetría donde se ramificará las instalaciones hacia las zonas convenientes. En otros 

términos, se propone una zonificación totalmente flexible, por su capacidad de adaptación 

a posibles cambios futuros. 

  

8.1.10.1. Circulación Vertical  

Para el desarrollo de la Circulación vertical se compone elementos que permite la 

comunicación entre espacios situados a distintos niveles en el proyecto tanto en uso 

público o privados.  Estos elementos generalmente son las Escaleras y las rampas de 

uso de personas y los mecánicos que son los ascensores y los montacargas. Para poder 

lograr el funcionamiento se toma una serie de características que son tomadas del 

reglamento. 
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Figura N° 100 

Vista exterior de circualción vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se obseva la  circulacion vertical en centro oncológico 

 Fuente:Elaboracion propia 2022 

 

8.1.10.2. Circulación Horizontal  

La circulación horizontal del proyecto está incluyendo pasillos, caminos, entradas y 

salidas. También se ve el recorrido por el diseño del mobiliario u otros objetos en el 

espacio, como columnas, árboles o cambios topográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

193 

 

Figura N° 101 

Circulación Horizontal Sótano 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la circulacion privada : Elaboracion propia 2022 
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Figura N° 102 

Circulación Horizontal Sótano 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la circulacion privada y publica  : Elaboracion propia 2022 
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Figura N°103 

Circulación Horizontal Semi-Sótano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la circulación privada y pública : Elaboracion propia 2022 
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Figura N°104 

Circulación Horizontal Primer Piso 

 

Nota. Se observa la circulacion privada : Elaboracion propia 2022 
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Figura N°105 

Circulación Horizontal Segundo Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Se observa la circulacion privada : Elaboracion propia 2022 
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Figura N° 106 

Circulación Horizontal Tercer Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la circulacion privada : Elaboracion propia 2022 
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Figura N° 107 

Plan de diagnóstico del distrito.  

 

Nota: el análisis del sector para la elección del terreno Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 108 

Plan mater en la zona de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra las intervenciones del alrededor del proyecto Fuente: Elaboración propias. 
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Figura N° 109 

Plot plan del proyecto. 

Nota: Se muestra el Plot plan del entorno del proyecto Fuente: Elaboración propias. 

 



 

202 

 

Figura N°110 

Plano arquitectonico de sótano 

 

Nota: Se muestra los espacio de zona de servicios del proyecto. 
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Figura N°111 

Plano arquitectonico de Semi sótano 

 

Nota: Se muestra los distribuciób de zona de diagnostico  y Zona tratamiento del proyecto. 
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Figura N°112 

Plano arquitectonico de Primer Nivel centro Oncológico 

Nota: Se muestra los distribución de zona de diagnóstico y Zona tratamiento del proyecto 
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Figura N°113 

Plano arquitectonico de Segundo Nivel Centro Oncológico 

 

Nota: Se muestra los distribución de zona de rehabilitacion y Zona adminitrativa del proyecto. 
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Figura N°114 

Plano arquitectonico de Tercer Nivel Centro Oncológico 

 

Nota: Se muestra los distribución de zona de rehabilitación del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°115 

Plano arquitectónico de  Techos Centro Oncológico 

 

Nota: Se muestra los distribución de zona de rehabilitación del proyecto.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°116 

Plano de Elevaciones 1

 

Nota: Se observa la fachada principal y lateral  del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°117  

Plano de Elevaciones 2 

 

Nota: Se observa la fachada leteral izquierdo y posterior  del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°118 

Plano de corte 1 

 

 

Nota: Se observa el corte A-A y B-B del proyecto. Fuente: Elaboración propia 



 

211 

 

Figura N°119 

Plano de corte 2 

 

Nota: Se observa el corte C-C y D-D del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°120 

Plano de detalles 1 

 

Nota: Se observa  constructivo de las drywall. Fuente:Elaboración propia 
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Figura N°121 

Plano de detalles 2 

 

Nota: Se observa  constructivo de fachada y muro cortina.Fuente:Elaboración propia 
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Figura N°122 

