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RESUMEN 

 

Este anteproyecto arquitectónico se logró siguiendo una metodología aplicada de acuerdo a 

las necesidades de las futuras usuarias y en concordancia con los dispositivos normativos del 

caso. Se inició con la recopilación de información de la zona, la toma de conocimiento de 

los problemas de las mujeres en situación de violencia, análisis y síntesis de la información 

recopilada y la definición de los criterios de diseño arquitectónico. Luego, se desarrolló la 

documentación gráfica (planos) requerida para el refugio. El desarrollo del diseño se hizo 

respetando la normativa correspondiente al Reglamento Nacional de Edificaciones y los 

lineamientos para la atención y funcionamiento de los hogares de refugio temporal emitido 

por el MIMP. Como parte del proceso del diseño arquitectónico, se evaluó térmicamente la 

parte más sensible de la infraestructura para las usuarias, el bloque de dormitorios, mediante 

un análisis de intercambio térmico y se propuso las mejoras de diseño para lograr, en dicho 

bloque, una zona de confort adecuada para sus usuarias; obteniéndose un balance térmico 

igual a cero, por lo que se logró el resultado deseado impidiendo que no se pierda el calor 

ganado y consecuentemente, siendo acertada la propuesta de los materiales constructivos. 

 

Palabras clave: diseño arquitectónico, anteproyecto, intercambio térmico. 
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ABSTRACT 

 

This architectural project was achieved following a methodology applied according to the 

needs of future users and in accordance with the regulatory provisions of the case. It began 

with the collection of information from the area, awareness of the problems of women in 

situations of violence, analysis and synthesis of the information collected and the definition 

of architectural design criteria. Then, the graphic documentation (plans) required for the 

shelter was developed. The development of the design was made respecting the regulations 

corresponding to the National Building Regulations and the guidelines for the care and 

operation of temporary shelter homes issued by the MIMP. As part of the architectural design 

process, the most sensitive part of the infrastructure for the users, the bedroom block, was 

thermally evaluated through a thermal exchange analysis and design improvements were 

proposed to achieve, in said block, a zone of adequate comfort for its users; obtaining a 

thermal balance equal to zero, for which the desired result was achieved, preventing the heat 

gained from being lost and consequently, the proposal of the construction materials being 

correct. 

 

Keywords: architectural design, preliminary draft, thermal exchange 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis estuvo enfocada en la elaboración de un diseño arquitectónico, a nivel de 

anteproyecto, de un hogar refugio para mujeres víctimas de violencia, el cual se localizó en 

la provincia de Anta, Cusco, Perú. 

 

La violencia de pareja produce a las víctimas y a sus hijos graves problemas físicos y 

psicológicos, a corto y a largo plazo, los cuales tienen un elevado costo económico y social. 

(Organización Mundial de la Salud, 2021) 

 

En Latinoamérica y el Caribe la violencia de género sigue en aumento, afectando a miles de 

mujeres y niñas cada año. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021) 

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en el 2020, al 

menos 4,091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países (17 de América Latina y 

9 del Caribe), obteniéndose una reducción de 10.6% a comparación al 2019, cuando se 

reportaron 4,576 casos.  

 

Con respecto al tema de legislación, se está avanzando en Latinoamérica con la creación de  

leyes que poco a poco abordan los componentes físicos, psicológicos, sexuales, económicos 

y patrimoniales de la violencia. Estas leyes, en la mayoría de los casos, van acompañadas de 

campañas de concientización, y también del aumento de las penas y las sanciones; sin 

embargo, en la práctica, la implementación de dichas legislaciones no ha tenido la 

efectividad que se esperaba. Una evidencia de ello son los índices muy bajos de denuncia 

por parte de las mujeres víctimas de violencia, mientras que el número de hechos violentos 

en contra de las mujeres aumenta y se diversifica.  

 

https://oig.cepal.org/es
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Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que cuenta con datos para hacer análisis 

longitudinales de la prevalencia e incidencia de la violencia hacia las mujeres por parte de 

sus parejas o exparejas. Estos datos comenzaron a recolectarse desde el año 2000 como parte 

de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

 

Para el año 2019 la ENDES señaló que el 29.5% de las mujeres alguna vez refirieron haber 

sido víctimas de violencia física por parte del esposo o compañero a lo largo de su vida. En 

el año 2000, la prevalencia era del 42%, obteniéndose una disminución del 12.5% en un 

periodo de casi 20 años. 

 

En cuanto a registros administrativos, las denuncias y atenciones consignadas por las 

instituciones, a nivel nacional, se han incrementado en los últimos años a la par del 

fortalecimiento de la red de servicios; no obstante, debido al confinamiento por la pandemia 

los casos han aumentado. En el mes de julio 2020 la Línea 100 registró 28,869 consultas de 

las cuales 21,180 correspondieron a mujeres. Comparando estas cifras con las de julio del 

2019, siendo 9259 consultas por violencia familiar o violencia sexual, se obtiene un 

incremento de más del triple. De enero a julio 2020 la cifra total llegó a 131,317.  

 

Cusco es una de las regiones con mayor índice de violencia en el país. Según la ENDES, en 

2014, el 41.4% de las mujeres del Cusco sufrieron de violencia física ejercida alguna vez 

por parte del esposo o compañero. En el 2017, hubo 6372 casos atendidos en los Centro de 

Emergencia Mujer (CEM). 

 

Anta es una de las provincias de Cusco en la que se registra gran cantidad de atenciones en 

los CEM. En el año 2021, de enero a noviembre, se registraron 421 casos atendidos. 

 

Por lo mencionado anteriormente se propone el diseño, a nivel de anteproyecto, de un hogar 

refugio; el cual brindará distintos servicios de apoyo para que las mujeres y sus hijos reciban 

protección en la medida que lo necesiten. El hogar refugio proporcionará un alojamiento 

temporal, garantizado y seguro para las mujeres y sus hijos. 

 

El presente proyecto tuvo el propósito de apoyar a las mujeres, orientándolas a alcanzar sus 
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objetivos y lograr que sean capaces de afrontar cualquier desafío que se les presente como: 

traumas y problemas psicológicos. Además se les brindará asesoramiento legal para los 

tribunales de justicia. 

 

Igualmente, se ha dispuesto un lugar para capacitación, que servirá para prevenir la violencia 

intrafamiliar, motivar la autovaloración y el desarrollo personal; dando orientación y apoyo 

a los niños que acompañan a sus madres para tratar los efectos que sufrieron debido a la 

violencia, y fortalecer su capacidad para manejar los cambios que se presenten en su vida. 

 

La finalidad del hogar refugio es orientar la intervención de los responsables y personal de 

trabajo, a fin de brindar un servicio de calidad y calidez para la protección, recuperación 

emocional y desarrollo de capacidades de las personas albergadas (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 2015) 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

Elaborar un diseño arquitectónico, a nivel de anteproyecto, de un hogar refugio para mujeres 

víctimas de violencia en la provincia de Anta, departamento del Cusco. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

a. Generar el planteamiento de una infraestructura e instalaciones adecuadas para la 

atención de las mujeres y sus hijos, según los requisitos legales establecidos para 

crear y operar hogares de refugio temporal.  

 

b. Evaluar y proponer mejoras al bloque de dormitorios del diseño arquitectónico del 

hogar refugio mediante un análisis de intercambio térmico para lograr las 

condiciones óptimas de confort térmico. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Refugios en general  

 

2.1.1. ¿Qué es un refugio? 

La palabra refugio es sinónimo de asilo, de acogida o de amparo, pero también significa lugar 

adecuado para protegerse de algún peligro. 

A menudo se utiliza para referirse al espacio que servirá de resguardo a quienes necesiten 

un techo urgente para cobijarse mientras esperan poder volver a sus hogares.  

 

2.1.2. Tipos de refugio 

a. Emergencia 

Al estar planeados para enfrentar situaciones de emergencia deben ser económicos, 

de fácil montaje y desmontaje, ligeros y fáciles de transportar como tiendas de 

campaña o puestos prefabricados. Se pueden reutilizar para futuros refugios. 

 

b. Transición 

A comparación de los refugios de emergencia, los de transición son más duraderos, 

resistentes, de mayor tamaño y tienen divisiones para varios espacios. Los materiales 

con los que son construidos deben poder combatir la lluvia o el frío. Son utilizados 

en los campos de refugiados.  

 

c. Duradero 

Como su nombre lo indica, estos refugios están diseñados para que los usuarios 

puedan vivir por varios años en el lugar de acogida; generalmente acoge a varios 

miembros de una familia. Están planeados para que tengan buena resistencia contra 

climas adversos.  

Son refugios más independientes, sólidos y mejor dotados que los anteriores. 
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2.2. Hogares Refugio en el mundo  

En febrero de 2012, en la Segunda Conferencia Mundial de Refugios de Mujeres, se resaltó 

la importancia de los refugios y organizaciones de mujeres que proporcionan alojamiento 

alternativo. A pesar de que por ese año era escasa la información de estadísticas mundiales 

sobre esos servicios, varios estados realizaron mapeos nacionales de los refugios y servicios 

relacionados.  

 

Se muestra una lista con algunos ejemplos: 

- América Latina: Ficha Técnica: Violencia contra las mujeres en América 

Latina (Organización de los Estados Americanos, Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención - MESECVI, 2010)  

- Bangladesh: Survey Mapping on Gender Based Violence against Women (Mapeo 

estadístico de la violencia de género contra las mujeres) (Ministerio de Asuntos de 

la Mujer y la Infancia, 2009). 

- Canadá: Shelters for Abused Women in Canada 2010 (Refugios para mujeres 

maltratadas en Canadá 2010) (Statistics Canada, 2010)  

- Estados Unidos: La violencia doméstica cuenta 2011. Censo de 24 horas sobre 

refugios y servicios prestados en relación a la violencia doméstica (NNEDV, 2012).  

- Europa: Informe por país 2010- Reality Check on European Services for Women and 

Children Survivors of violence: A Right for Protection and Support? (Realidad de 

los servicios europeos para mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencia: ¿Un 

derecho a la protección y apoyo?) (WAVE, 2010) y Protect – Visión general de la 

identificación y protección de las víctimas de alto riesgo de la violencia de 

género (WAVE, 2011).   

- Islas del Pacífico: Ending Violence against Women and Girls Evidence, Data and 

Knowledge in Pacific Island Countries (Evidencia, datos y conocimientos para poner 

fin a la violencia contra las mujeres y niñas en los Estados Insulares del Pacífico) 

(ONU Mujeres, 2011).  

- Italia, Bélgica y España: Programa Daphne III, 2007-2013 (Plessi, 2010; Dobash & 

Dobash, 1992; Safenetwork, 1999) 

- Kenya: What's Being Done About Violence Against Women And Girls: Mapping 

Kenya's Civil-Society Organizations (Qué se está haciendo en materia de violencia 

http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.action?measureId=41283&baseHREF=country&baseHREFId=192
http://www.wave-network.org/content/protect-identifying-and-protecting-high-risk-victims-gender-based-violence-overview
http://www.wave-network.org/content/protect-identifying-and-protecting-high-risk-victims-gender-based-violence-overview
http://www.wave-network.org/content/protect-identifying-and-protecting-high-risk-victims-gender-based-violence-overview
http://unwomenpacific.org/resources/uploads/attachments/documents/UN%20Women%20Ending%20VAW%20Literature%20Review%202nd%20Edition.pdf
http://unwomenpacific.org/resources/uploads/attachments/documents/UN%20Women%20Ending%20VAW%20Literature%20Review%202nd%20Edition.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/mapping_report_kenya_unifem_2009.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/mapping_report_kenya_unifem_2009.pdf
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contra las mujeres y niñas: Mapeo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

Kenya) (2009) 

- Nepal: Priority Areas for Addressing Sexual and Gender Based Violence in 

Nepal (Áreas prioritarias para abordar la violencia sexual y de género en Nepal) 

(UNFPA, 2007) 

- Reino Unido: Map of Gaps 2: The postcode lottery of Violence against Women 

support services in Britain (Mapa de vacíos 2: El lugar de residencia y los servicios 

de apoyo para mujeres en situación de violencia en Gran Bretaña) (Coalición para 

poner fin a la violencia contra las mujeres y Comisión de igualdad y derechos 

humanos, 2009) Mapa de refugios en el Reino Unido. 

