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RESUMEN  

El presente estudio tiene como problema principal el gran índice de violencia 

contra la mujer, esto se desata a nivel nacional y también en Arequipa. En estos tiempos 

de pandemia la situación se agrava más por la falta gestión y de infraestructura 

inadecuada para albergar a todas estas personas, sobre todo, en provincia. El objetivo es 

diseñar un nuevo Centro de refugio para Mujeres Maltratadas en la provincia de 

Caylloma con sistemas bioclimáticos, de esta manera se respetará y aplicará la 

sostenibilidad social, económica y ambiental, para que así, perdure el proyecto 

considerando mimetizarse con los materiales de su entorno. 

Hay que resaltar la historia de la provincia, esto viene a partir de su capital 

Chivay, en la cual en la época del virreinato se fundó la ciudad, por ello permanece su 

arquitectura y damero urbanístico, por otro lado, la danza de Wititi muy conocida en la 

región, utiliza instrumentos musicales que tuvieron influencias de la época pre-incaica. 

Por tanto, el diagnóstico y desarrollo del proyecto recogió todas estas variables que 

identificaron al lugar de estudio. 

Con respecto a lo ambiental, se tiene que aprovechar el clima de la sierra, 

implementando paneles solares (captación de la radiación solar), reutilización de agua 

de lluvias, patios solares entre otros. En lo económico, se aplicará la venta de 

subproductos del biogás, crianza de cuy y biohuertos como actividades dentro del 

refugio planteado. Y finalmente, en lo social se aplicará espacios para la asistencia 

social, psicológica y legal, estas funciones podrán ayudar a la pronta recuperación de la 

situación crítica que sufren las mujeres. Otro factor importante son los espacios para la 

recreación y los paisajes del lugar, es fundamental que la mujer sienta bienestar, gracias 

al entorno natural donde se ubica el proyecto, le servirá como apoyo a su salud mental. 

Palabras clave: Violencia, refugio para mujeres, maltrato, sistemas 

bioclimáticos, infraestructura. 
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ABSTRACT 

 

The main problem of this study is the high rate of violence against women, this 

is unleashed at the national level and also in Arequipa. In these times of pandemic, the 

situation is further aggravated by the lack of management and inadequate infrastructure 

to house all these people, especially in the provinces. The objective is to design a new 

Shelter Center for Battered Women in the province of Caylloma with bioclimatic 

systems, in this way social, economic and environmental sustainability will be respected 

and applied, so that the project endures considering blending in with the materials of its 

around. 

It is necessary to highlight the history of the province, this comes from its 

capital Chivay, in which the city was founded at the time of the viceroyalty, for this 

reason its architecture and urban checkerboard remain, on the other hand, the well-

known Wititi dance in the region, it uses musical instruments that had influences from 

the pre-Inca era. Therefore, the diagnosis and development of the project collected all 

these variables that identified the place of study. 

Regarding the environment, it is necessary to take advantage of the climate of 

the mountains, implementing solar panels (capture of solar radiation), reuse of 

rainwater, solar patios, among others. Economically, the sale of biogas by-products, 

guinea pig breeding and bio-gardens will be applied as activities within the proposed 

shelter. And finally, in the social sphere, spaces for social, psychological and legal 

assistance will be applied, these functions will be able to help the prompt recovery of 

the critical situation suffered by women. Another important factor is the spaces for 

recreation and the landscapes of the place, it is essential that women feel well-being, 

thanks to the natural environment where the project is located, it will serve as support 

for her mental health. 

Keywords: Violence, shelter for women, mistreatment, bioclimatic systems, 

infrastructure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la región Arequipa se presentan casos de feminicidios todos los años, según 

el Comité estadístico interinstitucional de la criminalidad (INEI, 2019), entre los años 

2015 y 2018 se pasó de 84 a 150 víctimas de feminicidio cada año. Es de común 

conocimiento que muchos de los casos de feminicidio, cuando son denunciados como 

una agresión doméstica, no son atendidos por diferentes motivos, lo normal es tener 

reacción inmediata de las autoridades cuando se presenta la denuncia de agresión física 

y no dejar que se llegue a quitar la vida. 

Por otro lado, la atención integral debería incluir apoyo legal, social, psicológico 

y refugio temporal a todas aquellas personas que hayan sufrido de violencia familiar. El 

feminicidio llega como consecuencia de la no atención cuando se presenta denuncias de 

violencia verbal o casos de bullying. Cuando nos damos cuenta que debemos dejar de 

vivir en un hogar de constantes agresiones, entonces deben estar disponibles centro de 

refugio    

Por este motivo, se tiene la necesidad de proponer diseño arquitectónico de un 

Centro de atención integral y refugio temporal para las víctimas de violencia familiar en 

la ciudad que pueda complementarse con los programas del MIMP, teniendo en cuenta 

el antes, durante y después de cada caso, por lo que, una infraestructura adecuada al 

entorno es indispensable. 

El presente trabajo de investigación denominado “Centro de refugio temporal 

para víctimas de violencia de género en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma – 

2021”, tendrá como objetivo el estudio de la infraestructura dedicada a la atención y 

protección de las víctimas de violencia familiar y además la recuperación y tratamiento 

de las mismas. El Centro de Atención Integral y Refugio Temporal surge de la idea de 

crear un centro donde se brinden los diferentes servicios para la recuperación y el 

desarrollo integral de las víctimas de violencia familiar.  
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1.1. Planteamiento del Problema y Realidad Problemática 

El maltrato hacia las damas se considera como una falta grave a los derechos 

fundamentales de las personas y una problemática de salud pública en todos los estratos 

sociales. Según (OPS, 2013), una de cada tres mujeres es golpeada o forzada a tener 

relaciones sexuales. Los estudios muestran que la violencia de la pareja es la forma más 

común de violencia contra mujeres en el mundo. 

En el mundo, la violencia física hacia las mujeres supera el 35%, esto bajo el 

contexto de terceros a su pareja, en esta información no se incluyó los casos de acoso 

sexual. Los niveles de depresión, muertes de no natos y contagios de VIH tienen mayor 

presencia en las mujeres que sufrieron de violencia. (ONU Mujeres, 2020) 

La pandemia de COVID-19 ha provocado que las tasas de maltrato contra la 

mujer se incrementen, en algunos países incluso llegan a quintuplicarse las llamadas a 

las líneas de ayuda temprana. La inmovilización en casa aumenta la probabilidad de 

violencia en el hogar, ya que se maneja como ámbito privado. 

Según la Dra. Púnzale Mlambo-Ngcuka, (ONU Mujeres, 2021), la pandemia 

permitió visibilidad en las labores de las mujeres como fuerza social, políticas y en lo 

económico dando presencia en la sanidad de las ciudades. Así como lo bueno, también 

viene su lado no tan agradable, muchas mujeres demostraron la fuerte dependencia a los 

sistemas políticos y acciones del gobierno de turno para mejorar su calidad de trabajo.  

Respecto a los países de habla hispana, la (CEPAL, 2020) manifestó una gran 

preocupación por este tema, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 

países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños. 

Según (Sardiña, 2019), México es un caso especial en lo negativo de la 

situación, ya que, al menos 638 mujeres fueron víctimas de feminicidios en el 2019, 

según las autoridades mexicanas. El país se ganó la característica de ser uno en el que 

las mujeres se enfrentas diariamente a experiencias de abuso y acoso. 

 De los casos denunciados en Colombia sobre violencia sexual, más del 85% 

representa a mujeres y alrededor del 70% de los agresores pertenecían al entorno 

conocido de las víctimas. 
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Por otro lado, en el 2021 en todo el territorio argentino, el Observatorio que 

mide los casos de violencia de género mantienen un dato de al menos 290 muertes por 

violencia a la mujer, siendo el cónyuge el principal acusado en el 39% de los casos, 

además el 65% de los feminicidios fueron ocasionados en el lugar de vivienda de las 

mujeres víctima. 

Ahora, en el Perú la violencia de género es una realidad. Normalmente, las 

personas no están preparadas mentalmente para manejar situaciones de violencia, 

focalizando en un tema relevante como es la violencia contra la mujer. En el Perú, aún 

se vive la cultura del machismo, el cual conlleva muchas veces a denigrar a la mujer ya 

sea en el aspecto física y psicológica. 

Esto ha generado que desde el 2009 a noviembre del 2017 se han reportado 991 

casos de feminicidio y 1 284 casos de potencial muerte de mujeres. En conclusión, el 

CEM ha registrado 2275 casos de agresión o violencia familiar. 

Figura 1  

Número de casos de feminicidio y tentativa de feminicidio por años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Registro de víctimas de feminicidios y tentativas de feminicidio 

[Cuadro], por CEM, 2018, MIMP 

(https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/publicaciones/informe-

estadistico-04-PNCVFS_UGIGC.pdf) 
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Los casos de violencia según el CEM, el 42% de los casos corresponden al 

departamento de Lima, luego sigue con el 14% de Arequipa, 11% de Cusco, 7% de 

Junín, 6% de La Libertad y 6% en Ancash, que son las regiones con mayor tasa de 

violencia hacia las damas, así como a los integrantes de la familia que son atendidos en 

los centros de atención de emergencia. 

Figura 2  

Porcentaje de casos atendidos según departamento de enero a noviembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Registro de casos de violencia por departamento [Cuadro], por CEM, 

2018, MIMP 

(https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/publicaciones/informe-

estadistico-04-PNCVFS_UGIGC.pdf) 

 

En la violencia feminicida por región, durante los meses de enero a noviembre del 

2017, se registraron 109 mujeres víctimas de feminicidio. Las regiones líderes con 
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mayores casos de feminicidio son: Lima 29 casos, Arequipa 11 casos, Puno 07 casos, 

Junín 07 casos y Ayacucho 06 casos. 

Figura 3 

Casos de feminicidio según departamento de enero a noviembre de 2017 

 

Nota: Tomado de Violencia feminicida por departamento [Cuadro], por MIMP, 2018, 

Publicaciones del MIMP 

(https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/publicaciones/informe-

estadistico-04-PNCVFS_UGIGC.pdf) 

Según los indicadores que muestra el Ministerio de la Mujer (MIMP), hay un 

cuadro comparativo en donde especifica que el índice de violencia a nivel nacional es 

alto,  especial Arequipa  en donde  sobrepasan más del 50% de casos, resultando un 

asunto grave y de actualidad de forma análoga  se tiene como estadística del  

MININTER, la violencia a nivel Nacional llega al 50.70 % y en Arequipa llega al 

65.70% ocupando  el segundo en todo el Perú en lugar de mayor casos de denuncias 

registradas en el año 2019.  
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Figura 4 

Comparación de datos de violencia a nivel regional y nacional 

 

Nota: Extraído de Violencia en Arequipa [Gráfico], por MIMP, 2018, Publicaciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/publicaciones) 

 

Por otro lado, se tiene como estadística según el misterio del interior 

(MININTER) al departamento de Arequipa como el segundo lugar de mayores casos de 

denuncias con una cantidad de 20 496 registradas en el año 2019, el cual  fue progresivo 

respecto a los anteriores años. 
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Tabla 1  

Denuncias de violencia familiar según departamento 

Nota: Ministerio del interior (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/violencia-de-genero-7921/) 

 

La violencia por diferencia de sexo, dando un porcentaje alto del 81% hacia las 

mujeres y los hombres con un porcentaje de 19% obtenidas por el MIMP en la región de 

Arequipa. 
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Figura 5  

Porcentaje por sexo de violencia en Arequipa durante el 2020 

Nota: Extraído de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Existen diferentes tipos de violencia de género. Estos se clasifican en física, 

psicológica, sexual y económica, siendo la psicológica un 53.8% a nivel nacional y en 

Arequipa el 61.40%, es claro decir que no solo es un tema de abuso físico o sexual sino 

también las agresiones verbales, mentales y emocionales de la usuaria. 

Figura 6  

Tipos de violencia a nivel nacional en el 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
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Figura 7 

Tipos de violencia en la región Arequipa durante el 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 

A consecuencia de la pandemia, las familias pasan la mayor parte del tiempo 

dentro de sus domicilios generando un incremento de fricción entre ellos, así como la de 

casos de violencia contra la mujer. Según el Comercio, un informe por parte del CEM1, 

señaló que hubo en Arequipa solicitudes de mujeres que pedían refugiarse por el tema 

del maltrato que recibían, pasando de 15 a 20 solicitudes, incrementando en un 30% 

debido al contexto al de pandemia, lo cual resulta una saturación para los dos refugios. 