Plano de detalles 3 

 

Nota: Se observa detalles constructivo SS.HH.Fuente:Elaboración propia 
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Figura N°123 

Plano de detalles 4 

 

Nota: Se observa detalles constructivo celosias, pisos y piletas.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°124 

Plano del Sector A- Planta primer Piso  

 

Nota: Se observa plano del sector A en planta.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°125 

Plano del Sector A- Planta Segundo Piso  

 

Nota: Se observa plano del sector A .Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°126 

Plano del Sector A- Planta Tercer Piso  

 

Nota: Se observa plano del sector A .Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°127 

Plano del Sector B- Planta primer Piso  

 

Nota: Se observa plano del sector B en planta.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°128 

Plano del Sector B- Planta Segundo Piso  

 

Nota: Se observa plano del sector B .Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°129 

Plano del Sector B- Planta Tercer Piso  

 

Nota: Se observa plano del sector B .Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°130 

Plano de elevación del Sector A 

 

Nota: Se observa elevaciones del sector A.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°131 

Plano de elevación del Sector B 

 

Nota: Se observa elevaciones del sector B.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°132 

Plano de corte del Sector “A” 

 

Nota: Se observa elevaciones del sector A.Fuente: Elaboración propio 
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Figura N°133 

Plano de corte  del Sector “B” 

 

Nota: Se observa elevaciones del sector B.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°134 

Plano de IIEE- Tomacorrientes semi sótano. 

 

Nota: Se observa planos electricos con bandejas .Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°135 

Plano de IIEE- Tomacorrientes Primer Nivel. 

 

Nota: Se observa planos electricos con bandejas .Fuente: Elaboración propia 



 

228 

 

Figura N°136 

Plano de IIEE –Tomacorrientes Segundo Nivel. 

 

Nota: Se observa planos electricos con bandejas .Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°137 

Plano de IIEE - Tomacorrientes Tercer Nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa planos electricos con bandejas .Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°138 

Plano de IIEE-Alumbrado semi sotano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa planos electricos con bandejas .Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°139 

Plano de IIEE - Alumbrado Primer Nivel. 

 

Nota: Se observa planos electricos con bandejas .Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°140 

Plano de IIEE- Alumbrado Segundo Nivel. 

 

Nota: Se observa planos electricos con bandejas .Fuente: Elaboración propia. 



233 

Figura N°141 

Plano de IIEE- Alumbrado Tercer Nivel. 

Nota: Se observa planos electricos con bandejas .Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°142 

Plano de Evacuación-Sotano. 

 

Nota: Se observa flujo de evacuación en el proyecto .Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°143 

Plano de Evacuación-Semi sotano. 

 

Nota: Se observa flujo de evacuación en el proyecto .Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°144 

Plano de Evacuación -  Primer Nivel. 

Nota: Se observa flujo de evacuación en el proyecto.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°145 

Plano de Evacuación - Segundo Nivel. 

 

Nota: Se observa flujo de evacuación en el proyecto .Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°146 

Plano de Evacuación - Tercer Nivel. 

 

Nota:Se observa flujo de evacuación en el proyecto.Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°147 

Plano de Señaletica -Sótano. 

 

Nota: Se observa las señaletica en el proyecto.Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°148 

Plano de Señaletica -Semi sotano. 

 

Nota: Se observa flujo de evacuación en el proyecto.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°149 

Plano de Señaletica -  Primer Nivel. 

 

Nota: Se observa flujo de evacuación en el proyecto.Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°150 

Plano de Señaletica - Segundo Nivel. 

 

Nota: Se observa flujo de evacuación en el proyecto .Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°151 

Plano de Señaletica - Tercer Nivel. 

 

Nota:Se observa flujo de evacuación en el proyecto.Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°152 

Vista de emergencia -Primer Nivel 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Figura N°153 

Vista del ingreso principal -Primer Nivel 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura N°154 

Vista del espacio publico -Primer Nivel 

Fuente: Elaboracion Propia 

Figura N°155 

Vista del ingreso principal -Primer Nivel 

Fuente: Elaboracion Propia 