 

En la actualidad se trata de realizar en todo el mundo el trabajo de mapeo de hogares refugio, 

albergues y demás servicios de apoyo para poder obtener un registro de cuántos existen, 

dónde se encuentran y cuáles están operativos. 

 

El 25 de noviembre de 2020 se celebró el evento “Resonar en el tiempo. Fundamentos y 

pasos para vivir sin violencia en América Latina”, fue organizado por la Red Interamericana 

de Refugios (RIRE) junto con Eurosocial+, programa financiado por la Unión Europea 

coordinado FIIAPP (leader), Expertise France e IILA. 

 

En esta conferencia en línea se presentó el “Estudio regional sobre los refugios para las 

víctimas de la violencia de género en América Latina” en el que quedan localizados y 

registrados los refugios en 16 países de América Latina y Caribe hispanohablante.  

 

El MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres) y el Área de Igualdad de Género de 

EUROsociAL+ forman parte de un proyecto cuyo objetivo es ayudar a prevenir la violencia 

contra las mujeres y niñas. Se envió un formulario de preguntas a las autoridades nacionales 

encargadas sobre el tema de violencia hacia las mujeres, lo que sirvió para actualizar la 

información sobre los refugios existentes ya que hubo una buena respuesta de parte de las 

autoridades.  

 

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/mapof_gaps2_coy_kelly_foord_2009.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/mapof_gaps2_coy_kelly_foord_2009.pdf
https://www.rirered.org/
https://www.expertisefrance.fr/
https://iila.org/es/
https://www.oas.org/es/mesecvi/
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Women Against Violence Europe (WAVE) es la red principal de realizar estos mapeos en 

Europa. La actividad de la que está encargada es cartografiar los servicios de apoyo, como 

líneas telefónicas de ayuda, refugios para mujeres y albergues para supervivientes de 

violencia.  

 

En un informe del 2018 señaló que tan solo cinco estados miembros de la Unión Europea 

cumplían con la capacidad de camas en los centros de acogida para mujeres, lo cual es uno 

de los requisitos mínimos del Convenio de Estambul. 

 

Se espera que en los próximos años, tanto en América Latina como en Europa, se puedan 

mejorar los servicios de atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia. 

 

2.3. Hogares Refugio en Latinoamérica 

La Tabla 1 muestra los problemas identificados en el informe del MESECVI con respecto a 

la recolección de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la región: 

 

Tabla 1: América Latina y el Caribe: Información y estadísticas sobre la 

violencia contra la mujer según análisis del mecanismo de seguimiento 

de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), 2008 

 
FUENTE: Alméras et al. (2012). 
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Tendencias respecto a los refugios en Latinoamericana: 

- La creación o implementación de los refugios en Latinoamérica se ha dado en aumento 

en los últimos 30 años, ya que en los años 90 la cantidad de refugios era baja.  

En 2007 se crearon en Chile 43 casas de acogida para casos de violencia y una casa 

especializada en víctimas de trata.  

En Argentina el número de refugios aumentó de 20 a 167.  

En Bolivia a partir del 2004 la cantidad de refugios que reportó fue de 23.  

En Perú se contaba con un hogar refugio en 1999; en la actualidad, se reporta la 

existencia de 34 refugios.  

En estos momentos, sólo en los 16 países relevados, se contabilizan 568 refugios. 

 

- A principio de la década de los 90 existía una falta de normativas relacionadas con los 

refugios y violencia contra la mujer, eso cambió poco a poco implementándose leyes 

nacionales, planes de acción, programas nacionales y provinciales que incluyen a los 

refugios en las políticas públicas. Se fueron efectuando diseño de modelos de gestión, 

mayor cantidad de normas, creación de protocolos y guías de acción para regular la 

admisión de las mujeres que sufren violencia y el desarrollo de los servicios que ofrecen 

los refugios. 

 

- Distintos grupos de mujeres tomaron la iniciativa para crear los primeros refugios y así 

garantizar la vida e integridad física de mujeres que sufrían violencia. Esto se hizo más 

notorio al poner el plan en la agenda pública, lo que fomentó a las instituciones a tomar 

medidas y, progresivamente, se fueron creando dispositivos institucionales para guiar al 

funcionariado en el ejercicio de sus tareas.  

Gracias a la aprobación de la Convención Belém do Pará se pudo lograr que los 

gobiernos nacionales apoyen más a los refugios y a los servicios relacionados a estos.  

 

- Paulatinamente, los estados emplearon partidas presupuestarias para ser usadas 

exclusivamente en los refugios, lo que permite medir el esfuerzo estatal por garantizar 

la seguridad de las víctimas; 11 países de 16 dieron datos de sus presupuestos, otros 

tienen englobada la suma dentro del presupuesto de los organismos de igualdad de 

género, ya sean ministerios, secretarías o institutos. 
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- En Honduras y en Cuenca, Ecuador las casas de acogida se encuentran bajo gran 

demanda, llegando en algunos casos al tope de la capacidad de usuarias. Esto se debe 

en parte a la crisis sanitaria, ya que por medidas de seguridad se debían mantener en 

aislamiento, ocasionando el aumento de violencia contra las mujeres. Además, en varios 

países se redujo el presupuesto asignado a los refugios. 

 

2.4. Hogares Refugio Temporales en Perú 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en 2018 existían 49 

hogares de refugio temporal a nivel nacional, los cuales han sido implementados por el 

Estado, los gobiernos locales, la Beneficencia Pública, la sociedad civil y la iglesia.  

 

Tabla 2: Hogares de refugio temporal a 

nivel nacional (2018) 

Región N° de casas refugio 

Amazonas  1 

Áncash 1 

Arequipa 6 

Apurímac  1 

Ayacucho 2 

Cajamarca 2 

Cusco 3 

Huancavelica  1 

Huánuco 3 

Ica 1 

Junín 1 

La Libertad 2 

Lambayeque 2 

Lima 7 

Loreto  1 

Madre de Dios 1 

Moquegua 1 

Pasco 1 

Piura 5 

Puno 1 

San Martín 1 

Tacna 3 

Tumbes  1 

Ucayali  1 

TOTAL 49 

FUENTE: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP). 
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Al presente, se cuenta con 21 hogares de refugio temporal a nivel nacional. Del 01 enero al 

31 de agosto del 2021, se atendieron 669 nuevos ingresos de personas a estos hogares de 

refugio. 

 

Tabla 3: Nuevos ingresos de personas a Hogares de Refugio 

Temporal – HRT, del 01 de enero al 31 de agosto del 2021  

Región HRT Mujeres Acompañantes 

Amazonas Bagua 12 11 

Amazonas Utcubamba 15 26 

Apurímac Chincheros 9 9 

Arequipa Cayma 17 20 

Arequipa Paucarpata 20 27 

Arequipa Caylloma 9 10 

Cusco Cusco 14 22 

Cusco Sicuani 12 16 

Huancavelica Huancavelica 18 33 

Huánuco Huánuco 28 53 

Lima  Carabayllo 20 28 

Lima  Nuevo Amanecer 1/ 0 0 

Lima  Nuevo Imperial 15 25 

Loreto Iquitos 13 23 

Moquegua Loretta Bonokoski 5 5 

Pasco Villa Rica 7 10 

Piura Sullana 15 25 

San Martín Rioja 12 17 

Tacna Tacna 5 2 

Tumbes Zarumilla 9 16 

Ucayali Pucallpa 15 21 

FUENTE: Unidad de Atención y Protección  

Los HRT atienden a nivel nacional  

1/ No se encuentra en funcionamiento debido a reubicación. 

 

Actualmente, en Cusco existen 2 hogares de refugio temporal en las provincias de Canchis 

y Cusco. La derivación de las futuras usuarias al hogar de refugio temporal se da por 

instancia del Poder Judicial o un Centro Emergencia Mujer, previa evaluación del riesgo y 

decisión voluntaria de la persona afectada.  

 

La recepción al hogar refugio es todo el año y las 24 horas del día, la permanencia es 

temporal mientras subsista el riesgo para la víctima y sus hija(o)s. 
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En la Figura 1 se tiene los casos atendidos desde el 2009 hasta el 2017 en los CEM, separados 

por tipo de violencia y por género, en la región Cusco. 

 

  

Figura 1: Casos atendidos en la Región Cusco según tipo de violencia en los CEM por 

año (2009-2017) 

FUENTE: Registro de casos y actividades de los CEM MIMP/PNCVFS-UGIGC 

 

 

Figura 2: Características de las víctimas de violencia en los CEM en el año 2021 

FUENTE: Programa Nacional AURORA/MIMP 
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Tabla 4: Casos atendidos en los CEM en la Región Cusco en el año 2021  

 

FUENTE: Registro de Casos CEM/AURORA/MIMP 

 

2.5. Fuentes de financiamiento 

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo N°009-2016-MIMP (Reglamento de la Ley 

N° 30364), la fuente de financiamiento es el presupuesto institucional de las entidades 

involucradas; y el artículo 78 señala que los encargados son el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en coordinación con los gobiernos regionales y locales. 
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Según la ley N°31084 el presupuesto del sector público del año 2021 para el Servicio de 

atención a albergados en hogares de refugio temporal sería de 4, 806,353 soles. 

 

2.6.  Conceptos Generales del diseño arquitectónico 

Diseñar es un acto humano fundamental: diseñamos toda vez que hacemos algo por una 

razón definida. Ello significa que casi todas nuestras actividades tienen algo de diseño. […] 

Ciertas acciones son no sólo intencionales, sino que terminan por crear algo nuevo; es decir, 

son creadoras. Tenemos ya pues, una definición formal: diseño es toda acción creadora que 

cumple su finalidad (Scott, 1970). 

 

2.6.1. ¿Qué es diseño arquitectónico? 

El diseño arquitectónico es tanto el proceso como el producto de la planificación, el diseño 

y la construcción. Se encuentra relacionado con los trazos, dibujos, esquemas y bocetos. 

Se centra en los componentes o elementos de una estructura o sistema y los unifica en un 

todo coherente y funcional, de acuerdo con un enfoque particular para lograr el objetivo bajo 

las restricciones o limitaciones dadas.  

 

2.6.2. Metodología del diseño arquitectónico 

En arquitectura se utiliza una metodología de diseño basada en el pensamiento lógico, donde 

una serie de pasos consecutivos dan como resultado un diseño final. Este modelo tiene las 

siguientes etapas: análisis (lugar, usuario y programa), síntesis (concepto o idea) y 

finalmente el diseño arquitectónico (espacio y materia) (Toro, 2018). 