El aumento de estos albergues, en el año 2014 según el MIMP, la cantidad de 

números de hogares de refugios temporales en Arequipa era un total de 4.  En otra 

encuesta de la Defensoría del pueblo hizo un informe sobre la supervisión a los lugares 

de refugio temporal en el año 2019 encontrando una cantidad de 6. De esta situación 

podemos deducir que cada vez que se incremente las víctimas de maltrato se va a 

requerir más construcciones de estos albergues para abastecer a las afectadas. 

 

1
 CEM: Centro de emergencia de la mujer. 
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Tabla 2  

Hogares de refugio temporales considerados en el estudio del MIMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de Diagnóstico de hogares de refugio temporal [tabla], por Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014, P.P. 25. 

Según (Defensoría del pueblo, 2019) habla que la provincia de Caylloma ha 

detectado que las agraviadas que enfrentan situaciones de mayor peligrosidad es por 

condiciones de no alfabetismo, lo que provoca una dependencia hacia la pareja en el 

aspecto económico, el cual la provincia ya registra aproximadamente 271 casos de 

violencia contra niñas y mujeres durante el 2019, frente a los 310 registrados el año 

pasado. 
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Tabla 3 

Número de casos de refugio por regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de Supervisión a los hogares de refugio temporal 2019 [Tabla], por 

Defensoría del Pueblo, P.P. 12 (https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wp-

content/uploads/2019/08/Supervisi%C3%B3n-Hogares-de-Refugio-Temporal-2019-

Defensor%C3%ADa-del-Pueblo.pdf) 

También en lo que respecta de su capital de esta provincia se percibe la 

violencia de género. En cuanto al porcentaje es alto el índice de violencia contra la 

 



25 

 

mujer, según un reporte de la comisaría de Chivay del año 2018, los casos más 

atendidos por el CEM fue el sexo femenino con un resultado de 83.5%. 

Figura 8  

Porcentaje de casos atendidos en el CEM según sexo del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Comisaría de Chivay/CEM 

Figura 9 

Casos atendidos en el CEM según sexo del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Comisaría de Chivay/CEM 

Para nuestro caso de estudio, en Caylloma solo tienen un refugio ubicado en 

Chivay. Según lo indica el coordinador general del CEM de Caylloma, por ahora solo 
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albergan a mujeres que están en amenazas de muerte, dejando a su suerte otros casos de 

violencia.  

Anteriormente, y de manera informal, las mujeres agredidas empleaban la 

beneficencia de ancianos, pero mediante una supervisión del MIMP a los hogares de 

refugio temporal, la Beneficencia no cumplía con lo mínimo de requisitos del HRT2, 

por lo cual tenían que migrar a otro lugar para hospedar a estas personas cumpliendo 

con las condiciones mínimas que exige la normativa para su funcionamiento. 

La edificación de este Hogar de refugio temporal se encuentra con cierto 

deterioro en cuanto a la infraestructura como también su concepto de casa Bungalow 

que no cuentan con el criterio de diseño para un clima de bajas temperaturas y por ende 

deficiente confort térmico. 

Debido a que incumple con los criterios bioclimáticos tomando referencia al 

informe del ministerio de educación - guía de aplicación de arquitectura bioclimática en 

locales educativos y también a la norma A.010 condiciones generales de diseño capítulo 

1 características de diseño debido a que incumple con la norma técnica ce.040 drenaje 

pluvial capítulo I disposiciones generales y la tecnicidad de la norma de instalaciones 

eléctricas interiores del reglamento nacional de edificaciones concernientes al primer 

capítulo de las  disposiciones generales. 

1.1.1. Área de Influencia 

El distrito de Chivay tiene como influencia varios distritos a su alrededor, en si 

por pertenecer en la provincia de Caylloma, tiene un total de 20 distritos incluyendo al 

primero que se mencionó, estos serían los siguientes:  

- Achoma 

- Cabanaconde 

- Callalli 

- Caylloma 

- Chivay 

- Coporaque 

 
2
 HRT: Hogar de refugio temporal. 



27 

 

- Huambo 

- Huanca 

- Ichupampa 

- Lari 

- Lluta 

- Maca 

- Madrigal 

- Majes 

- San Antonio de Chuca 

- Sibayo 

- Tapay 

- Tisco 

- Tuti 

- Yanque.  

En cuanto a su población, tiene una cantidad de 5889 hab. Según el INEI. 

 

Figura 10  

Ubicación del distrito de Chivay en la provincia de Caylloma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído del Seace, 2020. 
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1.1.2. Unidad Productora de Servicios públicos 

El servicio de refugio que se quiere proyectar en la Provincia de Caylloma a 

través de un Centro integral y refugio, va contribuir a hospedar a las mujeres que sufren 

de violencia psicológica, física y sexual. Esta provincia cuenta con un solo servicio para 

poder albergar a estas personas y por consecuencia necesitan refugiarse ante la amenaza 

y violencia que cada vez aumenta con el pasar de los años y con la coyuntura actual que 

se vive, por ello se toma esta alternativa de solución, beneficiando a todos los distritos 

de la Provincia. A continuación, nombraremos los actores involucrados en el proyecto: 

1.1.2.1. Municipalidad provincial de Caylloma.  

El municipio es el principal gestor y encargado de registrar a toda la población 

como también en la seguridad ciudadana y ejecutar programas sociales, esta entidad 

tiene relación para poder saber los casos de violencia hacia la mujer y si requiere de 

infraestructura a nivel provincial y de todos sus distritos. 

 

a) CEM (Centros de Emergencia Mujer). Por sus siglas “CEM, es un Centro 

de atención integral y gratuito especializado para registrar y ayudar a las 

víctimas de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar a nivel 

nacional. Obedece al MIMP teniendo ámbito de intervención a nivel 

nacional. Ellos contribuyen en la  información de casos. 

 

b) Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Es el ente 

rector que promueve, establece y supervisa las políticas públicas en defensa 

de las mujeres en todos sus rangos de edad, personas por alguna 

discapacidad y migrantes. Todo esto en el marco de asegurar y garantizar los 

derechos por una vida sin violencia. 

 

c) Misterio del interior. Esta institución planifica, formula, previene y 

restablece el orden a la sociedad. En si tiene un rol importante para prevenir 

la violencia contra la mujer y defender sus derechos (aplicación de las 

denuncias). 
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d) Defensoría del pueblo. Este órgano constitucional promueve y defiende a las 

personas en aspectos vitales que brindan condiciones de calidad de vida, sobre 

todo los grupos de personas con mayor vulneración del estado. En el caso de los 

centros de refugios temporales se encarga en hacer la supervisión y el reporte a 

los lugares de refugio temporal. 

 

Actores Locales 

a) Comité Cayllomino. Es una Organización social civil de damas, trabajan de 

manera conjunta con el área de Promoción del CEM, donde se articula 

charlas, talleres, etc. relacionados a la prevención de la violencia. 

 

1.2.Formulación del problema 

 

          Problema general 

La inadecuada e insuficiente infraestructura de refugios temporales y hogares para 

mujeres agredidas en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma – 2021 

 

Problema específico N° 1 

Insuficiente infraestructura para refugiar a la mujer maltratada  

 

Problema específico N° 2 

Inadecuadas condiciones arquitectónicas en el hogar refugio temporal debido a 

que incumple con diversas normas edificatorias. 

 

Problema específico N° 3 

Inadecuadas condiciones arquitectónicas en el diseño bioclimático del hogar 

refugio. 
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Problema específico N° 4 

Inadecuada e insuficiente condiciones de infraestructura sanitaria y eléctrica en el 

hogar refugio temporal  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un centro de refugio temporal aplicando tecnología bioclimática moderna con 

los nuevos espacios para la sostenibilidad ambiental, económica y social ubicado en el 

distrito de Chivay, provincia de Caylloma – 2021 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Objetivo específico N° 1 

Diseñar un nuevo centro de refugio temporal para albergar a mujeres maltratadas 

de todo tipo de violencia. 

Objetivo específico N° 2 

Diseñar el centro de refugio con las condiciones de infraestructura sanitaria para 

atención a mujeres.  

Objetivo específico N° 3 

Diseñar espacios comunes para la sostenibilidad del refugio. 

Objetivo específico N° 4 

Diseñar sistemas bioclimáticos para la eficiencia ambiental dentro de los espacios 

del refugio. 
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2. MARCO ANÁLOGO 

2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares  

2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados  

Se describe los siguientes casos tratados en cuanto a los detalles y especificaciones del 

análisis sobre las características más importantes de estos proyectos como la ubicación, 

bioclimático, morfología, funcionalidad entre otros relacionados con el estudio de esta 

sustentación. 

CUADRO SÍNTESIS DE 

CASOS ESTUDIADOS 

Caso N° 1 Refugio para mujeres víctimas de la violencia 

Datos Generales 

Ubicación: Michoacán, México. Proyectistas: Omar González Pérez / Hugo 

González Pérez 

Año de Construcción: 2017 

Resumen: El Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia está ubicado en el estado de Michoacán en la cuidad de Uruapan, es un edificio de 

1226.64 m2 de construcción, de asistencia social para mujeres que han padecido violencia intrafamiliar. 

Análisis 

Contextual 
Conclusiones 

Emplazamient

o 

Morfología del 

Terreno 
 

- El eje longitudinal de la vía es el que tiene 

mayor fuerza el cual genera que sea el acceso 

principal a la edificación. 

- La forma del terreno no es totalmente 

irregular debido a la fuerza del emplazamiento 

que se expresa en forma diagonal. 

- El emplazamiento y la morfología del 

terreno tiene la misma respuesta dando forma 

a su delimitación. 

 

El proyecto se 

emplaza por medio de 

un eje principal en 
forma diagonal 

orientado al norte que 

sería la vía principal 
llamada Veracruzana 

para ingresar al lugar. 

 

 

 

 

El terreno tiene la 

forma de un trapecio 

rectángulo, el 

emplazamiento genera 

esa irregularidad del 
frente principal del 

predio. 

 

 

 

 

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 

 

La vía principal se 

llama Veracruzana y 
esta tiene conexión a 

otra vía A la feria 
donde estas se 

intersecan. En cuanto 

al flujo de tránsito es 
moderado por es una 

zona rural. 

 

 

 

 

El entorno de este 

lugar es agrícola, por 
ende, está rodeado de 

áreas verdes y 
cultivos, este detalle 

hace que el proyecto 

tenga vinculación 

hacia la naturaleza. 

 

 

 

 

 

-La ubicación del proyecto en cuanto a su terreno es 

de zona agrícola, no obstante, permite en que sea 

compatible con el desarrollo del lugar. 

-Tiene una vía muy accesible ya que esta se 

interconecta con la avenida principal. 

-La relación paisajista del entorno se mantiene, y es 

por eso que el proyecto contempla con áreas de 

recreación el cual se utiliza como zonas de terapias 

para las usuarias. 

Análisis 

Bioclimático 

Conclusiones 

Clima Asoleamiento 
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Su clima es cálido y 

templado con 

precipitaciones 

alrededor de 1882 mm.  

 

El día más corto es el 21 

de diciembre, con 10 

horas y 58 minutos de luz 

natural; el día más largo 

es el 20 de junio, con 13 

horas y 18 minutos de luz 

natural. En los siguientes 

gráficos se muestran 

como referencia las 

sombras proyectadas 

según los meses descritos. 

 

 

 

Por ser un clima cálido, sus 

volúmenes son más longitudinales 

para optimizar la ventilación del 

lugar y haya menos radiación solar 

por las caras de menor dimensión 

para el confort del lugar. 

 

 

 

Vientos Orientación Aportes 

 

La dirección del 

viento promedio por 

hora predominante 

en Uruapan es del 

sur durante el año. 

La dirección del 

viento promedio por 

hora predominante 

en Uruapan es del 

sur durante el año. 

 

 

 

 

 

Los volúmenes largos 
están orientados en 

posición vertical hacia 

el norte y las zonas 
públicas se ventilan 

por el viento que 

provienen del sur. 

 

 

 

-Tienen un sistema de galerías el cual permite 
iluminar dichos ambientes aplicando 

traslucidos en su totalidad. 

-El proyecto presenta patios interiores para la 

ganancia de la iluminación natural. 

- La zona de recreación y las áreas verdes 

sirven como espacios para las zonas de 

evacuación. 

Análisis 

Formal 
Conclusiones 

Ideograma 

conceptual 

Principios 

Formales 
 

-El proyecto presenta 10 plazas distribuidos en 

todo el complejo, dichos patios tienen en 
proporción las mismas dimensiones, lo que 

permite generar un recorrido de espacios de 

esparcimientos, articulados por un sistema de 

galerías. 

-El complejo presenta patios internos 

configurados en plazas. 

La volumetría 

combina formas rectas 
horizontales que 

intersecan sistemas 

circulaciones en 

diagonal. 

 

 

 

 

Los principios 

fundamentales en la 

morfología son: 

-Unidad (todos sus 

elementos se conectan). 

-Simetría (sus elementos 

son iguales al eje centro 

de la volumetría). 

 

 

 

Características de la 

forma 

Materialidad Aportes 

Consiste en tres 

crujías ortogonales 

dispuestas en 

paralelo y divididas 

entre ellas por 

jardines 

longitudinales. 

- Estas crujías son 

intersecadas por un 

sistema de líneas 

diagonales 

angulares continuas, 

derivadas del límite 

urbano del terreno 

por el lado norte.  

 

 

 

El material principal 

de esta construcción 

es el concreto es 

cual está aplicado 

en la conformación 

de sus muros. Entre 

otros materiales se 

tiene el ladrillo, el 

vidrio y las 

perfilerías de metal 

correspondiente a 

las mamparas.  

 

 

 

-Los volúmenes y materiales usados en 

el proyecto, desde el exterior trasmiten 

seguridad y rigidez a la construcción. 

 

-Su morfología diagonal que integra y 

conecta a los volúmenes del proyecto 

permite que haya una accesibilidad 

correcta y sencilla para la distribución de 

los ambientes. 

 

 

Análisis 

Funcional 

Conclusiones 
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Zonificación Organigramas 
 

-La zona de recreación se vincula con la 

zona de los albergues el cual le servirá a 

las usuarias en mejorar su estado mental 

al lado de sus hijos. 

 

-Los talleres también están conectados 

con los albergues donde le servirá para la 

formación y educación a la mujer. 

El proyecto se 

planteó con las 

siguientes zonas 

principales: 

-Administrativa 

-Talleres  

-Albergues 

-Servicio  

-Recreación 

 

 

El proyecto se 

constituye en 5 

zonas, y ordena para 

el óptimo 

funcionamiento de 

la edificación 

. 

 

 

 

 

Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

La zona de los 

albergues es la que 

se conecta 

directamente con las 

zonas de recreación. 

 

 

 

Las 5 zonas tienen 

un total de 17 

ambientes 

arquitectónicos 

distribuidos en un 

solo piso. 

 

 

Las áreas libres y de Recreación servirán 

para niños con sus mamás. Los talleres 

son espacios relevantes para el uso de la 

formación a la mujer con el objetivo de 

que tenga una sostenibilidad psicología y 

económica para su futuro. 

 

 

CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N° 2 La Casa Albergue 

Datos Generales 

Ubicación: Ciudad Francisco de 
Orellana, Ecuador. 

Proyectistas: Pablo Moreira, Natalia 
Corral, Ruben Moreira, Yadhira Alvarez, 
Milton Chavez 

 

Año de Construcción: 2012 

Resumen: Esta casa Albergue brinda hospedaje y acogida a las comunidades indígenas de Orellana, una serie de 
actividades socio culturales y educativas, talleres con jóvenes, una Escuela de Liderazgo para indígenas y campesinos, 
talleres de cerámica. 

Análisis 
Contextual 

Conclusiones 

Emplazamien
to 

Morfología 
del Terreno 

 

-El proyecto conjuga la topografía, las 
condiciones climáticas, las 
posibilidades visuales y los 
requerimientos funcionales, logrando 
así un dinamismo espacial. 

 

-El proyecto es de fácil acceso para la 
población de los indígenas de Orellana. 

El proyecto se 
emplaza por medio 
de dos ejes 
principales en 
forma diagonal uno 
orientado al norte 
que sería calle Juan 
León Mera y la que 
se conecta en línea 
recta sería Modesto 
Valdez.  

 

 

 

 

 

 

La topografía del 
terreno es plana y 
su morfología es 
trapezoidal. 

 

 

 

 

 

Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 
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La calle Modesto 
Valdez se conecta 
con la vía principal 
Camilo de Torrano 
el cual lo hace muy 
accesible para 
ingresar al lugar. 

 

 

 

 

El proyecto tiene en 
la parte central un 
jardín que mimetiza 
con el entorno 
natural del lugar. 

También esta 
cercano al rio Coca 
teniendo en si un 
recurso paisajístico 
para los usuarios. 

 

 

 

 

 

-Este albergue acoge y da servicio a 
jóvenes estudiantes mientras terminan 
sus estudios, hasta ancianos que deben 
salir de sus comunidades para hacerse 
atender por el médico o a hacer 
trámites en la ciudad. 

-Por ser un entorno natural y 
paisajístico, mejora el confort y la 
calidad de vida del usuario. 

Análisis 
Bioclimático 

Conclusiones 

Clima Asoleamiento 
 

-Dentro del proyecto se incluyen varios 
recursos de diseño tolerante con el 
medio ambiente y el paisaje y el 
aprovechamiento de las aguas lluvias 
para la higiene de los baños. 

 

- El proyecto arquitectónico está 
basado en el diseño pasivo, de tal 
forma las estrategias bioclimáticas 
usadas de mayor impacto en el diseño 
son: protección solar y ventilación 
cruzada, ambas inciden 
fundamentalmente en el diseño del 
espacio. 

 

 

 

Las condiciones 

climáticas de la 

región: temperatura 

28°, humedad del 

90% y la lectura del 

lugar específico: 

forma del lote, 

orientación, vientos, 

accesibilidad, 

cercanía al río Coca, 

etc., fueron la base 

para el diseño de 

este equipamiento. 

 

También por 

presentar 

precipitaciones se 

tiene implementado 

en la edificación la 

reutilización de 

aguas para lluvias. 

 

 

 

 

 

Imag
en 

 

Imagen 

 

 

 

La duración del día 

varía 9 minutos de 

las 12 horas en todo 

el año. En 2021, el 

día más corto es 

el 20 de junio, 

con 12 horas y 6 

minutos de luz 

natural; el día más 

largo es el 21 de 

diciembre, con 12 

horas y 9 minutos de 

luz natural. 

 

 

 

 

 

Imagen 

Vientos Orientación Aportes 

La dirección 
predominante 
promedio por hora 
del viento en 
Puerto Francisco de 
Orellana varía 
durante el año. 

El viento con más 
frecuencia viene 
del oeste durante 5.
6 meses, del 4 de 
abril al 23 de 
setiembre, con un 
porcentaje máximo 
del 50 % en 21 de 
junio. 

 

 

 

 

 

Imagen  

El diseño está 
orientado a la 
dirección de los 
vientos para que 
ingrese a las 
celosías bajas y 
altas y así genere la 
ventilación cruzada, 
aparte se planteó 
un patio central el 
cual sirve como 
chimenea de 
succión del aire 
caliente hacia el 
exterior. 

 

 

 

 

 

-Sistema de acumulación de aguas de 
las lluvias para su reutilización. 

 

-Aplicación de sistemas de ventilación 
cruzada y protección solar. 

 

- Aplicación de ventanas tipo persiana 
que sirven para el control de la 
incidencia solar. 
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Análisis 
Formal 

Conclusiones 

Ideograma 
conceptual 

Principios 
Formales 

 

 

- La morfología del diseño no es 
totalmente simétrica. 

 

 

- La forma responde no solamente con 
los principios arquitectónicos sino 
también con la forma del terreno y los 
sistemas bioclimáticos. 

 

 

-La forma del patio central se basa en 
tener un espacio con vegetación para 
que sea confortable y acogedor para 
los usuarios y vincularlo con el entorno. 

 

 

El diseño parte de 
varias ideas el cual 
serían las siguiente: 

 

-Patio central. 

-Relación de la 
edificación con el 
entorno. 

-Espacio para la 
formación y 
protección al 
usuario. 

-Espacio 
confortable y 
natural. 

-Arquitectura 
bioclimática. 

 

 

 

 

 

  

 

-La configuración 
general del 
albergue es de 
forma trapezoidal. 

 

-La edificación 
aplica un modelo 
compositivo 
centrípeto (patio 
central). 

 

-Tiene elementos 
de forma ortogonal 
(las persianas de 
madera) 

 

 

 

Características de la forma Materialidad Aportes 

La forma edilicia, 
sus proporciones, 
sus alturas, la forma 
de sus cubiertas y la 
presencia del patio 
central parten de 
este análisis. El 
patio, acierta, no 
solo para generar 
condiciones 
climáticas de un 
alto confort 
térmico, sino que su 
presencia, verde, 
exuberante, espesa, 
húmeda, amplia; 
brinda una 
satisfacción 
sensorial agradable.  

 

 

 

 

 

 

 

La estructura 
ortogonal es de 
hormigón armado 
el cual se basa en 
un módulo de 6 m x 
6 m que configura 
todos los espacios 
en los que la 
madera y los 
colores primarios 
dotan al edificio de 
cierta singularidad.  

También utilizan 
como material para 
los suelos Deck en 
los espacios 
interiores de la 
edificación. 

 

 

 

 

 

 

-El uso de los colores en el diseño tanto 
la madera y el jardín verde es ideal 
para lo usuarios ya que crea espacios 
terapéuticos. 

 

-Aplican como material el suelo tipo 
Deck para el correcto flujo natural del 
agua y aire. 

Análisis 
Funcional 

Conclusiones 

Zonificación Organigramas  
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La edificación 
comprende con las 
siguientes zonas: 

 

-Servicio  

-Administrativa 

-Recreación 

-Talleres  

-Albergues 

 

 

 

 

En el 
funcionamiento 
conforman con 5 
zonas principales lo 
cual es muy 
fundamental para 
realizar las 
actividades en el 
albergue. 

 

 

 

 

-La zona de recreación como también 
la zona de talleres son fundamentales 
para el Desarrollo psicológico y 
formativo parra el refugiado. 

Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

La zona de 
recreación se 
conecta con los 
talleres, la zona de 
albergues es la que 
esta mas alejada de 
las otras zonas del 
proyecto.  

 

 

 

 

 

Las 5 zonas tienen 
un total de 22 
ambientes 
distribuidos en dos 
pisos (en el segundo 
nivel está ubicado 
los albergues.) 

 

 

 

-La ubicación de los albergues están 
ubicado en un segundo piso como 
estrategia para la protección de los 
usuarios. 
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2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos  

Se describe la comparación en síntesis de los casos ejemplos indicando la relación 

general con el proyecto del Hogar Refugio temporal. 

 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 

 
CASO 1 CASO 2 

 

 

Análisis Contextual 

La relación paisajista del entorno se 

mantiene, y es por eso que el proyecto 

contempla con áreas de recreación el 

cual se utiliza como zonas de terapias 

para las usuarias. 

El proyecto conjuga la topografía, 

las condiciones climáticas, las 

posibilidades visuales y los 

requerimientos funcionales, 

logrando así un dinamismo 

espacial. 

 

 

Análisis Bioclimático 

El acceso de los vientos genera 

microclimas en sus ambientes de 

recreación. 

El proyecto aplica la reutilización 

de las aguas de lluvias reduciendo 

el costo para el beneficio de la 

población. 

 

 

Análisis Formal 

La relación proyecto – niño, esta 

arquitectura sensorial, mediante la unión 

de los espacios internos y abiertos, tales 

como plazas y áreas verdes El uso de los 

colores en edificaciones para los 

refugiados es importante para espacios 

terapéuticos. 

El uso de los materiales como la 

madera y el patio jardín vinculan 

al entorno generando espacios 

naturales terapéuticos. 

 

 

Análisis Funcional 

La conexión pública y privada de la 

zona recreativa en relación a su entorno 

inmediato, donde los ciudadanos pueden 

intervenir, cruzar y realizar actividades 

en dicha zona. 

La zona de los talleres, 

es un gran aporte, también se 

incluye ambientes que trabajan 

sensorialmente con los usuarios. 
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3. MARCO NORMATIVO 

3.1.Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos Aplicados en el Proyecto Urbano 

Arquitectónico 

En esta sección se nombrarán las normas como subtítulos que son citadas en 

nuestro trabajo, las cuales se deben cumplir como estándares en nuestro país. 

3.1.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 

En la norma A.010 se establecen las condiciones generales de diseño para las 

construcciones, tanto del interior como de los exteriores. Un punto que tomamos en 

cuenta para este proyecto es lo establecido en el artículo 153 respecto al agua de lluvia, 

las canaletas y su tratamiento dentro del espacio disponible para su reutilización. 

Según el artículo 25 de la normativa de pasajes, se indica que los pasajes para el 

tránsito de personas deberán cumplir con métricas claras. Tal como se indica en su 

apartado, a continuación, la tabla referencial que se expresa en la norma, la dimensión 

del ancho debiendo ser mínima respecto a los espacios de circulación al interior entre 

paredes seria como en la siguiente tabla: 

Tabla 5  

Dimensiones mínimas del ancho de los pasajes y circulaciones horizontales en 

interiores 

 

 

 

 

Nota: Artículo 15, Normativa de Edificaciones. 