 

El proceso arquitectónico comienza con la necesidad de contar con un espacio adecuado para 

desarrollar una actividad. […]. Dada la necesidad se piensa una respuesta, ese pensamiento 

se traslada a un medio de comunicación para poder ser concretada con los medios físicos 

que conforman los espacios. Los medios de comunicación son fundamentalmente gráficos, 

sin excluir los orales, escritos y volumétricos (maquetas). (Litwin; Sorondo & Uriburu, 

2008). 

 

En el hecho arquitectónico se pueden reconocer: 

a. Su estructuración funcional (espacios aptos para su necesidad de uso y nexos que los 
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interrelacionan). 

b. Su materialización constructiva (el espacio conformado por materiales). 

c. Su significado social (estructuración morfológica y constructiva insertada en una 

circunstancia sociocultural y económica determinada). 

d. Su adecuación ecológica (respuesta a los condicionamientos de clima y situación 

geográfica dados). 

 

2.6.3. Etapas del diseño arquitectónico  

 

a. Acopio de información y diagnóstico 

Etapa que permite la recolección de datos para el conocimiento y compresión del 

problema a resolver. Permite una correcta toma de decisiones, para que el objeto 

arquitectónico sea factible de ser implementado. Esto se hará con la ayuda de un 

conjunto de preguntas para determinar si la información recolectada es necesaria y 

útil (Beltrán, 2011) 

 

b. Análisis 

Es la etapa que se refiere al estudio e investigación de los datos obtenidos en el 

diagnóstico, con el objeto de distinguirlos, separarlos y ordenarlos, hasta llegar a 

conocer sus principios y/o elementos según condiciones fijadas previamente 

(Beltrán, 2011). 

 

c. Síntesis 

Es la parte metodológica que se encarga de la traducción del lenguaje abstracto 

escrito del análisis, a un lenguaje visual propio de la arquitectura. El lenguaje visual 

se rige por las leyes de la teoría del diseño y la teoría de la arquitectura y permite la 

concreción de la idea indicada en la hipótesis. La síntesis es la composición de un 

todo a través de la reunión de sus partes. Es necesario que esta parte sea 

exclusivamente gráfica y se trabaje tanto en planta, alzado y perspectiva, pensando 

siempre en el espacio tridimensional y volumétrico del objeto generado (Beltrán, 

2011). 
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d. Desarrollo 

El desarrollo comprende la creación final del proyecto y la parte técnica de la 

arquitectura. Permite generar la información necesaria para llevar a cabo la 

construcción del objeto arquitectónico, apoyándose en planos, dibujos, imágenes en 

3D y maquetas que deberán ser fiables y confiables en la información contenida 

(Beltrán, 2011). 



 

Figura 3: Metodología del Diseño arquitectónico (Etapas) 

FUENTE: Beltrán (2011) 

ACOPIO DE 
INFORMACIÓN 

Y DIAGNÓSTICO

•Planteamiento del problema: ¿Qué se necesita?, ¿para qué se necesita?, ¿para quién se necesita? y ¿dónde se necesita?. 

•Recopilación de información

•Determinación de características intrínsecas: Definición del proyecto que resolverá el problema planteado, necesidades y espacios solicitados, recursos 
económicos, localización.

•Determinación del área de estudio.

•Determinación de características extrínsecas: sistema constructivo, subsistema natural (clima, precipitación pluvial, temperatura, etc.), subsistema 
social, marco jurídico y político cultural.

•Descripción: Primera aproximación analítica con respecto al contexto y entorno, con respecto a usuario de la edificación.

ANÁLISIS

•Explicación: Objetivos, formulación de hipótesis conceptual (posible respuesta al problema planteado), evaluación de la hipótesis.

•Aplicación: Programación arquitectónica (árbol estructural de espacio), Diagramas de relaciones y funcionamiento (matrices de relaciones), 
Generación del espacio arquitectónico (análisis de equipo y mobiliario), Resumen de áreas (cálculo de superficies totales por c/u de los espacios, 
cálculo de usuarios, etc.)

•Zonificación

SÍNTESIS

•Elementos arquitectónicos : muros, pisos, columnas, ventanas, puertas, etc.

•Componentes arquitectónicos: determinar gráficamente la manera en que serán empleados.

•Gráficas (orientación, topografía, viastas interiores y exteriores, ejes

•Circulaciones (recorridos peatonales, vehiculares, etc)

•Organización y significado de las formas, espacios conectores, espacios complementarios, simetría o asimetría en planta y volumen

•Componentes tecnológicos: Instalaciones (hidráulicas, sanitarias, eléctricas), Estructuras (sistema constructivo), Materiales

•Partido arquitectónico: esquema de la posible idea a desarrollar, tiene lo necesario para convertirse en anteproyecto.

•Anteproyecto: desarrollo de las propuestas arquitectónicas bidimensionales y tridimensionales.

DESARROLLO

• Evaluación y selección de las propuestas
•Evaluación de propuestas alternativas

•Desarrollo de planos (arquitectónicos, secciones, alzadas, fachadas) propuestas tridimensionales

•Planos técnicos y de detalles (estructurales, instalaciones, acabados, detalles)

•Memorias descriptivas, memorias de cálculo, memorias técnicas y de especificaciones

•Análisis de costos
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2.7. Conceptos Generales de Acondicionamiento Térmico 

 

2.7.1. Acondicionamiento térmico 

Uno de los principales objetivos que debe satisfacer un edificio es el de brindar condiciones 

de vida confortables para sus ocupantes, permitiendo el desarrollo normal y pleno de las 

actividades que alberga. […]. Para cumplir con esto se debe determinar las características 

termofísicas de los elementos constructivos que se usarán en la edificación, ya que ellos 

ayudarán a regular el comportamiento climático interno con respecto al exterior (Gonzalo, 

2015). 

 

2.7.2. Transferencia de calor  

La transferencia de calor a través de la envolvente se produce de cinco formas: radiación, 

convección, conducción, infiltración y ventilación. 

La transmisión de energía calorífica, por radiación, convección y conducción, depende de la 

diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el interior de un edificio. 

El calor se transmite desde una zona más caliente hacia a una zona más fría, dándose así el 

equilibrio térmico (Gonzalo, 2015). 

 

a. Radiación térmica 

Es el fenómeno correspondiente a la emisión y transporte de potencia, sin medio 

material, bajo formas de ondas electromagnéticas o fotones. Esta radiación se 

produce siempre que una superficie esté a mayor temperatura que otra, aún a través 

del vacío. 

 

Podemos distinguir esta forma de transmisión de calor simplemente exponiéndonos 

a la radiación solar y percibiendo la diferencia de temperatura de la piel, o bien 

acercando una mano a una estufa radiante o a una plancha y detectando la diferencia 

de temperatura con la otra mano, alejada de la fuente de calor. (Gonzalo, 2015). 

 

b. Convección 

Es el mecanismo de transferencia térmica entre una superficie y un fluido. Las 

moléculas de un fluido en contacto con una superficie con mayor temperatura son 
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excitadas, por lo que su densidad disminuye y se elevan, desplazándose y 

transfiriendo el calor por medio del movimiento de materia. 

 

La convección puede ser natural, produciéndose la circulación del fluido debido a 

diferencias de densidades, causadas por diferencias de temperaturas, siendo el caso 

más común cuando analizamos la transmisión térmica de la envolvente de un edificio. 

También podemos tener convección forzada, donde la circulación del fluido es 

causada por fuerzas mecánicas tales como ventiladores o inyectores. (Gonzalo, 

2015). 

 

c. Conducción térmica 

Es el proceso por el que la energía térmica se transmite a través de los materiales 

(sólidos, líquidos o gases) por excitación molecular de las moléculas contiguas.  

Para que se produzca la conducción térmica, tendremos que tener una continuidad 

física entre las moléculas que componen un material o entre dos materiales contiguos 

y que exista una diferencia de temperatura entre sus extremos. (Gonzalo, 2015). 

 

d. Infiltración 

La infiltración es uno de los principales factores de pérdida de energía en el invierno 

y de ganancia en el verano. Este factor toma mayor importancia cuando el edificio 

está acondicionado. (Gonzalo, 2015). 

 

e. Ventilación 

Conforme al diseño del edificio, es conveniente utilizar sistemas centralizados de 

ventilación mecánica, que con una correcta disposición y uso nos pueden permitir 

ahorros importantes en el acondicionamiento de aire, ya que permiten realizar el 

enfriamiento nocturno de estructuras en verano y, en conjunto con otras medidas, 

permiten un precalentamiento del aire en invierno. 

 

La ventilación es necesaria en cuanto al mantenimiento de las condiciones de calidad 

del aire interior y por exigencias de confort. Este último punto se relaciona con el 

aporte positivo que tiene el viento, a una determinada velocidad y humedad, en el 
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proceso de evaporación del sudor y por lo tanto en el mantenimiento de condiciones 

confortables en climas cálidos. Además, puede colaborar en el enfriamiento de las 

estructuras, por ingreso de viento durante la noche, posibilitando la disminución de 

la temperatura interior durante el día. (Gonzalo, 2015). 

 

2.7.3. Confort térmico 

Es una sensación neutra de la persona respecto a un ambiente térmico determinado. Según 

la norma ISO 7730, es una condición mental en la que se expresa la satisfacción con el 

ambiente térmico (Norma EM-110: Confort térmico y lumínico con eficiencia energética). 

 

2.7.4. Balance térmico 

Es la condición en la que se alcanza a igualar los términos correspondientes a la ganancia y 

pérdida de calor interno producido y el intercambio con el ambiente. 

Si la suma de todos los términos del balance es igual a cero, se dice que el cuerpo está en 

equilibrio térmico, de lo contrario el cuerpo no está en equilibrio térmico (Yarke, 2005). 

 

Este concepto es utilizado para el intercambio térmico del cuerpo humano, de la misma 

forma este concepto se puede utilizar para el balance o equilibrio térmico de una edificación.  

 

a. Intercambio térmico en edificios 

El comportamiento térmico de un edificio es una función del proceso de intercambio 

de calor entre ambientes externo e interno de la misma edificación. Estos procesos 

son causados por seis fuentes: 

 

1. Conducción térmica del calor a través de paredes, techo y piso en cualquier 

dirección. Estos efectos de radiación solar en superficies opacas son incluidas 

aquí. (Qc) 

2. Calor solar ganado a través de aberturas y superficies transparentes. (Qs) 

3. La ventilación causará intercambio de calor en cualquier dirección (Qv) 

4. Calor interno ganado de actividades humanas, máquinas, iluminación artificial 

y artefactos. (Qi) 

5. Introducción deliberada o extracción de calor de una fuente externa a través de 
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controles mecánicos. (Qm) 

6. El enfriamiento por evaporación en la superficie exterior o dentro de un edificio, 

dará como resultado solo enfriamiento. (Qe) 

 

Teniendo en cuenta estas definiciones se tiene la fórmula para hallar el balance 

térmico: 

Qi + Qs ± Qc ± Qv ± Qm - Qe = 0 

 

Esta fórmula sirvió para hallar el balance térmico en el bloque de dormitorios del 

hogar refugio. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Zona de Estudio 

 

3.1.1. Características de la provincia de Anta 

La provincia de Anta es una de las trece que conforman el Departamento de Cusco, bajo la 

administración del Gobierno Regional del Cusco, en los andes de Perú.  

Limita al norte con la provincia de La Convención y la provincia de Urubamba, al este con 

la provincia del Cusco, al sur con la provincia de Paruro y al oeste con la Región Apurímac. 

Tiene una altitud de 3,345 msnm, latitud: 13º27’49” y longitud: 72º08’49”. 