  

 
3
 El artículo 15 trata respecto a lo requerido para tratar las lluvias en casas donde se presenta mayor 

precipitación. También las aguas que impactan en edificaciones donde se quiera canalizar o colocar 

mobiliarios en espacios públicos o de terceros. El Capítulo II define las relaciones de las edificaciones 

respecto a la vía pública. 
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Respecto a las dimensiones mínimas dentro de los ambientes del capítulo IV 

hacemos referencia al artículo 21 de la norma, esto son dimensiones, áreas y volúmenes. 

a) Cumplir con la capacidad del espacio para realizar sus respectivas funciones.  

b) Contar con la capacidad volumétrica de fluido gaseoso mínimo por persona y 

dar seguridad de su continuidad.  

c) Dar espacio suficiente para evacuaciones y circulación de personas en caso de 

emergencia.  

d) Distribución de los mobiliarios previamente aprobados.  

e) Mantener la iluminación necesaria para desarrollas las actividades acordadas.  

La norma A 0.30 refiere la definición de albergue como un lugar habitable donde se 

puede recurrir en búsqueda de habitaciones con lapsos de interacción diferenciada con 

ambientes compartidos por razones de cuidado. 

Dentro de dicha norma, en el artículo 5 se categoriza y clasifica a las edificaciones 

según sus condiciones mínimas de cumplimientos, tal como: 

a) Mínimo 6 habitaciones.  

b) Mantener el ingreso constante para garantizar la circulación de huéspedes y 

trabajadores. 

c) Contar con área de recepción 

d) Mantener un mínimo de 6m2 de área en las habitaciones 

e) La impermeabilidad en los baños es obligatoria, la ducha con una altura de 1.80 

m. de dicho revestimiento. 

f) Cuando son 5 pisos o más debería de estar habilitado un ascensor. 

g) Evitar romper la armonía con el vecindario en donde se encuentra. 

h) Respecto a los accesos para personas con discapacidad deben cumplir con las 

disposiciones mínimas que afirma la norma A 0.10 y A 0.120. 

i) Las zonas de evacuación y protección contra probables ocurrencias de incendios 

deben estar acordes a la Norma A 0.130, estos son los requisitos de seguridad. 

Parte de los vecinos tienen alguna discapacidad para desplazarse, por lo que la 
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accesibilidad es un tema importarte. Tenemos reglamentos mínimos por cumplir para, 

no solo, adquirir los permisos, sino para brindar dichos accesos con integración real. 

La Norma A.120 trata sobre el acceso para personas con alguna discapacidad de 

desplazamiento. A continuación, haremos un resumen de algunos artículos. 

● El artículo 5 se plantea el cumplimiento de las necesidades de áreas de acceso a 

toda edificación. Dicho artículo se puede disgregar en 6 ítems: 

a) Respecto a los pisos, se requiere fijación con el suelo y uso de materiales 

antideslizantes. 

b) Uniformizar las dimensiones de las escaleras. 

c) Tener un máximo de 13 mm. De curvatura en las esquinas de cada escalón. 

d) Los cambios de nivel van de 0 a 6 mm., de 6 a 13mm. Y de 13 a más mm. 

Tienen un tratamiento distinto. 

e) Toda rejilla bajo el piso debe tener un espaciamiento máximo de 15 mm. 

f) Las alfombras necesariamente deben estar fijas al suelo y talud. 

 

● El artículo 18 plantea las obligaciones de todo edificio que es un hospedaje. Este 

artículo contiene 3 ítems:  

a) Si se cuenta con 25 habitaciones en el edificio, entonces mínimo 1 

habitación debe cumplir con accesibilidad. 

b) Dichas habitaciones con accesibilidad deben tener características parecidas 

al resto según corresponda a su costo. 

c) Además, se debe brindar el uso de alarmas visuales y con sonido, aparatos 

de notificación a recepción y teléfono que sea de fácil identificación con 

poca luz. 

 

● El artículo 9 se centra en el diseño de las rampas, esto quiere decir que las 

dimensiones y ancho libre como mínimo debe ser de 90 cm. Entre cada muro. 

:  



41 

 

Para la construcción de lugares temporales que brinden refugio a todos los que 

necesiten por un lapso de tiempo prolongado, siendo característica la diferencia de un 

hospedaje común.  

Todos los requerimientos para víctimas de violencia familiar como asesoría 

legal, social y psicológica deben tratarse en espacios adecuados que cuenten con 

accesibilidad mínima y mobiliario propio de las labores.  

La referencia a estas normas están en la ley N° 28236 que incentiva la creación 

de hogares de refugio temporal para víctimas de violencia familiar, sin embargo, esta 

ley fue reemplazada por la ley N° 30364 que en su artículo 27 menciona al ministerio de 

la mujer y poblaciones vulnerables como el ente promotor de la creación y gestión de 

los hogares de refugio temporal.  

En tanto, la ley N° 30364 está en concordancia con el D.S. N° 008-2018-MIMP 

que aprueba el protocolo de acción frente a todo lo referente a víctimas de violencia 

contra mujeres, además ver establecimientos de salud y responsabilidad de protección. 

La implementación propiamente de los hogares de refugio, así como su registro 

están definidos en el artículo 29 de la ley N° 30364. 

Los datos actualizados respecto al tema están en el “observatorio nacional de la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Vulnerables, 2015) 
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4. FACTORES DE DISEÑO 

4.1. Contexto 

4.1.1. Ubicación 

En la provincia de Caylloma se cuenta con veinte distritos, dentro de los cuales Chivay 

pertenece a la zona de altitud mayor a 3 500 msnm y al lado izquierdo de los Andes 

peruanos. Una característica importante de este distrito es su peculiar ubicación respecto 

al Cañón del Colca.4 

Figura 11  

Delimitación geográfica del distrito de Chivay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Territorio 

Cuenta con una superficie de 241 km2 con una densidad de 32.55 (hab. /Km2)5. 

Sus coordenadas geográficas son: 

Latitud: -15.6403 

Longitud: -71.6036 

 
4
 Datos extraídos de la web: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chivay 

5
 Plan-de-Accion-Seguridad-Ciudadana.pdf 
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Latitud: 15° 38' 25'' Sur 

Longitud: 71° 36' 13'' Oeste6 

4.1.3. Limites 

Los Distritos que limitan con Chivay serían Coporaque, Tuti y Yanque.7 

4.1.4. Historia 

En la época del virrey Toledo, la zona donde actualmente es Chivay, sirvió 

como reducto de los pueblos indígenas para su sometimiento y adoctrinamiento al 

cristianismo. Se puede evidenciar los rasgos en la arquitectura de la municipalidad y lsa 

casas entorno a ella perteneciente a las familias fundadoras. 

Son las divisiones que aún persisten de la cultura inca, y son: Ccapa. El barrio 

principal, Urinsaya se ubica en la parte baja de Hanansaya. 

 

Figura 12  

Iglesia del distrito Chivay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6
 https://www.distrito.pe/distrito-chivay.html 

7
 https://www.distrito.pe/distrito-chivay.html 
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Nota: Extraído de Distrito de Chivay [Imagen], por Wikiwand 

(https://www.wikiwand.com/es/Distrito_de_Chivay) 

 

4.1.5. Población 

Tiene una población total aproximada de 6242 habitantes con una población femenina 

3190 y masculino 3053 siendo las mujeres con mayor cantidad a los de los hombres en 

el distrito. 

 

Tabla 4  

Población por géneros en el distrito de Chivay 

 

 

 

 

Nota: Extraído de Población de Chivay [Cuadro], por INEI, P.P. 5 

(https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wp-

content/uploads/2019/08/Supervisi%C3%B3n-Hogares-de-Refugio-Temporal-2019-

Defensor%C3%ADa-del-Pueblo.pdf)  

 

4.1.6. Costumbres y cultura 

 Cuando nos referimos al baile típico de Chivay, se nos viene a la cabeza la danza 

del Wititi, baile originario de la provincia Caylloma. En la actualidad, se ha compartido 

la tradición artística en varios pueblos aledaños del Cañón del Colca. 

 La vestimenta típica es de tipo militar inca, este consiste en “llicllas”, polleras, 

casco de protección y camisa militar. El motivo es que, en la época colonial, se prohibió 

esta vestimenta inca, por lo que la pollera se reemplazó por “unkos” que usaban los 

guerreros incas. 

 Inicialmente, la música para dicho baile solo se tocaba con “Quena”, un 
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instrumento de viento que se ha utilizado desde la época pre inca. La música es 

predominantemente romántica y jubilosa, alcanzando interpretaciones de diferentes 

niveles sonoros en una misma pieza. (Wikipedia, 2015) 

. 

Figura 13  

Danzantes de Wititi 

 

 

 

 

 

 

Extraído de Distrito de Chivay [Imagen], por Wikiwand 

(https://www.wikiwand.com/es/Distrito_de_Chivay) 

4.1.7. Condiciones bioclimáticas 

 El clima predominante es llamado el clima de tundra. Incluso en el mes más 

caluroso del año las temperaturas son muy bajas. De acuerdo con Köppen y Geiger 

clima se clasifica como ET. La temperatura promedio en Chivay es 5 °C. Hay alrededor 

de precipitaciones de 1056 mm. 

Tabla 5  

Climograma del distrito de Chivay 
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Nota: Extraído de climate-data de américa del sur [Tabla], por climate-data 

(https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/arequipa/chivay-25916/)  

La dirección y fuerza del viento predominante sería de oeste como principal y 

también al suroeste. 

 

Figura 14  

Dirección y distribución de la fuerza del viento mensual 

Nota: Extraído de Dirección y distribución de la fuerza del viento mensual de Chivay, 

por Windfinder [Cuadro], Google (https://es.windfinder.com/windstatistics/arequipa) 

 

 Incluso en el mes más caluroso del año las temperaturas son muy bajas. La 

temperatura promedio en Chivay es 5.0 °C. Sus precipitaciones son de 1056 mm. La 

diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 190 

mm. Durante el año, las temperaturas medias varían en 3.3 °C. 

Tabla 6  
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Datos históricos anuales del tiempo en Chivay 

Nota: Extraído de Dirección y distribución de la fuerza del viento mensual de Chivay, 

por Windfinder [Cuadro], Google (https://es.windfinder.com/windstatistics/arequipa) 

 

En Chivay el mes con más horas de sol diarias es noviembre con una media de 

9.55 horas de sol. En total hay 296.05 horas de sol a lo largo de noviembre.8 El mes con 

menos horas diarias de sol en Chivay es enero con un promedio de 7.65 horas de sol al 

día. En total hay 237.2 horas de sol en enero. Se cuentan alrededor de 2841.12 horas de 

sol durante todo el año. En promedio, hay 93.2 horas de sol al mes. 