 

La provincia tiene una extensión de 1,876.16 kilómetros cuadrados y se encuentra dividida 

en nueve distritos: 

 

Tabla 5: Distritos de la provincia de Anta 

Distritos Extensión (km2) Población 

Anta 202.6 21674 

Ancahuasi 123.6 6784 

Cachimayo 43.28 2382 

Chinchaypujio 390.6 4026 

Huarocondo 228.6 4533 

Limatambo 512.9 7255 

Mollepata 284.5 3111 

Pucyura 37.75 2990 

Zurite 52.33 3451 

TOTAL 1876.16 56,206 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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Figura 4: Mapa de la provincia de Anta, Cusco 

FUENTE: Family Search (familysearch.org) 

 

3.1.2. Población de la provincia de Anta 

La provincia de Anta tiene una población total de 56,206 personas de las cuales 27,711 son 

hombres y 28,495 son mujeres, según el último censo nacional (Censos Nacionales 2017: 

XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas). 
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Tabla 6: Población total por provincia de la región del Cusco 

Provincia Total Hombres Mujeres 

Acomayo 22,940 11,215 11,725 

Anta 56,206 27,711 28,495 

Calca 63,155 31,092 32,063 

Canas 32,484 15,949 16,535 

Canchis 95,774 45,861 49,913 

Chumbivilcas 66,410 33,764 32,646 

Cusco 447,588 216,399 231,189 

Espinar 57,582 29,537 28,045 

La Convención 147,148 77,615 69,533 

Paruro 25,567 12,819 12,748 

Paucartambo 42,504 21,299 21,205 

Quispicanchi 87,430 42,903 44,527 

Urubamba 60,739 30,361 30,378 

Total 1,205,527 596,525 609,002 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

3.1.3. Registro climatológico de Cusco 

El registro climatológico del Cusco, según el SENAMHI, reconoce las más bajas 

temperaturas en los meses de mayo a agosto, y altas temperaturas de noviembre a marzo 

como se puede observar en la Tabla 7. 
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Figura 5: Pronóstico de temperaturas medias y precipitaciones medias de Cusco del 

año 2020 

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 

Tabla 7: Datos de pluviosidad, temperaturas máximas y mínimas de la región Cusco 

del año 2020 

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

T° máx 20 20.1 20.2 20.7 21.2 20.6 20.6 21.3 21.5 21.7 21.6 20.9 

T° mín 7.5 7.2 6.7 4.3 0.8 -1 -1.6 0.4 3.2 5.4 6.2 6.7 

Lluvia (mm) 156.3 120.3 101.9 39.1 5 4.9 3.3 5.3 16 47.9 78.7 109.9 

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 

La heliofanía es el número de horas de sol o la duración del brillo solar. Cusco cuenta con 

una heliofanía promedio de 6.2 horas según dato de la estación meteorológica Granja Kcayra 

(Ver Anexo 3). 

 



  

25 

 

3.1.4. Aspectos Sociales 

 

a. Antecedentes sobre violencia hacia mujeres en Cusco 

Cusco es una de las regiones con mayor índice de violencia por razones de género. 

Niñas, adolescentes, jóvenes y adultas viven situaciones diversas que vulneran sus 

derechos humanos. 

Las figuras 6 y 7, muestran las estadísticas de los casos atendidos en los CEM de 

Cusco por año desde 2009 al 2017. 

 

 

 

Figura 6: Número de casos atendidos en los CEM de Cusco según grupo de edad 

(2009-2017)  

FUENTE: Registro de casos y actividades de los CEM MIMP/PNCVFS-UGIGC 
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Figura 7: Número de casos de mujeres embarazadas atendidas en los CEM de Cusco 

según tipo de violencia (2009-2017)  

FUENTE: Registro de casos y actividades de los CEM MIMP/PNCVFS-UGIGC 

 

En el centro de emergencia mujer de Anta se atendieron 421 casos de enero a noviembre del 

2021. De  0 a 17 años fueron 80 casos, de 18 a 59 años fueron 306 y de 60 a más años fueron 

35. 

 

3.1.5. Materiales de construcción de la zona  

Las edificaciones existentes en la zona de Anta, Cusco son mayormente construidas de adobe 

con techos de tejas andinas. Según el Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas, en Cusco se tiene un porcentaje de 66.9% de 

viviendas construidas en adobe; sin embargo, debido a que los materiales y los lugares en 

donde elaboran los bloques de adobe para sus edificaciones no cuentan con un sistema que 

regule su elaboración, lo mejor es usar ladrillos de arcilla.   

 

Pudimos apreciar el aumento de fábricas y tiendas que se dedican a elaborar y transportar 

este material a lo largo de la carretera principal de Anta. 
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Sistemas y materiales utilizados:  

- Cimiento y sobrecimiento: La función del cimiento es redistribuir de manera 

adecuada la carga del muro hacia el suelo. La función del sobrecimiento es la de 

elevar el muro de albañilería. 

El tipo de cimentación que se usó es la de cimiento corrido. Éste se construye con 

concreto ciclópeo que consta de cemento, hormigón (arena gruesa y piedra 

chancada), agua, piedra zanja (mediana o grande). Requisitos mínimos requeridos: 

 

 
Figura 8: Requisitos mínimos para el cimiento y sobrecimiento   

FUENTE: Aceros Arequipa (s.f.). 

 

 
Figura 9: Información referencial de la cimentación 

FUENTE: Aceros Arequipa (s.f.). 
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- Albañilería Confinada: Albañilería reforzada con elementos de concreto armado en 

todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería. La 

cimentación de concreto se considerará como confinamiento horizontal para los 

muros del primer nivel. (RNE, Norma E.070) 

 

- Muro Portante: Muro diseñado y construido en forma tal que pueda transmitir cargas 

horizontales y verticales de un nivel al nivel inferior o a la cimentación. Estos muros 

componen la estructura de un edificio de albañilería y deberán tener continuidad 

vertical. (RNE, Norma E.070) 

 

- Techos: Un techo en pendiente generalmente tiene una estructura triangular a dos 

aguas que puede apoyar en las paredes y una cumbrera o puede no tener cumbrera en 

cuyo caso transmite esfuerzos horizontales a las paredes al actuar como un arco, 

cuando se agrega un tensor para evitar cargar lateralmente a las paredes se lo suele 

denominar techo con estructura en A. Los techos también pueden ser a un agua o 

cuatro aguas o ser complejos con múltiples planos (Pacini, 2018). 

 

- Techos a dos aguas: Son los techos compuestos por dos faldones o aguas unidos en 

el medio. Este techo es mayormente elegido en lugares cuyos climas lluviosos o de 

fuertes nevadas, ya que por su propia inclinación permite el desagote del agua o la 

nieve por simple gravedad.  

 

- Cerchas de madera: Son un conjunto de piezas de madera unidas por sus extremos, 

dispuestas de tal forma que se reparten mecánica y estáticamente entre ellas, los 

esfuerzos resultantes del peso propio del tejado y de las sobrecargas, como la presión 

del viento y el peso de la nieve.  

 

- Materiales de cubierta: Existe una enorme variedad de materiales de cubierta para un 

techo, estos son los que forman la cubierta más externa expuesta a la intemperie. 

Entre algunos se encuentran: tejas de madera, tejas metálicas, techos de paja, baldosa 

cerámica, placas de fibrocemento, etc. (Pacini, 2018). 
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- Termotecho poliestireno: Es un panel estructural aislante formado por un núcleo de 

plancha rígida de poliestireno expandido y recubierto por ambas caras con láminas 

de acero, por lo que se obtiene una solución de cubierta-aislación-cielo en un solo 

producto integrado. (Ficha técnica CODRYSAC). 

 

- Tejas de fibrocemento: Es una plancha decorativa liviana fabricada con la tecnología 

fibrocemento de estructura multicapas, lo que las hacen resistentes y durables, son 

moldeadas a mano. Son impermeables, fáciles de instalar, no se deforman con el sol. 

(Ficha técnica Eternit). 

 

3.2. Recopilación de información 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el programa AutoCAD para la parte gráfica 

(planos).  

 

Se recopiló información de datos meteorológicos de la base de datos de SENAMHI, y se 

solicitó información a la Municipalidad de Anta sobre las áreas disponibles a utilizar a lo 

que se otorgaron planos con áreas disponibles a utilizar. Se hicieron visitas a campo de estas 

posibles áreas. Además, se visitó el CEM de Anta para recopilar información sobre el 

número de casos atendidos y las personas registradas en este centro. 

 

3.3. Metodología utilizada 

 

3.3.1. Investigación  

Dentro de la normativa peruana que regulan estos centros tenemos: 

 

- Ley Nº 28236: Ley que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de 

violencia familiar.  

Según el artículo N° 1, esta ley tiene como objetivo la creación de Hogares de 

Refugio Temporal, a nivel nacional, para las personas que son víctimas de violencia 

familiar y que se encuentren en situación de abandono, riesgo o peligro inminente 

sobre su vida, salud física, mental o emocional a causa de la violencia familiar. 
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- Instrumentos de Gestión y Funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal para 

la atención a personas afectadas por violencia familiar, sexual y de género.  

 

Este documento fue redactado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Tiene como contenido lo siguiente: 

a. Criterios de Derivación a los Hogares de Refugio Temporal 

b. Lineamientos para la atención y funcionamiento de los Hogares de Refugio 

Temporal 

c.  Modelo de Reglamento Interno Básico de los Hogares de Refugio Temporal 

d. Directiva General N° 004-2015-MIMP/DGCVG, Normas para el Registro de 

Hogares de Refugio Temporal 

 

Los documentos: Criterios de Derivación a los Hogares de Refugio Temporal, Lineamientos 

para la atención y funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal y el Modelo de 

Reglamento Interno Básico de los Hogares de Refugio Temporal fueron aprobados mediante 

la Resolución Ministerial N° 118-2015-MIMP. La Directiva General N° 004-2015-

MIMP/DGCVG, Normas para el Registro de Hogares de Refugio Temporal fue aprobada 

mediante la Resolución Ministerial N° 119-2015-MIMP. 

 

Los componentes legales para el desarrollo del diseño del hogar refugio fueron: 

- Lineamientos para la atención y funcionamiento de los hogares de refugio temporal 

(Resolución Ministerial N° 118-2015-MIMP) – Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

 

La población a la que se encontraba enfocada esta tesis es hacia las mujeres que han sido 

víctimas de violencia familiar, sexual y/o género. Es por eso que se desarrolló el diseño de 

hogar refugio para ellas, incluyendo a sus hijas o hijos de edades entre 0 a 11 años. De tener 

hijos o hijas adolescentes se deberá evaluar su ingreso dependiendo de la situación de riesgo 

a la que se encuentren expuestos. La permanencia será de máximo de 6 meses; si se da el 

caso que se deba prolongar el tiempo de estadía, entonces se someterá a una serie de 

evaluaciones dictaminadas por el mismo hogar refugio. 
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Las visitas están prohibidas, dentro y en los alrededores del hogar refugio, durante todo el 

tiempo de permanencia que se encuentre la persona alojada. Esto sirve como prevención en 

caso de cualquier incidente no deseado y por seguridad de las personas albergadas. En caso 

desee tener un encuentro con un familiar o tercero, se deberá coordinar con las instituciones 

que derivan para realizarse el encuentro en alguna de dichas instituciones pudiendo ser estas: 

Centros de Emergencia Mujer, Ministerio Público y Juzgados de Familia. 

 

El equipo de trabajo está conformado por profesionales y el personal administrativo. 

El equipo básico será el siguiente:  

Directora  

Equipo multidisciplinario:  

- Un/a psicóloga  

- Un/a trabajador social  

 

Sin perjuicio del equipo básico, es recomendable contar con los profesionales y/o personal 

de apoyo como:  

- Promotora  

- Asistente administrativo  

- Personal de vigilancia 

 

La construcción debe ser adecuada para el acceso y permanencia de personas con 

discapacidad física. La entrada al Hogar debe tener bardas o muros de seguridad. 

 

El local debe poseer comedor o comedores suficientes para recibir como mínimo al 50% de 

las personas albergadas simultáneamente. Los dormitorios deben ser preferiblemente 

unifamiliares para proporcionar un espacio acogedor y de interrelación familiar. 

 

El local debe contar con un tópico equipado con insumos médicos y de enfermería mínimos; 

asimismo, con un área de almacenamiento exclusivo para útiles de aseo y con un área de 

lavandería. 

 

Los ambientes mínimos recomendados según los lineamientos para la atención y 
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funcionamiento de los hogares de refugio temporal son los siguientes:  

a. Áreas de acceso y circulación.  

b. Área de estudios.  

c. Oficina administrativa 

d. Consultorios para el equipo de profesionales, con mobiliario y equipo de cómputo.  

e. Espacio para espera.  

f. Espacio para niños  

g. Espacio para talleres de capacitación y producción.  

h. Comedor  

i. Cocina equipada.  

j. Despensa  

k. ½ Baño para visitas y personal.  

l. Baños para personas albergadas, niños y niñas.  

m. Dormitorio para persona con discapacidad con baño completo.  

n. Dormitorios para albergadas e hijos.  

o. Lavandería, cuarto de Limpieza y tendedero.  

p. Patio-jardín o zona para descanso o esparcimiento.  

q. Depósito 

 

- Norma Técnica A.010: Condiciones generales de diseño 

Artículo 15.- El agua de lluvias proveniente de cubiertas, azoteas, terrazas y patios 

descubiertos, deberá contar con un sistema de recolección canalizado en todo su recorrido 

hasta el sistema de drenaje público o hasta el nivel del terreno. El agua de lluvias no podrá 

verterse directamente sobre los terrenos o edificaciones de propiedad de terceros, ni sobre 

espacios o vías de uso público. 

 

Artículo 21.- Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las edificaciones deben 

ser las necesarias para:  

a. Realizar las funciones para las que son destinados.  

b. Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones.  

c. Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural 

o artificial.  

d. Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en casos de 
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emergencia.  

e. Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto.   

f. Contar con iluminación suficiente. 

 

Artículo 22- Los ambientes con techos horizontales, tendrán una altura mínima de piso 

terminado a cielo raso de 2.30 m. Las partes más bajas de los techos inclinados podrán tener 

una altura menor. En climas calurosos la altura deberá ser mayor. 

 

Artículo 65.- Se considera uso privado a todo aquel estacionamiento que forme parte de un 

proyecto de vivienda, servicios, oficinas y/o cualquier otro uso que demande una baja 

rotación. Las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de 

uso privado serán las siguientes:  

 

a. Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán:  

Cuando se coloquen:  

i) Tres o más estacionamientos continuos : Ancho: 2.40 m cada uno  

ii) Dos estacionamientos continuos : Ancho: 2.50 m cada uno  

iii) Estacionamientos individuales : Ancho: 2.70 m cada uno  

iv) En todos los casos : Largo: 5.00 m Altura: 2.10 m 

c. La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte 

posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, será de 6 m. 

 

- Norma Técnica A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad y de personas 

adultas mayores 

 

Artículo 7.- Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público, deberán ser 

accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad.  

 

Artículo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir lo 

siguiente:  

a. El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las principales y de 90cm para las 

interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas tendrá un ancho mínimo de 90cm.  
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b. De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el acceso 

de las personas en sillas de ruedas.  

c. El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 

1.20m. 

 

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes:  

a. El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y 

deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas:  

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m.   12% de pendiente  

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m.   10% de pendiente  

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m.   8% de pendiente  

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m.   6% de pendiente  

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m.   4% de pendiente  

Diferencias de nivel mayores    2% de pendiente 

 

Artículo 15.- En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos 

por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario deberán cumplir con los requisitos para 

personas con discapacidad. 

 

Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

 

a. Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de 

espacios dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

Tabla 8: Número de estacionamientos requeridos 

Número total de estacionamientos  Estacionamientos accesibles requeridos  

De 0 a 5 estacionamientos ninguno 

De 6 a 20 estacionamientos  01 

De 21 a 50 estacionamientos  02 

De 51 a 400 estacionamientos  02 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales 

FUENTE: Norma Técnica A.120 
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Artículo 22.- Los vanos para instalación de puertas de acceso a las viviendas serán como 

mínimo de 0.90 m. de ancho y de 2.10 m. de altura. 

 

- Norma Técnica IS.010: Instalaciones sanitarias para edificaciones 

 

Número requerido de aparatos sanitarios:  

El número y tipo de aparatos sanitarios que deberán ser instalados en los servicios 

sanitarios de una edificación será proporcional al número de usuarios, de acuerdo con 

lo especificado en los párrafos siguientes:  

a. Todo núcleo básico de vivienda unifamiliar, estará dotado, por lo menos de: un 

inodoro, una ducha y un lavadero.  

b. Toda casa, habitación o unidad de vivienda, estará dotada, por lo menos, de: un 

servicio sanitario que contara cuando menos con un inodoro, un lavatorio y una 

ducha. La cocina dispondrá de un lavadero. 

 

Para la red de colección de agua pluvial se respetó lo especificado en el artículo 21 

acápite K sobre las cajas de registro: 

 

Se instalarán cajas de registro en las redes exteriores en todo cambio de dirección, 

pendiente, material o diámetro y cada 15 m de largo como máximo, en tramos rectos. 

 

Tabla 9: Dimensiones de cajas de registro 

Dimensiones Interiores 
Diámetro máximo 

(mm) 

Profundidad 

máxima (m) 

0.25 x 0.50 (10” x 20”) 100 (4”) 0.60 

0.30 x 0.60 (12”x 24”) 150 (6”) 0.80 

0.45 x 0.60 (18” x 24”) 150 (6”) 1.00 

0.60 x 0.60 (24”x 24”) 200 (8”) 1.20 

FUENTE: Norma Técnica IS.010 
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- Norma Técnica CE.040: Drenaje pluvial 

 

Artículo 12.- Instalaciones de drenaje pluvial para edificaciones 

Las canaletas  deben ser  calculadas para  un eficaz discurrimiento del agua pluvial 

considerando  una pendiente mínima de 1% y un diámetro mínimo de 0,10 m. 

 

- Norma Técnica EM.110: Confort térmico y lumínico 

 

Conductividad térmica (k): Capacidad de los materiales para dejar pasar el calor a través 

de ellos. La inversa de la conductividad térmica es la resistividad térmica (capacidad de 

los materiales para oponerse al paso del calor). Se expresa en Vatio por metro grado 

Kelvin (W/m K). 

 

Resistencia térmica (Rt): Capacidad de un material para resistir el paso de flujos de calor. 

Es la oposición al paso del calor que presenta una capa de cierto espesor (e) de un 

material de construcción. Es inversamente proporcional a la conductividad térmica y 

aumenta con el espesor de material. Se expresa en metros cuadrados y grados Kelvin por 

vatio (m2 K / W). 

 

Transmitancia térmica (U): Flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área 

y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que 

se considera. Es la inversa de la resistencia térmica (Rt). Se expresa en vatios por metro 

cuadrado y grado Kelvin (W/m2 K). 

 

Se indican las transmitancias térmicas máximas de los elementos constructivos de la 

edificación: 
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Tabla 10: Valores límites máximos de transmitancia térmica (U) en W/m2K 

Zona bioclimática 

Transmitancia 

térmica máxima 

del muro 

(Umuro) 

Transmitancia 

térmica máxima 

del techo (Utecho) 

Transmitancia 

térmica 

máxima del 

piso (Upiso) 

Desértico costero 2.3 2.21 2.63 

Desértico 3.2 2.2 2.63 

Interandino bajo 2.36 2.21 2.63 

Mesoandino 2.36 2.21 2.63 

Altoandino 1 0.89 3.26 

Nevado 0.99 0.8 3.26 

Ceja de montaña 2.6 2.2 2.63 

Subtropical húmedo 3.6 2.2 2.63 

Tropical húmedo 3.6 2.2 2.63 

FUENTE: Norma Técnica EM.110 

 

La Tabla 11 se encuentra en el Anexo 4 de la norma técnica EM.110. 

 

Tabla 11: Valores de temperaturas del ambiente 

interior por tipo de uso en edificaciones 

Edificación o local 

Temperatura del 

ambiente interior 

(Ti) en °C 

Vivienda 18 

Locales de trabajo  18-20 

Salas de exposiciones 15-18 

Bibliotecas, archivos 15-18 

Oficinas 20 

Restaurantes 20 

Cantinas 18 

Grandes almacenes 20 

Cines y teatros 20 

FUENTE: Norma Técnica EM.110 

 

La siguiente fórmula sirve para calcular la transmitancia térmica final ( 𝑈𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) de muros, 

pisos y techos: 

𝑈𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
∑ 𝑆𝑖 𝑥 𝑈𝑖

∑ 𝑆𝑖
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Donde, 

 ∑ 𝑆𝑖    Suma total de las superficies de cada tipo de la envolvente.  

∑ 𝑆𝑖 𝑥 𝑈𝑖  Suma total de todos los productos “Si x Ui” encontrados. 

 

Este resultado (𝑈𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) se compara con la transmitancia térmica máxima (𝑈𝑚á𝑥) de acuerdo 

a la zona bioclimática respectiva.  

 

Si 𝑈𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 es menor o igual a 𝑈𝑚á𝑥 entonces el envolvente cumple con la Norma.  

Si 𝑈𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 es mayor a 𝑈𝑚á𝑥 entonces no cumple con la Norma; se deberá modificar su 

solución. 

 

3.3.2. Discusión gráfica 

Se indican los bloques y sus características teniendo en cuenta el área mínima necesaria 

para cada ambiente siguiendo la normativa indicada anteriormente, así como también al 

tipo de actividad que se realizará en los ambientes de cada bloque. 

Se genera una tabla de dimensiones de los ambientes o habitaciones de los bloques. 

 

3.3.3. Programa de áreas 

Se calculó la relación de las áreas techadas y las sin techar, con ello se halló el porcentaje de 

área libre (Área sin Techar. 1º piso x 100 / Área Terreno). 

 

3.3.4. Interacción de funciones 

 

a. Análisis de proximidad 

Se tomó en cuenta qué ambiente debe estar contiguo a otro, o de lo contrario cuales 

no deben estarlo entre sí. Para ello se desarrolló una matriz de proximidad con la 

finalidad de definir qué tipo de relación tiene un bloque con respecto a otro. Para esto 

se consideró el grado de proximidad y la fundamentación del análisis. 
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Siendo: 

 

 

 

 

Clasificación Grado de Proximidad 

A 4 Absolutamente necesario 

E 3 Especialmente importante 

I 2 Importante 

O 1 Ordinariamente importante 

U 0 Sin importancia 

X 0 Indeseable 

 

 

 

 

Figura 10: Matriz del análisis de proximidad 

 

b. Flujograma 

El flujograma, también conocido como diagrama de flujo, se usa para representar el 

proceso de diseño, modificación o construcción de un espacio o serie de espacios. 

Para la realización del flujograma se tomó en consideración la matriz del análisis de 

proximidad para ver las relaciones entre los ambientes existentes. 