Tabla 7  

Diagrama de horas de sol por día en Chivay 

 

 

 

 

 

 

 

 
8
 https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/arequipa/chivay-25916/ 
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Nota: Extraído de Dirección y distribución de la fuerza del viento mensual de Chivay 

[Cuadro], por Windfinder, Google (https://es.windfinder.com/windstatistics/arequipa) 

 

4.2. Programa Arquitectónico 

4.2.1. Aspectos Cualitativos 

- Tipos de usuarios y necesidades (Formato 03) 

- Determinación del Aforo 

4.2.2. Aspectos Cuantitativos 

- Cuadro de áreas (Formato 04) 

- Esquemas de flujos 

- Mapas de Circulación 

 

Tabla 8 

Caracterización y necesidades de los Usuarios 

 

Caracterización y Necesidades de Usuarios 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

 

 

 

Atención 

Diagnosticar  

 

 

 

Consultorios 

Atender y 

tratar 

Sala de terapia grupal 

Diagnosticar y Módulo psicológico infantil 
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psicológica tratar Mujeres y 

niños 

Esperar Sala de espera 

Coordinar y 

tratar 

Coordinación psicológica 

Conversar y 

planificar 

Sala de reunión 

 

 

 

 

 

 

Atención social 

Atender y 

apoyar 

Asistente 

social 

Oficina apoyo social 

Atender Secretaria Secretaría 

Entrevistar  Mujeres Sala de entrevista 

Cuidar Seguridad Control 

Atender y 

gestionar 
Abogado 

Oficina centro de justicia 

Atender y 

gestionar 
Financista 

Oficina de apoyo económico 

Almacenar Personal Archivo 

Conversar y 

planificar 
Personal 

Sala usos múltiples 

 

 

 

 

Atención Legal 

Esperar Mujeres Sala de espera 

Atender Recepcionista Módulo de denuncias 

Registrar  Secretaria Registro de denuncias 

Atender y 

ayudar 
Abogado 

Asistente legal 

Atender y 

apoyar 
Asistente 

Oficina de Asistente fiscal 

provincial 

Representar e Fiscal Oficina del Fiscal provincial 
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investigar provincial 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 

Gerencia Gerente 

general 

Oficina de gerencia 

Administrar Administrador Oficina de administración 

Cuantificar Contador Oficina de contabilidad 

Almacenar Personal Archivos 

Atender Recepcionista Recepción 

Conversar y 

planificar 
Trabajadores 

Sala de reunión 

Direccionar Gestor Oficina de dirección 

Gestionar Gestor Oficina de logística 

Miccionar, 

defecar, lavar 
Personas 

Servicios higiénicos 

Esperar Mujeres Sala de espera 

 

 

 

 

 

Difusión 

Reunir, 

debatir, 

conversar y 

exponer 

Mujeres, 

público, 

educadores y 

especialistas 

Sum 

Exhibir y 

vender 

Público y 

vendedores 

Sala exhibición 

Vestirse y 

prepararse 
Expositores 

camerinos 

Almacenar Personal deposito 

Miccionar, 

defecar, lavar 
Personas 

Servicios higiénicos 

 Confeccionar  Taller textil y confección 



51 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

y producir  

 

 

 

 

 

Mujeres y 

educadores 

 

Enseñar y 

cocinar 

Taller de cocina 

Enseñar y 

preparar 

Taller de repostera y panadería 

Enseñar Taller de cosmetología 

Enseñar, 

dibujar y 

pintar 

Taller de dibujo y pintura 

Enseñar a 

cultivar 

Taller de biohuerto 

Leer Biblioteca 

Enseñar y 

aprender 

Sala de computo 

Esperar Sala de espera 

Miccionar, 

defecar, lavar 

Servicios higiénicos 

 

 

 

 

 

 

Refugio 

Cuidar e 

inspeccionar 

 

 

 

 

 

 

Mujeres, niños 

y tutoras 

Control 

Hospedar y 

descansar 

Habitaciones para mujeres 

Descansar Habitaciones para tutoras 

Cuidar bebes Guardería cuna 

Cuidar niños Guardería 3-5 años 

Lavar y secar 

ropa 

Lavandería  

Conversar  Sala Star 
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Miccionar, 

defecar, 

lavarse 

Servicios higiénicos 

 

 

 

 

 

Alimentación 

Esperar 

 

 

 

 

Mujeres, 

niños, tutoras y 

personal 

Vestíbulo 

Comer  Área de mesas 

Preparar y 

cocinar 

Cocina 

Almacenar Despensa alacena 

Conservar Frigorífico 

Vestirse vestidores 

Almacenar y 

botar 

Cuarto de basura 

Miccionar, 

defecar, lavar 

Servicios higiénicos 

 

 

 

 

Recreación 

Conversar y 

pasear 

 

 

Mujeres, 

niños, tutoras y 

personal 

Zona pública 

Jugar Losa deportiva 

Comer y 

conversar 

Área de parrillas 

Conversar, 

distraerse y 

pasear 

Área de camping 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

Cultivar y 

producir 
Agricultor 

Huerto orgánico 

Criar y 

producir 
Criador 

Criadero de cuyes 

Generar gas Personal Área de Biogás 
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ambiental y 

económica 
Captar energía 

solar 
Personal 

Área de paneles solares 

Almacenar y 

purificar agua 

de lluvias y 

aguas grises 

Personal 

Área de aguas reutilizadas 

 

 

Tabla 9  

Programa Arquitectónico del proyecto de investigación 

Programa Arquitectónico 

Zonas Sub 
Zona 

Necesida
d 

Activida
d 

Usuario
s Mobiliario 

Ambientes 
Arquitectónic

os 
Cantidad Aforo Área m2 Área Sub 

Zona 
Área 
zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 

 

 

Atención 

 

Obtener 

informes 

Atender y 

recepcionar 

Recepcionis

ta 

Escritorio y 

silla 

Hall 1 4 13.00  

50.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220.55 

Recepción 1 1 10.45 

Respuesta a 

su solicitud 

Esperar Público Sofás y mesa Sala de espera 1 4 26.60 

 

 

 

 

 

 

 

Administrac

ión 

Planificació

n y 

dirección 

Gerenciar Gerente Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina de 

gerencia 

1 3 26.80  

 

 

 

 

 

148.70 

Organizar y 

controlar 

Administrar Administra

dor 

Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina de 

administración 

1 3 22.30 

Contabilizar 

ingresos y 

gastos 

Cuantificar Contador Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina de 

contabilidad 

1 3 21.70 

Guardar 

archivos 

Almacenar 

y buscar 

Personal Anaqueles Archivos 1 2 9.70 

Planificar 

en grupo. 

Conversar y 

debatir. 

Trabajadore

s 

Mesa y sillas Sala de reunión 1 9 32.00 

Dirección Gestionar Gestor Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina de 

dirección 

1 3 14.50 

Coordinar y 

gestionar 

bienes 

Gestionar Gestor Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina de 

logística 

1 3 21.70 

 

Servicios 

 

Fisiología 

 

Miccionar, 

defecar, 

 

Mujeres y 

 

Inodoro, 

urinarios y 

Baño de hombres 1 4 11.00  

21.80 
Baño de mujeres  1 4 10.80 
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higiénicos lavarse trabajadores lavamanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

ASISTENCIA 

PSICOLÓGIC

A 

 

Atención 

Obtener 

informes 

Atender y 

controlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres, 

niños y 

trabajadores 

Escritorio y 

silla 

Hall 2 1 5.70  

22.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165.10 

Control 1 1 4.00 

Respuesta a 

su solicitud 

Esperar Sofás y mesa Sala de espera 1 2 7.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultorio

s 

y salas de 

tratamiento 

 

Evaluación 

y 

tratamiento. 

 

Diagnostica

r y tratar 

 

Escritorio, 

silla y anaquel 

Consultorio 

terapia 

1 3 11.50  

 

 

 

 

 

 

 

114.70 

Consultorio de 

tratamiento 

especializado 

1 3 19.00 

Conversaci

ón y 

tratamiento 

psicológico 

a la mujer. 

Atender y 

tratar 

 

Mesa y sillas 

Sala de terapia 

grupal 

1 8 22.40 

Tratamiento 

psicológico 

al niño 

Diagnostica

r y tratar 

Escritorio, 

silla y anaquel 

Módulo 

psicológico 

infantil 

1 3 18.90 

Planificar 

citas y 

tratamientos 

Coordinar y 

tratar 

Escritorio, 

silla y anaquel 

Coordinación 

psicológica 

1 3 20.00 

Debatir y 

plantear 

tratamientos

. 

Conversar y 

planificar 

 

Mesa y sillas 

Sala de reunión 1 6 22.90 

 

Servicios 

higiénicos 

 

Fisiología 

Miccionar, 

defecar, 

lavarse 

Inodoro, 

urinarios y 

lavamanos 

Baño de hombres 2 2 6.90  

27.60 
Baño de mujeres  2 2 6.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención y 

control 

Inspecciona

r y obtener 

informes 

Atender y 

controlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritorio y 

silla 

Hall 2 4 12.25  

 

56.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 2 1 3.45 

Obtener 

informes 

Atender, 

recibir y 

archivar 

Escritorio, 

silla y anaquel 

 

Secretaría 2 3 12.40 

 

 

 

 

Ayudar y 

solucionar 

problemas 

sociales 

Atender y 

apoyar 

Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina apoyo 

social 

2 3 13.90  

 

 

 
Dialogar y 

recolectar 

Entrevistar  Mesa y sillas Sala de 2 3 13.50 
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ZONA DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

 

 

 

Servicios 

sociales 

información  

 

 

Mujeres, 

niños y 

trabajadores 

entrevista  

 

 

 

140.7 

 

214.90 
Defender 

los derechos 

Atender y 

gestionar 

Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina centro de 

justicia 

2 3 14.20 

Velar por el 

bienestar 

económico 

Atender y 

gestionar 

Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina de apoyo 

económico 

2 3 13.80 

Guardar 

archivos 

Almacenar Anaqueles Archivo 2 1 2.55 

Dialogar y 

recolectar 

información 

Conversar y 

planificar 

Mesa y sillas Sala usos 

múltiples 

2 6 12.40 

 

Servicios 

higiénicos 

 

 

Fisiología 

 

Miccionar, 

defecar, 

lavarse 

 

Inodoro, 

urinarios y 

lavamanos 

Baño 2 1 2.70  

18.00 
Baño para 

discapacitado 

2 1 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

ASISTENCIA 

LEGAL 

 

 

Atención  

Respuesta a 

su solicitud 

Esperar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres, 

niños y 

trabajadores 

Sofás  Hall 2 4 5.40  

 

21.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186.95 

 

Sala de espera 1 2 7.40 

Atender y 

recibir 

denuncias 

Recepciona Escritorio y 

silla 

Módulo de 

denuncias 

1 1 3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

legales 

Registrar 

denuncias 

Secretaria Escritorio, 

silla y anaquel 

Registro de 

denuncias 

1 2 11.50  

 

 

 

 

 

 

151.95 

 

Atender y 

ayudar 

Abogado Escritorio, 

silla y anaquel 

Asistente legal 1 3 18.00 

Atender y 

apoyar 

Asistente Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina de 

Asistente fiscal 

provincial 

1 3 18.00 

Representar 

e investigar 

Fiscal 

provincial 

Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina del 

Fiscal provincial 

1 3 22.50 

Demandar y 

enjuiciar 

Debatir y 

exponer 

Mesa y sillas Sala para juicio 

de garantía 

1 6 23.45 

Procesar 

juicios 

Controlar Escritorio, 

silla y anaquel 

Control de 

procesos 

judiciales 

1 3 18.00 

Resolver 

casos 

judiciales 

Estudiar y 

resolver 

Escritorio, 

silla y anaquel 

Oficina del juez 1 3 18.00 

Debatir Conversar y Mesa y sillas Sala de reunión 1 6 22.50 
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temas 

legales 

debatir 

Servicios 

higiénicos 

Fisiología Miccionar, 

defecar, 

lavarse 

Inodoro, 

urinarios y 

lavamanos 

Baño de hombres  1 2 6.90 13.80 

Baño de mujeres 1 2 6.90 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

Exposición 

 

Distribució

n 

 

 

Distribuir 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres, 

público, 

educadores 

y 

especialista

s  

 

N/A 

 

Hall 

2 4 10.00  

 

 

 

 

 

236.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325.50 

 

Exposicione

s 

Reunir, 

escuchar, 

dinámicas 

Sillas Sum 1 64 138.00 

 Conversar, 

presentar y 

exponer 

 

Tarima 

 

Escenario 

1 4 25.00 

Prepararse Vestirse y 

prepararse 

Tocadores y 

sillas 

Camerino 1 1 6 21.55 

Camerino 2 1 6 22.00 

Guardar 

mobiliarios 

Almacenar Anaqueles deposito 1 3 10.00 

Exhibición 

y ventas 

Vender 

productos 

 

Exhibir y 

vender 

Mostradores Sala de 

exhibición 

1 20 66.75 66.75 

 

Servicios 

higiénicos 

 

 

Fisiología 

 

Servicios 

higiénicos 

 

Inodoro, 

urinarios y 

lavamanos 

Baño de hombres 1 4 7.75  

22.20 
Baño de mujeres  1 4 7.75 

Baño para 

discapacitado 

1 1 6.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención 

Obtener 

informes 

Atender y 

recepcionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritorio y 

silla 

Hall 1 5 11.00  

22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 1 1 5.00 

Respuesta a 

su solicitud 

Esperar Sofás y mesa Sala de espera 1 2 6.00 

 

 

 

 

 

 

Aprender a 

confecciona

r prendas 

Confeccion

ar y 

producir 

Mesas, 

urdidor, telar, 

mostradores, 

anaquel, sillas, 

balanzas y 

lavamanos 

 

Taller textil y 

confección 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

118.00 
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ZONA DE 

FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de 

aprendizaje 

y lectura 

Aprender a 

cocinar 

Enseñar y 

cocinar 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres, 

educadores 

y 

trabajadores  

Cocinas, 

refrigeradora, 

lavadero, 

microondas, 

mesón sillas y 

repostero 

Taller de cocina  

 

1 

 

 

10 

 

 

50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

546.00 

 