Fundamentación del análisis 

1 Integración de espacio 

2 Servido de comidas 

3 Uso de servicios higiénicos 

4 Relación innecesaria 

5 Por comunicación eventual 

6 Por instalaciones sanitarias 

7 Labores comunes 

8 Ingreso de visitas 

9 Ingreso de servicio 

10 Ingreso de vehículos 
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Se dibujó un círculo por cada bloque existente, siendo el área del círculo la misma 

área del bloque. Luego, se unió mediante líneas (vínculos) cada uno de los bloques 

respetando las relaciones obtenidas en el análisis previo. Estas líneas representan el 

grado de proximidad otorgado anteriormente. 

 

 

Figura 11: Ejemplo de Flujograma de un hogar 

FUENTE: Clase de Diseño Rural – UNALM 

 

3.3.5. Zonificación y circulación 

La zonificación en arquitectura se define como un análisis que nos permite determinar los 

parámetros a respetar para construir un proyecto en un lote, ubicando correctamente los 

espacios del proyecto según las necesidades. Al zonificar se va definiendo la ubicación de 

las diferentes zonas y los espacios de cada zona en el terreno; al hacerlo, se toma en cuenta 

la orientación, las circulaciones y flujos y los remates visuales. Se decide, según el estudio 

de los flujos peatonales y vehiculares, por dónde será el ingreso principal, por dónde quedará 

el espacio de recibo, hacia dónde deberán dar los servicios, en dónde quedarán los espacios 

principales, cuáles serán las principales circulaciones, etc. 

 

Tomando en cuenta el resultado del análisis de proximidad y del flujograma se realizó la 

zonificación y la circulación.  

 

Leyenda  

Símbolo Ambiente 

S Sala 

Co Comedor 

Cch Cochera 

SH Servicio higiénico 

D Dormitorio 

K Cocina 

P Patio 
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La zonificación sirvió para ubicar los ambientes o espacios en los sitios adecuados para 

satisfacer las necesidades de las usuarias. En la circulación se indicó los lugares de ingreso 

y salida, los espacios por donde circularán las personas, los insumos, vehículos, etc. 

 

3.3.6. Anteproyecto arquitectónico 

El anteproyecto arquitectónico es la propuesta que se presenta a la persona que ha solicitado 

el diseño; consta generalmente de un juego de planos, una maqueta, (que permite ver los 

volúmenes y espacios exteriores e interiores) y una memoria descriptiva y explicativa, según 

las etapas de un proyecto arquitectónico. 

 

a. Planteamiento de diseño  

Comprende el plano de planta escalado con la distribución asignada previamente en 

la zonificación. En esta proyección se dibujaron las formas que constituyen los muros 

y fachadas exteriores e interiores de las diferentes plantas de la edificación. Se 

muestran las características junto con el mobiliario de cada ambiente, los ejes, 

longitudes, etc. Se utilizan líneas de diferente grosor para diferenciar el espesor de 

las paredes estructurales. 

 

b. Elevaciones y cortes 

En el plano de corte se muestra a detalle el interior y las alturas de las edificaciones, 

los niveles de piso y sus características, así como los techos. Los ejes por donde van 

los cortes se indican en el plano de planta. En el plano de elevación se observa la 

parte frontal de la edificación. 

  

c. Planos de detalles 

Los planos de detalle muestran una pequeña parte de la construcción (a gran escala), 

para especificar cómo encajan los diversos elementos arquitectónicos. También 

puede utilizarse para mostrar otros detalles, por ejemplo los elementos decorativos. 

Se muestran los detalles constructivos de los elementos junto con sus características. 
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3.3.7. Evaluación del Balance Térmico 

 

a. Balance térmico de una edificación 

La condición térmica existente (balance térmico) se mantiene si: 

Qi + Qs ± Qc ± Qv ± Qm - Qe = 0 

 

Siendo:  

Qi: Producción de calor interno  

Qs: Producción de calor por radiación solar 

Qc: Producción de calor por conducción 

Qv: Producción de calor por convección 

Qm: Producción de calor por controles mecánicos 

Qe: Producción de calor por evaporación 

 

 

Figura 12: Procesos de transferencia de calor  

FUENTE: Solar Energy Conversion: An Introductory Course 

(Conversión de Energía Solar: Un curso introductorio)  

 

b. Fórmulas utilizadas para evaluar el balance térmico  

Para la evaluación del balance térmico de las habitaciones del bloque de dormitorios 

se utilizó la siguiente fórmula: 

Qi + Qs + Qc + Qv = 0, debido a que Qm y Qe no son empleados ya que no se utilizan 

elementos mecánicos. 
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- Producción de calor interno (Qi) 

Se tomó en cuenta el calor producido por las personas y equipos. La fórmula es la 

siquiente: 

Qi = Cant*Pot*N° de horas, en el caso de equipos. Siendo:  

Cant: cantidad de equipos 

Pot: potencia del equipo (W) 

N° horas: cantidad de horas de uso  

Qi = N° de personas*Q*N° de horas, teniendo en cuenta que 1kcal=1163 Wh, esta 

fórmula es para hallar el calor producido por las personas. Siendo:  

N° de personas: cantidad de personas  

Q: calor producido por el hombre (kcal) 

N° horas: cantidad de horas de actividad 

 

- Producción de calor por radiación solar (Qs)  

Se halla el calor obtenido de la radiación solar a través de las ventanas. La fórmula 

utilizada fue la siguiente:  

Qs = A*I*K*t 

A: área de la ventana (m2) 

I: densidad de flujo calorífico (W/m2) 

K: factor de ganancia solar del cristal de la ventana en % 

t: tiempo de luz solar (horas) 

 

- Producción de calor por conducción (Qc) 

Se halla el calor obtenido de la conducción a través de los materiales. La fórmula 

utilizada fue:  

Qc = A*U*(T°ext-T°int) 

A: área de los materiales (m2) 

U: transmitancia (W/m2°C) 

T°: temperatura externa o temperatura interna (°C) 

 

Para hallar la transmitancia se usó la fórmula:  
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U =
1

1

𝑓𝑖
+

𝑏

𝑘
+⋯+

1

𝑅𝑐
+

𝑏

𝑘
+⋯+

1

𝑓𝑒

 

fi: conductancia superficial interna (W/m2°C) 

fe: conductancia superficial externa (W/m2°C) 

Rc: conductancia de cámara (W/m2°C) 

b: espesor del material (m) 

k: conductividad del material (W/m°C) 

 

Tabla 12: Valores de conductancia  

Conductancia (W/m2 °C) 

Superficie externa  32.5 

Superficie interna vertical (pared) 8.12 

Superficie interna horizontal (techo) 9.48 

De cámara vertical (pared) (2.5 cm o más) 6.52 

De cámara horizontal (techo) 5.32 

FUENTE: Clase de Diseño Rural – UNALM 

 

- Producción de calor por convección (Qv) 

Se debe a la ventilación que puede infiltrarse a través de las ventanas y puertas.  

La fórmula utilizada fue: 

Qv= 0.335*V*C*(T°ext-T°int) 

V=volumen del ambiente (m3) 

C=número de cambios por hora 

T°=temperatura externa e interna (°C) 

 

Tabla 13: Cambios por hora según características de 

los ambientes  

Características de los ambientes Cambios por hora 

Con puerta al exterior 2.00 

Con aberturas en tres caras 2.00 

Con aberturas en dos caras 1.50 

Con aberturas en una cara 1.00 

FUENTE: Clase de Diseño Rural – UNALM 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Ubicación del terreno  

Debido a que en la provincia de Anta no cuenta con un plan de zonificación, lo que se hizo 

fue elegir un área adecuada para comenzar con el diseño del hogar refugio. Primero, se 

eligieron áreas donde se indicara que son zonas que se encuentran en expansión, de aquellas, 

se seleccionaron tres posibles zonas en las que se podría desarrollar el diseño.  

En la Figura 13 se muestran las tres posibles zonas:  

 

 

Figura 13: Plano de la delimitación del distrito de Anta 

FUENTE: Municipalidad de Anta 
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De las tres posibles zonas seleccionadas se descartaron las zonas 2 y 3, debido a que la zona 

2 pertenece a la zona de cultivo agrícola y la zona 3 no se encuentra lotizada, como se 

muestra en la Figura 14.  

 

 

Figura 14: Plano de la delimitación del distrito de Anta por tipo de uso 

FUENTE: Municipalidad de Anta 

 

 

 

 

LEYENDA 

Límite de zona urbana 
 

Límite de zona de expansión urbana 
 

Posible zona para uso de hogar refugio 
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LEYENDA 

 Zona  residencial 

 

 

 Zona de cultivo agrícola 
 

Zona de centro histórico 

 

       

Centros educativos 
 

Zona de comercio 
 

Zona de tratamiento paisajístico 
 

 

Tabla 14: Resumen comparativo de ventajas y desventajas de cada zona  

Posibles zonas 

a elegir 
Ventajas Desventajas 

Zona 1 

- Zona lotizada 

- Servicios de agua, alcantarillado, 

fluido eléctrico 

- Zona cercana a tránsito vehicular 

- En un futuro podría ser una zona 

muy transitada 

Zona 2 - Zona cercana a tránsito vehicular 
- Zona de cultivo agrícola 

 

Zona 3 - Terreno amplio 
- No lotizada 

- Zona lejana a tránsito vehicular 

 

Por lo tanto, la zona elegida es la zona 1, la cual cumple con los siguientes requisitos: 

- Cuenta con servicio de agua, alcantarillado y fluido eléctrico. 

- Zona reservada y segura. 

- Cercana a zona de tránsito vehicular. 

 

 

 

 

 

 



  

48 

 
Figura 15: Ubicación del terreno de la zona de estudio 

FUENTE: Google Maps 

 

4.2. Clima en la zona de estudio 

En la provincia de Anta se encuentra la estación meteorológica Anta Ancachuro, de donde 

se obtuvieron los datos meteorológicos. De enero a diciembre del año 2018 se obtuvo la 

precipitación, velocidad promedio y dirección del viento, y de enero a diciembre del año 

2020 se obtuvo la temperatura máxima y temperatura mínima.  

 

 

Figura 16: Ubicación de la Estación Meteorológica Anta Ancachuro 

FUENTE: SENAMHI 
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La Figura 17 muestra una gráfica elaborada con los datos obtenidos de la velocidad promedio 

del viento y la dirección del viento de enero a diciembre del 2018.  

 

 

Figura 17: Velocidad promedio del viento (m/s) y dirección del viento de la Estación 

Meteorológica Anta Ancachuro (2018) 

FUENTE: Datos obtenidos de SENAMHI 

 

Teniendo en cuenta los datos mostrados en la figura anterior, se deduce que la dirección 

predominante del viento, en el distrito de Anta, es NE (noreste) y por lo tanto, se dirige desde 

el sur hacia el norte, teniendo una velocidad promedio máxima de 4.3 m/s en el mes de 

diciembre.  

 

Estos datos sirvieron para la ubicación de las ventanas en el proyecto; las cuales se 

encuentran ubicadas principalmente en la parte norte de la edificación para evitar el ingreso 

de aire frío. 

 

Otro dato que se tuvo en consideración es la precipitación. En la Figura 18, se muestra la 

gráfica de precipitación elaborada con los datos obtenidos de la estación meteorológica Anta 

Ancachuro.  
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Figura 18: Precipitación (mm/mes) de la Estación Meteorológica Anta Ancachuro 

(2018) 

FUENTE: Datos obtenidos de SENAMHI 

 

Se observa que la precipitación máxima es de 189.4 mm/mes en febrero.  