Aprender a 

preparar 

postres 

Enseñar y 

preparar 

Cocina, 

hornos, 

refrigeradora, 

lavadero, 

microondas, 

mesón sillas y 

repostero 

Taller de 

repostera y 

panadería 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

48.00 

Aprender a 

maquillar 

Enseñar Carpetas y 

sillas 

Taller de 

cosmetología 

1 15 36.00 

Aprender 

sobre las 

técnicas de 

dibujo y 

pintura 

Enseñar, 

dibujar y 

pintar 

Caballete, 

Carpetas y 

sillas 

Taller de dibujo 

y pintura 

 

1 

 

25 

 

50.00 

Aprender a 

cultivar 

Enseñar a 

cultivar 

Bateas y 

macetas 

Taller de 

biohuerto 

1 15 82.00 

Aprender e 

incentivar la 

lectura 

Leer Carpetas, 

mesa y 

libreros 

Biblioteca  

1 

 

20 

 

66.00 

Aprender 

sobre la 

ofimática 

Enseñar y 

aprender 

Carpetas y 

sillas 

Sala de computo 1 15 52.00 

Servicios 

higiénicos 

 

Fisiología 

 

Miccionar, 

defecar, 

lavarse 

Inodoro, 

urinarios y 

lavamanos 

Baño de hombres 1 3 8.00  

22.00 
Baño de mujeres  1 3 8.00 

Baño para 

discapacitado 

1 1 6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciona

r y obtener 

informes 

Atender y 

controlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritorio y 

silla 

Hall 1 2 6.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 1 2 3.00 

Respuesta a 

su solicitud 

Esperar  

Sofás  

 

Sala de espera 

1 2 6.00 

 

Refugio y 

cuidado a la 

mujer 

 

Hospedar y 

descansar 

 

Camas, 

veladores y 

ropero   

 

Habitación para 

mujeres 

 

10 

 

8 

 

32.00 
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ZONA DE 

ALBERGUES 

 

 

 

 

 

 

Refugio 

Cuidado y 

protección a 

las mujeres 

 

Descansar 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres, 

niños y 

tutoras 

 

 

 

 

 

Camas, 

veladores y 

ropero   

Habitación para 

tutoras 

4 2 14.00 
 

 

 

 

 

609.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

646.60 

Cuidado y 

protección a 

los bebes 

Cuidar 

bebes 

Cunas y 

cómodas 

Guardería cuna 2 8 20.00 

Cuidar y 

proteger a 

los niños 

Cuidar 

niños 

Mesas y sillas Guardería 3-5 

años 

2 8 20.00 

Mantener 

limpio los 

vestuarios 

Lavar y 

secar ropa 

Lavadoras, 

secadoras, 

planchadoras 

y lavadero 

Lavandería  2 6 22.0 

Distracción 

e 

interacción 

Conversar y 

mirar 

Sofás y mesa Sala Star 2 8 32.00 

N/A Mirador 1 8 30.00 

Servicios 

higiénicos 

Fisiología Miccionar, 

defecar, 

lavarse 

Inodoro, 

urinarios y 

lavamanos 

Baño de mujeres 8 10 25.00 37.60 

 
Baño de tutoras 4 2 12.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedor y 

servicios 

generales 

 

 

Respuesta a 

su solicitud 

 

Esperar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres y 

trabajadores 

Sofás y mesa  

Hall 

1 4 15.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

543.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestíbulo 1 4 13.00 

Alimentarse Comer  Mesas y sillas Área de mesa 1er 

piso 

1 74 124.00 

Área de mesa 

2do piso 

1 128 260.00 

Coordinar y 

entregar 

pedidos de 

comidas 

 

Atención 

 

Mostrador y 

silla 

 

Recepción 

 

1 

 

3 

 

8.00 

Preparar 

Alimentos 

Preparar y 

cocinar 

Cocina, horno 

y lavadero, 

montaplatos, 

microondas, 

mesón sillas y 

repostero 

 

 

Cocina 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

50.00 

Guardar 

utensilios 

Almacenar Anaqueles Despensa 

alacena 

1 2 8.00 

Mantener 

frescos los 

Conservar Anaqueles Frigorífico 1 2 7.00 
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ZONA DE 

SERVICIOS 

alimentos   

 

 

 

 

 

 

3651.60 

Prepararse Vestirse y 

bañarse 

Inodoro, 

banqueta y 

lavamanos 

Vestidor de 

hombres 

1 2 7.00 

Vestidor de 

mujeres 

1 2 7.00 

Reciclar 

desechos 

Almacenar 

y botar 

Urnas Cuarto de basura 1 1 5.00 

 

Fisiología 

 

Miccionar, 

defecar, 

lavarse 

 

Inodoro, 

urinarios y 

lavamanos 

Baño de hombres 2 2 8.00 

Baño de mujeres  2 2 8.00 

Baño para 

discapacitado 

1 1 7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

complement

arios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimie

nto 

Estacionar  

 

 

 

 

 

Personal de 

mantenimie

nto  

Parqueos Estacionamiento

s 

15  196.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3108.60 

Proporciona

r agua 

Bombas Cuarto de 

bombas 

1 1 16.00 

Almacenar Cisterna Cisterna 1 1 12.00 

Purificar Biofiltro Cuarto de 

biofiltro 

1 1 12.00 

Acumular 

energía 

solar 

Baterías Cuarto de 

baterías 

1 1 40.00 

Guardar 

herramienta

s 

Anaqueles Cuarto de 

herramienta 

1 1 8.00 

Regular y 

distribuir 

electricidad 

Transformador Subestación  

1 

 

1 

 

13.60 

Proteger y 

controlar 

circuitos 

Tableros 

eléctricos 

Cuarto de 

tableros 

 

1 

 

1 

 

11.00 

 

Atención y 

seguridad 

Cuidar e 

inspecciona

r 

 

 

Público, 

recepcionist

a y guardián 

 

Escritorio y 

silla 

Control  

3 

 

1 

 

5.00 

Recibidor 

de personas 

Distribuir N/A Lobby ingreso 

principal 

1 8 30.00 

Respuesta a 

su solicitud 

Esperar Sofás y mesa Sala de espera 1 3 8.00 
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Obtener 

informes 

Recepciona

r 

Mesa y silla Recepción 1 1 3.00 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

RECREACIÓN 

 

 

 

Recreación 

activa y 

pasiva 

 

 

 

Interacción 

 

Conversar y 

pasear 

 

 

 

 

Mujeres y 

trabajadores 

 

Bancas y 

alumbrados 

 

Zona pública 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

3700.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

4202.00 

 

 

Distracción, 

salud y 

relajación 

Oxigenar el 

ambiente, 

conversar, 

distraerse y 

pasear 

 

 

N/A 

 

 

Áreas verdes 

 

 

  

2900 

Recreación 

comunitaria 

Integración Comer y 

conversar 

Mujeres Parrillas, sillas 

y mesas 

Área de parrillas 5 45 64.00 320.00 

Recreación 

deportiva 

Distracción, 

salud y 

relajación 

 

Jugar 

 

Mujeres 

 

Net 

Losa deportiva 1 12 161  

182.00 
Tribuna 1 60 21.00 

 

 

 

 

 

 

ZONA 

AMBIENTAL 

 

Producción 

 

Cultivar y 

producir 

Cultivar y 

producir 

Agricultor N/A Huerto orgánico 1 10 230  

280.00 

 

 

 

 

 

 

538.00 

Criar y 

producir 

Criar y 

producir 

Criador Jaulas, 

anaqueles y 

contenedor 

Criadero de 

cuyes 

1 10 50.00 

Generación 

de energía 

Generar gas Generar gas  

 

 

Personal de 

mantenimie

nto  

 

Tanque 

biodigestor 

Área de Biogás 1 4 134  

234.00 

Captar 

energía 

solar 

Captar 

energía 

solar 

Paneles 

solares 

Área de paneles 

solares 

1 1 100 

 

Recolección 

de aguas 

Reutilizació

n y 

tratamiento 

de aguas 

Almacenar 

y tratar 

agua de 

lluvias y 

aguas grises 

N/A Área de 

recolección de 

aguas grises y de 

lluvias 

1 1 12.00  

24.00 

N/A Área de 

recolección de 

aguas tratadas 

1 1 12.00 
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Tabla 10  

Resumen de áreas del programa arquitectónico 

Programa Arquitectónico en áreas 

Zonas                 Total m2 

ZONA ADMINISTRATIVA 220.55 

ZONA DE ASISTENCIA 

PSICOLÓGICA 

165.10 

ZONA DE ASISTENCIA 

SOCIAL 

214.90 

ZONA DE ASISTENCIA 

LEGAL 

186.95 

ZONA DE DIFUSIÓN 325.50 

ZONA DE FORMACIÓN 546.00 

ZONA DE ALBERGUES 646.60 

ZONA DE SERVICIOS 3651.60 

ZONA DE RECREACIÓN 4202.00 

ZONA AMBIENTAL 538.00 

Cuadro Resumen Total 

Total Área Construida 6450.20 

15% de Muros 967.53 

15% de Circulación 967.53 

Total Área Libre 4181.00 

Total 
12566.26 
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4.3. Análisis del Terreno 

4.3.1. Ubicación del terreno 

 El terreno está ubicado en la provincia de Caylloma, exactamente en la zona 

poblada del distrito de Chivay. 

Figura 15  

Ubicación del distrito de Chivay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Emplazamiento 

La ubicación del proyecto arquitectónico se ubica en el lote 003733 en la avenida 111, 

se emplaza en varias zonas de cultivos cerca al reservorio de Tacococha. 

Figura 16  

Terreno del proyecto arquitectónico 
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4.3.3. Topografía del terreno 

 El terreno es semiplano, aunque en su alrededor la topografía es muy 

accidentada rodeado de paisajes montañosos. El modelado se hizo en el programa 

Sketch Up. 

Figura 17  

Modelado y esquema 3D de la ubicación del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  

Ubicación del terreno y vías cercanas 
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4.4. Perfil topográfico 

En cuanto al terreno tiene una leve pendiente de aproximadamente 0.8% 

Figura 19  

Perfil del terreno 

 

 

 

 

 

 

Figura 20  

Perfil del terreno del proyecto en colores 

 

 

 

 

Figura 21  

Río San Andrés, el más cercano al área del proyecto 
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4.4.1. Morfología del terreno 

 La forma del terreno es de forma irregular y contiene muchos quiebres en sus 

linderos, se encuentra como un área de cultivo cercado por un parapeto perimetral de 

piedra. 

Figura 22  

Imagen satelital del área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Área del terreno 

El terreno tiene una expansión territorial de 10731.80 m2 y su perímetro de 437.73 ml. 

A continuación, se describe sus límites: 

Por el norte: Con la Avenida 11 

Por el Sur: Con el río San Andrés 

Por el este: Límite con terreno vecino 

Por el Oeste: Límite con terreno vecino 
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Figura 23  

Terreno de intervención con área y perímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.1. Estructura urbana 

 Por su historia del distrito ha sido planificado por una malla cuadriculada, 

morfología ideal para ordenar una ciudad. Esto como herencia de las construcciones 

españolas durante el virreinato. 

  

 

 

N 

 
TERRENO DE INTERVENCIÓN 
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Figura 24  

Vista aérea del pueblo de Chivay y su estructura cuadriculada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25  

Vista aérea 3D  en cuadrillas  del pueblo de Chivay 
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Figura 26  

Delimitación perimétrica del distrito de Chivay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2.Vialidad y Accesibilidad 

El terreno se encuentra en la avenida 111 como también tiene otras vías que están 

cercanos a su entorno. A continuación, se describirá las tipologías de la vialidad del 

distrito de Chivay. 

Figura 27  

Accesibilidad al terreno 
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Vías arteriales 

 La avenida. 111 es la vía que une todo el distrito de Chivay y es la vía de acceso 

principal desde los otros pueblos Yanque y Coporaque. Otra vía principal sería la 

avenida Polonia que colinda con el Cañón del Colca y la avenida Cachiñan a la zona de 

los valles. 

Vías colectoras 

 La avenida principal (circunvalación), la av. 28 de Julio, la av. Mariano Melgar, 

la av. Sucre y la av. 22 de Agosto son las vías colectoras de las cuáles conectan el 

tránsito de las vías locales y arteriales. 

Vías locales 

Esto se denominan a las calles que dan acceso a las viviendas o talleres, 

terrenos, áreas de cultivos, comercio entre otros. 

 

Figura 28  

Plano análisis de tipología vial 
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4.4.3. Relación con el entorno 

 En cuanto al entorno se ubica en una zona donde se presencia muchos cultivos y 

al borde del río San Andrés. También en su alrededor se visualiza imponentes montañas 

alejada de la zona céntrica de Chivay. 

Figura 29  

Vía 111 de accesibilidad al terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de Google maps, por Street views. 