Con los datos de precipitación obtenidos se decidió diseñar un desagüe subterráneo (Ver 

anexo 14, plano P-1) para la evacuación del agua de lluvia, el cual desemboca hacia el río 

Hatun Mayu. También se tuvieron en cuenta los datos de la temperatura, los cuales fueron 

procesados obteniendo la siguiente tabla:  

 

Tabla 15: Temperatura promedio (°C) de la 

Estación Meteorológica Anta Ancachuro (2020) 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de Senamhi 
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Figura 19: Temperatura (°C) promedio mensual de la Estación Meteorológica Anta 

Ancachuro (2020) 

FUENTE: Datos obtenidos de Senamhi 

 

Tomando los datos de la temperatura de cada mes, se observó que la temperatura promedio 

mensual más baja se da en los meses de junio a agosto. Este dato sirvió para poder realizar 

el análisis del intercambio térmico. 

 

4.3. Grupo de estudio 

El hogar refugio está dirigido a mujeres víctimas de violencia, por lo tanto, se consideró la 

cantidad de casos atendidos en los centros de emergencia mujer (CEM) para determinar la 

capacidad de personas que tendría el local. 
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Tabla 16: Casos atendidos en el CEM de Anta del 2014 al 2017. 

FUENTE: Registro de casos del CEM/UGIGC/PNCVFS 

 

Casos "Nuevos" de personas que acuden por primera vez a un CEM, casos "Reingresos" de personas agredidas por otra persona por primera vez, casos "Reincidentes" de 

personas que reinciden en violencia con la misma persona agresora, casos "Derivados" que son tratados por más de un CEM. 

 

Año del 

caso 

Total de 

Casos 

de 

Mujeres 

Grupos de Edad 
Casos 

patrocinados 

por el CEM 

Condición del caso 

0 - 5 

años 

6 - 11 

años 

12 - 17 

años 

18 - 25 

años 

26 - 35 

años 

36 - 45 

años 

46 - 59 

años 

60 a 

más 

años 

Nuevo Reingreso Reincidente Derivado 

2014 301 6 17 22 36 75 76 55 14 237 - - - - 

2015 233 6 23 33 25 46 49 41 10 202 - - - - 

2016 299 8 16 43 42 61 65 49 15 259 - - - - 

2017 320 6 24 32 44 64 82 59 9 317 229 13 74 4 

Total 1,153 26 80 130 147 246 272 204 48 1,015     
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Teniendo en cuenta los resultados del número de casos de violencia atendidos en el CEM de 

Anta, donde se indica que se tienen 74 casos reincidentes de violencia existentes, siendo 

estos los más graves ya que deben separarse de sus parejas, se consideró brindar apoyo casi 

a la mitad de casos reincidentes; es decir, a 34 mujeres. 

 

Además, del total de mujeres víctimas de violencia más del 60% son mayores de 21 años y 

debido a que la edad de las cusqueñas que se embarazan por primera vez es de 21 años y 

tienen en promedio 1.8 hijos (ver anexo 2), se decidió contar con un hogar refugio para 34 

mujeres de las cuales 20 son consideradas madres y 14 sin hijos. 

 

Además de las usuarias, se contará con un personal de trabajo que se encargará de 

administrar o monitorear el hogar refugio de acuerdo a su labor encargada.  

Se detalla a continuación la lista del personal de trabajo:  

 

Tabla 17: Lista del número del personal de trabajo según área de trabajo 

Personal Cantidad 

Personal Administrativo 

Director(a) 1 

Recepcionista 1 

Admisión 1 

Vigilancia 2 

Tópico 2 

Personal de Limpieza 

Lavandería 2 

Limpieza 3 

Personal de Cocina 

Cocinero(a) 2 

Asistente de cocina 2 

Personal de Talleres 

Manualidades 1 

Profesores 2 

Personal de Consultorios 

Trabajador social 1 

Psicología/Psiquiatría 1 

Asesor legal 1 

Promotor(a) 1 

Total 23 
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4.4.  Infraestructura del hogar refugio temporal 

Teniendo en cuenta los lineamientos para el funcionamiento de hogares refugio mencionados 

anteriormente se procedió a realizar el planteamiento del hogar refugio.  

Dentro de la infraestructura se tienen los siguientes bloques: 

 

4.4.1. Bloque de dormitorios 

En este bloque se encuentran los dormitorios unifamiliares que consisten en madre e hijos, 

dormitorios compartidos para mujeres sin hijos, dormitorios para mujeres con discapacidad 

y un almacén para guardar los muebles e insumos de los dormitorios. 

Los bloques A y B (A-1 al A-8 y B-1 al B-4) son los dormitorios unifamiliares para madre 

con hijos. Consisten en un cuarto para la madre, un cuarto para hijos y un baño completo.  

Los bloques C (C-1, C-2 y C-3) son los dormitorios compartidos por mujeres. Cada uno 

consiste en un cuarto para dos personas y un baño completo. 

Finalmente, los bloques D (D-1 y D-2) son los dormitorios para mujeres con discapacidad. 

Cada dormitorio tiene un cuarto para una persona y un baño completo. 

 

4.4.2. Bloque administrativo 

Aquí se encuentran las oficinas de admisión y dirección, la recepción, el tópico, una sala de 

reuniones, kitchenette, el cuarto de archivos, vigilancia y servicios higiénicos. 

 

4.4.3. Bloque de servicios para los usuarios 

En este bloque están el auditorio, dos aulas para niños, un aula de lectura, un aula de 

manualidades, un gimnasio, servicios higiénicos, un comedor, una cancha deportiva y un 

parque central con bancas y juegos para niños. 

 

4.4.4. Bloque de servicios para el personal 

En este bloque se encuentran la lavandería, patio/tendedero, cuarto para de útiles de 

limpieza, cocina, almacén de alimentos, cuarto para desechos, cuarto para casilleros y 

servicios higiénicos. 
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4.4.5. Bloque de consultorios 

En este bloque se encuentran las oficinas de psicología/psicología, asesor legal, trabajador 

social y promotor, una sala de espera, un depósito de muebles y útiles, kitchenette, y 

servicios higiénicos. 

 

4.4.6. Patio de maniobras 

Aquí se encuentra el estacionamiento de la institución. Tiene espacio para carros comunes, 

camiones, ambulancias y un espacio para discapacitados. También se encuentra la oficina 

de vigilancia y un cuarto para desechos. 

 

4.5.  Desarrollo de la metodología empleada 

 

4.5.1. Discusión gráfica 

En la Tabla 18 se detallan los bloques y sus respectivos ambientes: 

 

Tabla 18: Lista de bloques y ambientes 

BLOQUES AMBIENTES 

Administrativo 

Recepción 

Dirección 

Admisión 

Sala de reuniones 

Kitchenette 

SS.HH. 

Tópico 

Cuarto de archivos 

Vigilancia 

Dormitorios 

Dormitorio para Mujeres sin hijos 

Dormitorio para Mujeres con hijos 

Dormitorio para Mujeres discapacitadas 

Almacén de insumos de dormitorios 

Depósito de muebles para dormitorio 

Servicios para el personal 

Lavandería 

Cuarto de limpieza 

Patio/Tendedero 

SS.HH. Personal 

Casilleros 

Cuarto para desechos 
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«Continuación» 

BLOQUES AMBIENTES 

Servicios para usuarias 

Aula niños 

Aula de lectura 

Aula manualidades 

Comedor 

Cocina 

Almacén cocina 

Gimnasio 

Auditorio 

Losa deportiva 

Parque Central 

SS.HH. 

Consultorios 

Psicológico/Psiquiátrico 

Trabajador social 

Asesor legal 

Promotor(a) 

Kitchenette 

Depósito de muebles  

Sala de espera 

SS.HH. 

Patio de maniobras 

Estacionamiento 

Vigilancia 

Cuarto de desechos 

 

Se muestra el análisis funcional por bloques en el Anexo 14.
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4.5.2. Programa de áreas 

 

Tabla 19: Programa de áreas 

Bloque Área techada (m2) Área sin techar (m2) 

Administrativo 204.00 0.00 

Dormitorios 1457.91 0.00 

Servicios para el personal 154.47 33.50 

Servicios para usuarios 531.90 468.00 

Consultorios 130.61 0.00 

Patio de maniobras 31.01 866.85 

TOTAL 2509.90 1368.35 

 

Las demás áreas sin techar son: el área verde total, el área de las veredas y el área del muro 

perimétrico. Estas áreas suman 3186.14 m2.  

 

Las áreas totales serían: 

 

Tabla 20: Lista de áreas 

Áreas Medida (m2) 

Área Techada 2509.90 

Área sin Techar 4554.49 

Área Total 7064.39 

 

Con estas áreas se obtuvo que el porcentaje de área libre es 64.47%. 

 

4.5.3. Interacción de funciones 

 

a. Análisis de proximidad 

Se tienen 6 bloques los cuales fueron analizados para definir la proximidad entre cada 

uno de estos, obteniéndose el siguiente resultado: 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Diagrama de proximidad  

 

Grado de Proximidad 

A Absolutamente necesario 

E 
Especialmente 

importante 

I Importante 

O 
Ordinariamente 

importante 

U Sin importancia 

X Indeseable 

Fundamentación del análisis 

1 Integración de espacio 

2 Servido de comidas 

3 Uso de servicios higiénicos 

4 Relación innecesaria 

5 Por comunicación eventual 

6 Por instalaciones sanitarias 

7 Labores comunes 

8 Ingreso de visitas 

9 Ingreso de servicio 

10 Ingreso de vehículos 
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b. Flujograma 

 

 

 

 

Figura 21: Flujograma 

Leyenda del Flujograma 

Símbolo Grado de proximidad 

 
Absolutamente necesario 

 

Importante 

 

Ordinariamente importante 

Leyenda de Bloques 

Símbolo Bloque Área (m2) 

A Administración 204 

B Dormitorios 1458 

C Servicio para el personal 188 

D Servicio para usuarias 1000 

E Consultorios 131 

F Patio de maniobras 898 



  

60 

4.5.4. Zonificación y circulación 

Tomando en cuenta el resultado del análisis de proximidad y del flujograma se desarrolló la 

zonificación del hogar refugio. Luego, se planteó la circulación de visitantes, personal de 

trabajo, usuarias y de vehículos. 

El plano de zonificación y circulación (plano B-1) se encuentra en el anexo 14. 

 

4.5.5. Anteproyecto arquitectónico 

a. Plano de Planta 

b. Plano de Cortes 

c. Plano de Detalles 

 

Se detalla la lista de planos: 

 

Tabla 21: Listado de planos 

Nº Ítem Descripción 
Código 

de plano 

1 Plano de zonificación Plano de zonificación y circulación B-1 

2 Plano de planta Plano de distribución del hogar refugio A-1 

3 Plano de corte 4 cortes del hogar refugio A-2 

4 Plano de elevaciones Elevaciones del bloque de dormitorios A-3 

5 Plano de distribución Distribución de cobertura de techos A-4 

6 Plano de red pluvial 
Plano de distribución de la red pluvial 

(drenaje) 
P-1 

7 Plano de detalles Detalles de piso D-1 

8 Plano de detalles Detalles de ventanas D-2 

9 Plano de detalles Detalles de muro D-3 

10 Plano de detalles Detalles de puerta D-4 

11 Plano de detalles Detalles de caja de registro y buzón D-5 

12 Plano de detalles 
Detalles del techo del bloque de 

dormitorios (Bloques A) 
D-6 

 

Los planos se encuentran en el Anexo 14. 
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4.6.  Materiales a utilizar para los bloques de dormitorios 

Al encontrarse en una zona con picos de temperatura baja, se planteó el uso de los materiales 

necesarios para que haya la menor pérdida de calor en los ambientes y así se obtengan los 

valores deseados de temperatura al momento de realizar el balance térmico. 