Figura 30  

Imagen aérea del lugar de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de Google maps, por Street views. 
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4.4.4. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

 Su zonificación es de vivienda taller (I1-R) el cual está rodeado por zonas 

agrícolas, paisaje natural y presencia de algunas viviendas. Se considera como una zona 

ideal para construir un alberge por su entorno natural que lo rodea alejada de la ciudad 

del distrito de Chivay. 

Figura 31  

Zonificación del área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de La Municipalidad de Caylloma. 

4.5. Propuesta del Proyecto Urbano Arquitectónico 

4.5.1. Conceptualización del Objeto Urbano Arquitectónico 

4.5.1.1. Ideograma Conceptual 

 El proyecto consiste en generar un espacio que sirva de refugio para las mujeres 

víctimas de violencia el cual será el usuario principal, por tanto, la infraestructura debe 

ser confortable, ambiental, funcional, sostenible, protección, integrado y tener identidad 

en su morfología. 

 Por consiguiente, los conceptos básicos que se deben aplicar en este centro de 

refugio han sido analizados para la mujer y su entorno consiguiendo las siguientes 

características: 
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Figura 32  

Esquema conceptual de la propuesta arquitectónica 

 

Figura 33  

Gráficos conceptuales de la propuesta 

 

Del gráfico se debe desarrollar un espacio conceptual donde haya un eje 

ordenador basado en las morfologías de los símbolos de la paz y de la mujer. Este 

primer paso se basará en formas ortogonales para los espacios del proyecto. 
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Figura 34  

Boceto de los espacios de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, integraremos con un eje central de forma circular que permite 

distribuir y vincular a los volúmenes. Estos ejes que serían la circulación formarán parte 

de la simbología conceptual representando la paz y a la mujer. 

Figura 35  

Ejes que conectan con los espacios dentro del terreno 
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Obtenido el primer esquema desarrollado, se debe tomar como referencia los 

espacios públicos y privados dentro del boceto, considerando previamente en donde se 

ubicarán los usurarios, las mujeres en la zona privada y el resto para el público en 

general. 

Figura 36  

Esquema de los espacios privados y públicos 
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4.5.1.2.Criterios de Diseño 

Funcionales. Los espacios se tienen que plantear para las necesidades de los 

usuarios y como principal la mujer. Es por ello que la parte debe estar ubicada 

cerca de la zona de la avenida mientras las mujeres refugiadas estarán en la parte 

de fondo con un espacio cerrado o compacto para su protección. 

Figura 37  

Vista general de la propuesta 

 

Figura 38  

Vista de la avenida y la parte pública de la propuesta 

 

El eje central distribuye a los diferentes volúmenes el cual permite en que sea accesible 

a los espacios principales de la propuesta. 



 

76 

 

Figura 39  

Vista en planta con circulación 

 

 Los espacios de recreación pasiva y activa permiten conectar al usuario con la 

naturaleza generando su bienestar emocional, por ello se plantea los recorridos de 

circulación cerca de las plazas, áreas verdes y a su entorno inmediato. 

Figura 40 

Vista del mirador hacia el entorno natural 

 



77 

 

Espaciales. El espacio cerrado permite generar seguridad y protección, también se 

considera un patio central el cual funcionaría como una zona de interacción para las 

usuarias. 

Figura 41  

Vista interior - Patio Central 

 

 No obstante, también hay espacios abiertos que sería los públicos para generar esa 

sensación de libertad y desplazamiento. 
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Figura 42  

Vista de la zona pública 

 

 Dichos espacios no tienen que tener aberturas grandes ya que se perdería la 

sensación térmica, especialmente para los albergues. 

Figura 43  

Vista interior de los albergues 

 

Formales. La morfología del diseño tiene que ser funcional, seguir la trama 

cuadriculada (ortogonal) muy característica del pueblo de Chivay, también 

considerando en las formas circulares y diagonales por las simbologías de la paz y la 

mujer que han sido tomadas en los gráficos conceptuales. 
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Figura 44  

Vista aérea de la propuesta en forma ortogonal 

 

 

Figura 45  

Vista conceptual de la propuesta 

 

 

Ambientales. A nivel ambiental, el proyecto está ubicado en la sierra, por ende, se 

requiere diseñar los patios solares, estos estarán ubicados en la parte de fondo donde 

funcionará los albergues, esto almacena el calor del día ya que incide la radiación solar 

al piso de piedra el cual captará el calor para que luego se pueda emitir en la noche 
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donde baja la temperatura y así sea confortable el espacio. 

Figura 46  

Vista 3D del patio solar 

 

 

Figura 47  

Vista en corte del patio solar 

 

También se considerará el doble vidrio para que el calor no se escape tan fácilmente y 

los muros de 0.40 m para del recinto. 

 

Figura 48  
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Vista en corte del doble vidrio y el muro en el recinto 

 

También se aplicará los paneles solares para la captación solar y reutilización de aguas 

para las áreas verdes que servirán para dar oxigenación al lugar. 

Figura 49  

Vista en corte del doble vidrio y el muro en el recinto 

 

Para los techos, estos deberán ser de dos aguas con una inclinación de 22%, esto permitirá 
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que las fuertes lluvias puedan evacuarse correctamente en la propuesta. 

Figura 50  

Vista en corte de boceto de los techos a dos aguas 

 

Figura 51  

Vista 3D en boceto de los techos de dos aguas 

 

En los principales ambientes se diseñará esclusas para que sirven de protección con los 

vientos fríos, este espacio es útil como cámara para no dejar ingresar directamente a los 
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recintos y mantener el calor dentro del lugar. 

Figura 52  

Vista en planta de la esclusa 

 

 

Figura 53  

Vista 3D - Interior de la esclusa 

 

Tecnológico y constructivo. A nivel tecnológico constructivo se debe considerar que lo 

zona es sísmica, por ello se plantea en el proyecto desarrollar 2 pisos aplicando los 

muros portantes donde su material serán los bloques de concreto y en los techos de dos 

aguas con tijerales de madera. 
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Figura 54  

Bloques de concreto 

 

 

 

 

Figura 55  

Vista en corte del Tijeral de madera 
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4.5.1.3.Partida Arquitectónica 

 La arquitectura que se aplicará va a partir por la cultura y las costumbres que 

presentan el distrito de Chivay. Es por ello que se tomó la trama ortogonal (damero 

característico del pueblo) para el desarrollo de los volúmenes. 

Figura 56  

Partida Arquitectónica 

 

 Luego parte de un núcleo central el cual se intersecan los ejes dando la forma al 

concepto de las simbologías (la paz y la mujer) como también integrará para la 

articulación de los espacios del proyecto. 

Figura 57  

Partida Arquitectónica 2 
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 Uniendo la trama y los ejes con el núcleo central se generan los volúmenes para 

asignar luego lo que respecta a la zonificación del proyecto. 

Figura 58  

Partida Arquitectónica 3 

 

 Se tomará en cuenta que los albergues estarán ubicados en la parte de fondo con la 

vista al entorno natural y lo público a la vía principal del diseño. La propuesta de la 

arquitectura es tradicional. 

  

Figura 59  

Boceto general - Centro de refugio para la mujer 
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4.5.2. Esquema de Zonificación 

La organización del proyecto se plantea 10 zonas: 

- Zona administrativa 

- Zona de asistencia psicológica 

- Zona de asistencia social 

- Zona de asistencia legal 

- Zona de difusión 

- Zona de formación 

- Zona de albergues 

- Zona de servicios 

- Zona de recreación 

- Zona ambiental 

Figura 60  

Organigrama general de la  zonificación 
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Figura 61  

Zonificación interna del proyecto 

 

4.5.3. Planos Arquitectónicos del Proyecto 

Plano de Ubicación 
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Plano perimétrico y topográfico 

 

Plot del plano 
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Zonificación Primer Nivel 

 

 

Zonificación Segundo nivel 
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4.5.4. Anteproyecto 

 

Plano de techo Primer Nivel 
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Planos de techo Segundo Nivel 

Planos de corte 
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Planos de Corte 
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4.5.5. Planos del sector de desarrollo 
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Corte lateral del sector de desarrollo 
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Cuadro de acabados 
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Planos de seguridad 
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4.5.6. Memoria Descriptiva de Arquitectura 

Antecedentes 

 El proyecto de “Centro de refugio temporal para víctimas de violencia de género 

en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma – 2021” es una Obra Nueva el cual se 

ubicará en un terreno libre de 10731.80 m2 que era usado para cultivos. 

 

Objetivo del Proyecto 

 El Objetivo es diseñar un centro para refugiar a la mujer víctima de violencia en el 

distrito de Chivay para brindar servicio de asistencia psicológica, social, legal, hospedar 

y de formación que ofrezca los espacios recreativos para su bienestar emocional y que 

de parte sea sostenible en los económico y ambiental. 
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Ubicación del proyecto 

 El terreno del proyecto arquitectónico se ubica en el lote cerca al reservorio de 

Tacococha, se encuentra en la avenida 111 y en parte de fondo con el río San Andrés. 

Descripción de la Arquitectura 

Las características arquitectónicas del proyecto son: 

• Formal: El terreno es irregular, las volumetrías son de geometría ortogonal 

(rectángulos y cuadrados) como también parte de la circulación es de forma 

diagonal. 

• Funcional y espacial: Los espacios son compactos, consisten en dos niveles y las 

alturas guardan relación con el entorno natural. 

Descripción del proyecto 

 El proyecto consta de un solo frente irregular, y se pueden diferenciar la gran área 

recreativa de los 4 bloques construidos. 

• Accesibilidad: Tiene 3 accesos 

o El ingreso principal está ubicado en el eje central del proyecto. 

o El segundo ingreso que permite el acceso a la zona cultural y 

estacionamientos.  

o Y el tercero que permite el acceso a las zonas de servicios. 

Acceso vehicular  

El proyecto cuenta con dos accesos vehiculares: 

• Acceso directo: Por la avenida principal 

• Estacionamientos: El proyecto cuenta con un total de 15 estacionamientos. 

Organización del Proyecto 

Área Libre: Zonas recreativas y parte de la zona vehicular de los Servicios. 

Área Techada: Consta con 17 bloques que contienen a los ambientes de las zonas 

administrativas, asistencias (legal, social y psicológica), formación, recreación, y 

servicios. 

Descripción por zonas del proyecto 
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 Área Libre: Ingresando por el acceso principal central de la avenida 111 

encontramos una plaza, siguiendo pasa hacia la zona de lobby y más adelante se 

concentra una plaza central que distribuye a la parte izquierda a la zona de asistencia 

legal y la parte derecha a la zona de asistencia psicológica, siguiéndoles ese mismo 

centro, en la parte de fondo encontramos en ambos lados la zona social con los 

albergues, y más adelante se visualiza un remate (mirador) con el entorno natural del río 

San Andrés como zona pública. 

Área Techada: Se compone principalmente en 12 bloques. 

 

Figura 62  

Descripción gráfica del proyecto 

 

 

Bloque A: Sala de Uso Múltiple y Sala de Exhibición 

Primer Piso: Ingresando por el acceso principal central de la avenida 111 

encontramos una plaza NPT - 0.00 y a la derecha se ubican dos ingresos hacia las 

esclusas bioclimáticas, ingresando así a la sala de usos múltiples NPT - 0.00 al medio 

de los ingresos se ubica el depósito por el lado derecho se ubica el ingreso secundario a 

la sala de exhibición por el lado izquierdo la puerta de escape (hacia la plaza central) y 

sube una grada llega al escenario NPT + 0.18, circulando hacia al Hall baja una grada 

NPT 0.00, por el lado izquierdo camerinos de varones, por el lado derecho camerino de 

damas 
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Sala de Exhibición (ventas de Artesanía Local): Ingresando por el acceso 

principal central de la avenida 111 encontramos una plaza NPT - 0.00 y hacia la derecha 

tenemos dos ingresos a la Sala de Exhibición y ventas de Artesanía Local, los SS.HH 

públicos de mujeres, los SS.HH públicos de varones y el Servicios higiénicos de 

discapacitados por el lado izquierdo el ingreso secundario a la sala de usos múltiples. 

 

Bloque B: Zona de Administración 

Primer Piso: Ingresando por el acceso principal central de la avenida 111 

encontramos una plaza NPT - 0.00  y a la Izquierda un ingreso hacia las esclusas 

bioclimáticas, ingresando al Hall de la Administración NPT - 0.00, circulando al 

pasadizo por el lado derecho la sala de reuniones, oficina del gerente general, oficina de 

logística y oficina de contabilidad por la izquierda la sala de espera, oficina de 

administración, comedor, sala de juegos, archivo y SS.HH público de mujeres, los 

SS.HH públicos de varones.    

Bloque C: Zona de Albergues 

Primer Piso: Ingresando al lobby principal NPT - 0.00, circulando en el eje hacia 

la plaza central del proyecto. Continuando al hall de área de informes, ingreso al gran 

patio privado NPT - 0.00 por la derecha la guardería - cuna, SS. HH privado de mujeres, 

habitación de mujeres, SS. HH privado de las tutoras, habitación de Tutoras por la 

Izquierda 02 habitación de mujeres, SS. HH privado de mujeres. 

Segundo Piso: Llega de escalera de evacuación NPT + 2.80, circulando el 

pasadizo por el lado derecho lavandería, guardería 3-5 años, habitación de mujeres, SS. 

HH privado de mujeres, SS. HH privado de las tutoras, habitación de Tutoras, por el 

lado izquierdo habitación de mujeres, SS. HH privado de mujeres y sala de estar 

privado. 

Bloque D: Zona de Asistencia Social:  

Primer Piso: Circulando en el eje hacia la plaza central del proyecto NPT - 0.00, 

continuando al hall de área de informe, por el lado derecho la secretaria, oficina de 

apoyo social, por el lado izquierdo la sala de entrevista, SS. HH público 
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Segundo Piso: Llega de escalera de evacuación al hall de NPT + 2.80 por el lado 

derecho SS. HH privado, secretaria, oficina centro de justicia, por el lado izquierdo 

archivo, sala de uso múltiples, oficina apoyo económico. 

Bloque E: Zona de Talleres:  

Primer Piso: Circulando en el eje hacia la plaza central del proyecto NPT - 0.00, 

continuando al hall de área de informe, por el lado derecho Taller textil y confección, 

SS. HH público de mujeres, los SS. HH públicos de varones y el Servicios higiénicos de 

discapacitados, por el lado Izquierdo Taller de repostería y panadería, Taller de cocina. 

Segundo Piso: Llega de escalera de evacuación al hall de NPT + 2.80 por el lado 

derecho el Aula N° 1 taller de dibujo y pintura, Aula N°2 Taller de Cosmetología, SS. 

HH público de mujeres, los SS. HH públicos de varones por el lado izquierdo 

Biblioteca, sala de cómputo. 

Bloque F: Zona de Comedor Social:  

Primer Piso: Circulando en el eje hacia la plaza central del proyecto NPT - 0.00, 

continuando al vestíbulo de espera por el lado izquierdo la cocina, despensa, alacena, 

cuarto de basura, vestidor de dama, vestidor de varones, por el lado derecho, SS. HH 

público de mujeres, los SS. HH públicos de varones, el Servicios higiénicos de 

discapacitados y las mesas de los comensales. 

Segundo Piso: Llega de la escalera de evacuación al hall de NPT + 2.80 por el 

lado izquierdo la recepción de alimentos del 1er nivel por el lado derecho, SS. HH 

público de mujeres, los SS. HH públicos de varones, cuarto de limpieza, y las mesas de 

los comensales. 

 

Bloque G: Zona de Asistencia Psicológica:  

Primer Piso: Circulando en el eje hacia la plaza central del proyecto NPT - 0.00, 

continuando al hall sala de espera por la derecha consultorio terapia, sala de terapia 

grupal, por la izquierda coordinación psicológica, SS. HH público de mujeres, los SS. 

HH públicos de varones, módulo de psicológica infantil. 
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Segundo Piso: Llega de la escalera de evacuación al hall de NPT + 2.80 por el 

lado izquierdo sala de reunión, comedor, SS. HH de mujeres, los SS. HH de varones, 

por el lado derecho sala de Terapia grupal, consultorio de tratamiento especializado. 

Bloque H: Zona de Asistencia Legal: 

Primer Piso: Circulando en el eje hacia la plaza central del proyecto NPT - 0.00, 

continuando al hall sala de espera por la izquierda oficina de registro de denuncia fiscal 

provincial, por la derecha oficina de asistente legal, SS. HH de mujeres, los SS. HH de 

varones, asistente fiscal provincial. 

Segundo Piso: Llega de la escalera de evacuación al hall de NPT + 2.80 por el 

lado izquierdo sala de juicio de garantía, control de procesos judiciales, SS. HH de 

mujeres, los SS. HH de varones, por la derecha sala de reunión, oficina del juez. 

Bloque I: Zona Taller del Biohuerto: 

Primer Piso: Circulando en el eje hacia la plaza central del proyecto NPT - 0.00, 

continuando ingreso al taller de biohuerto por el lado derecho zona de injerto, zona de 

planta de papa por el lado izquierdo zona de planta de zanahoria, zona de planta de 

hierbas. 

Bloque J: Zona Taller de Mantenimiento: 

Primer Piso: Circulando en el eje hacia la plaza central del proyecto NPT - 0.00, 

continuando al cuarto de herramientas, cuarto de biofiltro. 

Sótano: Llega de la escalera desciende NPT -2.80 al cuarto de bombas, cisterna, 

cisterna ACI.   
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Planos de Especialidades del Proyecto 

 

Estructuras 
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Instalaciones eléctricas 
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Instalaciones sanitarias 
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Información complementaria 

Figura 63  

Animación Virtual 
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Figura 64  

Animación Virtual del frente 

 

 

Figura 65  

Animación Virtual del anfiteatro abierto 
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Figura 66  

Animación Virtual de la plaza central 

 

 

Figura 67  

Animación Virtual de la plaza central desde arriba 

 



 

118 

 

Figura 68  

Animación Virtual del biohuerto 

 

Figura 69  

Animación Virtual del patio de juegos 
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Figura 70  

Animación Virtual de la zona de biodigestores 

 

Figura 71  

Animación Virtual del interior del módulo central 
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Figura 72  

Animación Virtual  Taller Textil y Confección 

 

 

Figura 73  

Animación Virtual  Taller de Dibujo y Pintura 
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Figura 74  

Animación Virtual - Biblioteca 

 

 

 

Figura 75  

Animación Virtual - Taller de Repostería y Panadería 
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Figura 76  

Animación Virtual - Taller de Cocina 

 

 

 

Figura 77  

Animación Virtual - Sala de Cómputo 
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Figura 78  

Animación Virtual - Crianza de Cuy 

 

 

 

Figura 79  

Animación Virtual - Sala de Exposiciones y Ventas 
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Figura 80  

Animación Virtual - SUM 

 

Figura 81  

Animación Virtual - Oficina de Apoyo Social 
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Figura 82  

Animación Virtual - Sala de Star 

 

Figura 83  

Animación Virtual - Habitaciones de Mujeres 
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Figura 84  

Animación Virtual – Taller de Biohuerto 

 

Figura 85  

Animación Virtual - Comedor 
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Figura 86  

Animación Virtual - Sala de Reuniones 
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5. CONCLUSIONES 

Nuestra propuesta presentada, respecto al diseño arquitectónico del Centro de 

refugio para víctimas de violencia de género, mejoraría sustancialmente las alternativas 

de acceso de las víctimas para lograr condiciones de habitabilidad, espacialidad y 

confort mínimas requeridas requeridas para su recuperación en comparación con los 

CEM existentes en la actualidad.  

Las pautas de diseño aplicadas al proyecto fueron determinadas a partir de la 

investigación del entorno, la cual determinó lineamientos e indicadores que se 

evidencian en la propuesta del proyecto, asimismo se tomó el estudio de casos 

arquitectónicos similares, todos regidos bajo factores climáticos, de diseño sostenible 

(calentamiento, enfriamiento, iluminación), forma, función y espacio. 

Este proyecto cuenta con 3 zonas estratégicas que aportaran al centro de refugio en 

la protección y recuperación de la agraviada como: 

• El área legal: que va brindar la asesoría legal que requieren las agraviadas para 

su defensa.  

• El área de apoyo social: donde se brindará el apoyo económico que requiera la 

agraviada. 

• El área Psicológico: donde recibirán diferentes talleres para su recuperación 

emocional en su autoestima. 

El proyecto centro de albergue contará con un centro de formación laboral con aulas 

equipadas para la realización de los diferentes talleres como cocina, panadería, taller 

textil y confección, biblioteca, centro de cómputo, taller de crianza de cuy y el taller de 

biohuerto que aportará en el crecimiento personal y desarrollo económico para las 

mujeres víctimas de violencia y no dependa económicamente de su agresor.  

Las grandes áreas verdes planteadas en el proyecto se convertirán en un pequeño 

pulmón y mejorarán la calidad ambiental del entorno. La sostenibilidad en el proyecto 

hará que perdure y dependa de sus propios recursos.  
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6. RECOMENDACIONES 

En lo referente para nuestro proyecto y por la condición climática que predomina en 

la zona, llamado el clima de tundra se realiza esta propuesta de arquitectura bioclimática 

altoandina que se centra en el diseño y construcción, tomando en cuenta las condiciones 

climáticas de la región o zona que se está construyendo donde se va enfocar en sacar 

provecho a los recursos naturales como utilizar energía renovable y tener eficiencia 

energética para disminuir el impacto ambiental.  

Estas características mencionadas se recomiendan en tener en cuenta para este te 

tipo de propuesta de proyecto: 

• El sistema constructivo de nuestro proyecto se recomienda utilizar un material 

que ofrezca buenos niveles de masa térmica. la masa térmica permite almacenar 

calor en la edificación creando confort térmico en el interior. 

• Para es te tipo de proyecto se recomienda utilizar colores oscuros porque 

absorben más calor y refleja menos. los colores a emplear sería los tonos 

terracotas. además, respeta el perfil arquitectónico vernacular de la zona. 

• Para este tipo de proyecto se recomienda utilizar los patios solares donde los 

revestimientos de los zócalos y piso son de piedra.  la piedra es un buen material 

que posee una elevada inercia térmica, lo que le convierte en un gran aislante 

que proporciona un buen confort térmico. 

• Se recomienda no aislar los módulos de las edificaciones sino agruparlos de 

manera estratégica para que sirvan de contención y evitar que los vientos 

helados ingresen al proyecto y así crear un microclima en el albergue. 

• Para este tipo de proyecto se recomienda sacar provecho lo recursos renovables 

de la zona como: Las precipitaciones pluviales: Recolección y Reutilización 

estas aguas se reutiliza para lavado de servicios domésticos, baños, regado de las 

áreas verdes. Energía solar: en nuestro territorio peruano a diferencia de países 

nórdicos, estamos más cerca al ecuador y por lo tanto cuenta con sol la mayoría 

del año además en el Perú tiene una elevada radiación solar. por lo tanto, se 

recomienda sacar provecho de este recurso renovable: Para la utilización de 

iluminaria publica dentro del proyecto, abastecer de iluminación dentro del 

proyecto si en caso ahí apagón de la red eléctrica de la zona. Esta energía es 
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guardada en la sub estación. la red eléctrica que alimenta el proyecto es de uso 

mixto red pública y por paneles solares. Donde se utilizará la energía solar 

cuando no hay red pública de luz en épocas de lluvias torrenciales. Con la 

energía solar se recomienda aprovecharla para calentar el agua de las termas, los 

radiadores y para los pisos radiante. 

Biodigestor:  se recomienda sacar provecho de esta energía derivada de la Biomasa 

(materia orgánica) para obtener biogás. Este proyecto está ubicado en una zona rural, 

cuenta con áreas que se requiere de este recurso como la cocina general para alimentar a 

las mujeres albergadas y para los cursos de talleres de cocina y panadería. 

El biohuerto: se recomienda aprovechar este recurso que es de utilidad los productos 

cosechados para la preparación de las comidas diarias en el albergue, también es 

aprovechado en la enseñanza de los talleres de cultivos orgánicos y con los productos 

cosechados es utilizado en el curso taller de cocina y panadería.  

Todos estos puntos recomendados aprovechan al máximo los recursos renovables 

que se encuentra en la zona para que obtenga una eficiencia energética, y así poder 

disminuir los costos que se requiere en este proyecto al largo plazo.  
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ANEXOS 

Anexo 1  

Árbol de problemas 
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Anexo 2  

Árbol de medios y fines 
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Anexo 3  

Inadecuadas condiciones arquitectónicas en el hogar refugio temporal 
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Anexo 4  

Inadecuadas condiciones arquitectónicas en el hogar refugio temporal 
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Anexo 5  

Inadecuadas condiciones arquitectónicas el diseño bioclimático del hogar refugio 

temporal 
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Anexo 6  

Inadecuadas condiciones arquitectónicas el diseño bioclimático del hogar refugio 

temporal (lámina 2) 
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Anexo 7  

Inadecuada e insuficiente condiciones de infraestructura sanitaria y eléctrica en el 

hogar refugio temporal 
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Anexo 8  

Ley Nº 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar 

 