 

4.6.1. Muros 

Los muros perimétricos son portantes y están compuestos de la siguiente forma: 

Revestimiento de cemento y cal de 2.5 cm de espesor 

Malla de gallinero 

Placa de poliestireno extruido (XPS) de 4” de espesor (Ver ficha técnica. Anexo 5) 

Mortero de 1.5 cm 

Ladrillo King Kong de 18 huecos de 12.5cm x 25cm x 8cm 

Revestimiento de cemento y cal de 2.8 cm de espesor 

 

Se utilizó la placa de poliestireno extruido ya que esta placa permite que se guarde el calor 

ganado durante el día al ser un buen material para la aislación térmica. 

La malla de gallinero sirve para poder adherir el mortero a la placa de poliestireno extruido. 

 

 

Figura 22: Detalle del muro 

 

Para mayor detalle ver plano D-3 en el Anexo 14. 

Leyenda 

1 Revestimiento 

2 Placa de poliestireno extruido (XPS) 

3 Mortero 

4 Ladrillo 

5 Revestimiento 



  

62 

4.6.2. Ventanas 

Las ventanas están formadas por doble vidrio de 10 mm de espesor cada uno, separados por 

una cámara de aire de 1cm. Se usaron contraventanas de madera para disminuir la posibilidad 

de pérdida de calor. En los bloques A y B las contraventanas son puertas de madera y en los 

bloques C y D son contraventanas corredizas. Para mayor detalle ver plano D-2 en el Anexo 

14. 

 

 

Figura 23: Detalle de la ventana de los bloques A y B 

 

 

Figura 24: Detalle de la ventana de los bloques C y D 
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4.6.3. Techo  

Los techos del bloque de dormitorios están formados por un termotecho que consiste en la 

unión de dos láminas de acero de 0.5 mm y 0.4 mm de espesores correspondientes a las caras 

superior e inferior, respectivamente, con un núcleo aislante de poliestireno expandido de 50 

mm de espesor. El termotecho está fijado a las correas de madera que forman la estructura 

del techo. 

 

 
Figura 25: Detalle del techo del bloque de dormitorios  

 

Para mayor detalle ver plano D-6 en el anexo 14. 

 

4.6.4. Pisos 

El piso de los dormitorios está compuesto de madera machihembrada de 4 cm de espesor, 

una lámina de poliestireno de 2”, cubos de madera de 2” x 1” y barrotes de madera de 2” x 

4”. 

 

 

 

 

 

Figura 26: Detalle del piso de madera 

PLANCHA "THERMO TECHO" e= 5 cm.

CORREA DE

MADERA 2"x2"

VIGUETAS DE

MADERA 8"x2"

Leyenda 

1 Plancha de madera machihembrada 

2 Cámara de aire 

3 Plancha de poliestireno 

4 Cubo de madera 

5 Tierra compactada 

6 Barrote de madera 
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En el caso del piso del baño está compuesto de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Figura 27: Detalle del piso de porcelanato 

 

Para mayor detalle ver el plano D-1 en el anexo 14. 

 

4.6.5. Puerta 

La puerta de entrada a los dormitorios está compuesta de dos planchas de madera 

machihembrada de 8 mm de espesor, rellena de láminas de poliestireno de 1.5”. 

 

 

Figura 28: Detalle de la puerta 

 

Para mayor detalle ver el plano D-4 en el Anexo 14. 

 

 

Leyenda 

1 Porcelanato (9 mm) 

2 Adhesivo para porcelanato (1 cm) 

3 Mortero (2.5 cm) 

4 Plancha de poliestireno 

5 Tierra compactada 

6 Barrote de madera 
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4.7. Materiales a utilizar para los demás bloques 

Se detallan a continuación los materiales y características sugeridas para los bloques 

faltantes: 

- Muros portantes de ladrillos de 25 cm de espesor. Muros internos de 15 cm de 

espesor. 

- Techos inclinados con cerramiento de planchas de teja andina de fibrocemento (Ver 

ficha técnica. Anexo 6), las cuales son fijadas a las correas de las estructuras de los 

techos teniendo un distanciamiento entre correas de 1 m.  

- El techo del bloque administrativo, además de contar con las planchas de teja andina, 

también tiene planchas de techo traslúcido en donde se encuentra el pasadizo y parte 

de la sala de espera, para de esta forma dar claridad a dichas partes mencionadas. 

- Oficinas, consultorios, kitchenette, cocina, tópico, baños y recepción: Tienen pisos 

terminados de porcelanato de 60cm x 60cm. Los demás pisos terminados son de losa 

de concreto. 

 

4.8. Evaluación del Balance Térmico 

Para el desarrollo de este análisis se tomó en consideración lo siguiente:  

a. En la zona de trabajo se tienen picos bajos de temperatura, por lo que el análisis de 

balance térmico se realizó considerando la temperatura más desfavorable, obtenida 

entre los meses de junio a agosto.   

b. Se tomó en cuenta la orientación de los bloques para que reciban la mayor cantidad 

de radiación solar, por lo que se eligió la mejor orientación de las ventanas. 

Considerando que la dirección del viento tiene una orientación NE, por lo que el 

viento llega del sur, se optó por ubicar las ventanas hacia el norte. 

c. Se obtuvo la Tabla 22 de la extrapolación de los datos de radiación solar para las 

latitudes 12° y 16 ° (ver anexos 12 y 13), obteniéndose los datos para la radiación 

solar en la latitud 13°. Estos valores calculados se basan en la información de “Sol y 

diseño” (Puppo, 1976). Se trabajó con los datos de Junio 21 al encontrarse en el 

período de meses con picos bajos de temperatura. 

 

 

 



  

66 

Tabla 22: Radiación solar para latitud 13° 

Latitud 13° 

Norte 450.875 

Sur 29.00 

Este/Oeste  239.875 

SE/SO 90.75 

NE/NO 365.00 

Horizontal 443.875 

FUENTE: Clase de Diseño Rural - UNALM 

 

d. El departamento de Cusco tiene una heliofonía de 6.2 horas, según dato del Senamhi 

(Ver anexo 3). 

e. La evaluación de todos los bloques se basa en un tiempo de 24 horas. 

    

El análisis del balance térmico se enfocó en las habitaciones del bloque de dormitorios. Los 

bloques son: bloques A (A-1 al A-8), bloques B (B-1 al B-4), bloques C (C-1 al C-3) y 

bloques D (D-1 y D-2). Los bloques de una sola residencia familiar son los pertenecientes al 

bloque B; los bloques donde se encuentran dos residencias unifamiliares juntas son los 

bloques A; los bloques C son donde dos mujeres comparten una habitación y los del bloque 

D son para mujer con discapacidad. 

Se hizo el análisis del balance térmico para cada uno de estos cuatro bloques.  

 

Considerar que los resultados mostrados a continuación son los obtenidos después de una 

serie continua de diversos análisis de intercambios térmicos realizados. 
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4.8.1. Evaluación de intercambio térmico en el bloque A 

 

 

Figura 29: Bloque A 

 

Se muestran los resultados del cálculo de intercambio térmico de los bloques A (bloque A-

1 al A-8).  En estos bloques se tomaron dos habitaciones de madre, dos habitaciones de hijos, 

dos baños y dos pasadizos como los espacios que intervienen en el análisis. 

 

a. Producción de calor interno (Qi) 

Se analizó la habitación de la madre ocupada por una sola persona por 13 horas por 

día, la habitación de los hijos siendo ocupada por dos personas por 13.7 horas al día; 

el tipo de actividad que realizan se muestra a continuación: 
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Tabla 23: Datos para obtener el calor producido por personas y equipos 

Personas 

Persona Actividad 
N° horas de 

actividad (h/día) 

Calor producido por 

actividad (kcal/h) 

N° 

personas 

Madres 
Durmiendo 8.00 75 

2 
Sentado en trabajo ligero 5.00 113 

Hijos 

Durmiendo 9.00 75 

4 
Sentado en trabajo ligero 4.73 113 

Equipos 

Ambiente Equipo 
N° horas de 

trabajo (h/día) 
Potencia (W) 

N° 

equipos 

Habitaciones 

Madre 

Foco 1 5.00 75 2 

Foco 2 5.00 75 2 

Habitaciones 

hijos 

Foco 1 5.00 75 2 

Foco 2 5.00 75 2 

Baños 
Foco  2.50 75 2 

Rapiducha 1.29 4200 2 

Pasadizos Foco 2.00 75 4 

 

Teniendo en cuenta la equivalencia: 1 kcal = 1.163 Wh, se obtuvo el calor interno 

total (Qi) de 23,122.31 Wh/día. 

 

b. Producción de calor por radiación solar (Qs)  

En la primera habitación de la madre se analizó una sola ventana de 2.4 m2 con una 

orientación NE, en la otra habitación la orientación de la ventana es SO. En la 

habitación de hijos la ventana es de 2.7 m2, en una habitación la orientación de la 

ventana es NO y en la otra está al norte. En los baños, la ventana es de 0.3 m2 con 

orientación NE en un baño y SE en el otro. El factor de ganancia solar de la ventana 

con doble vidrio es 0.76 (Ver Anexo 11) y la densidad del flujo calorífico para cada 

una de las orientaciones se encuentran en la Tabla 22. El valor de heliofanía es 6.2 

horas. Con esos datos se obtuvo el valor total de calor por radiación solar (Qs) de 

16,178.12 Wh/día. 
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Tabla 24: Datos para obtener el calor por radiación solar 

Ambiente Área (m2) Orientación I (W/m2) 

Habitación Madre 
2.40 NE 365.00 

2.40 SO 90.75 

Habitación hijos 
2.70 NO 365.00 

2.70 Norte 450.88 

Baño 
0.30 SE 90.75 

0.30 NE 365.00 

 

c. Producción de calor por conducción (Qc) 

Para todos los cálculos de producción de calor por conducción a través de los 

materiales se tomaron en cuenta los materiales de los muros, ventanas, techo, pisos 

y puertas. Así como también la temperatura promedio exterior de 9.8 °C para junio, 

según datos obtenidos del SENAMHI (Ver Tabla 15). La temperatura interior debía 

ser de 18 °C, según la tabla de valores de temperaturas del ambiente interior por tipo 

de uso (Ver Anexo 8). 

 

La conductividad térmica de los materiales se obtuvo de la Norma EM.110 (Ver 

Anexo 9) y del libro Calefacción para zonas frías Guinebault y de Rozis (Ver Anexo 

10). 

 

Los cálculos se realizaron por secciones de acuerdo a los materiales utilizados. Se 

muestran los siguientes resultados: 

 

- Muro 

Para tener una mejor visualización del muro ver el plano D-3 en Anexo 14. 
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Tabla 25: Características de los materiales del muro 

Muro A 

Materiales 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

(W/m°C) 
Resistencia (m2°C/W) 

Revestimiento de cemento y cal 0.028 0.870 0.033 

Placa poliestireno extruido (XPS) 0.102 0.029 3.503 

Mortero 0.015 1.400 0.011 

Ladrillo 0.125 0.470 0.266 

Revestimiento 0.025 0.870 0.029 

Muro B 

Materiales 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

(W/m°C) 
Resistencia (m2°C/W) 

Revestimiento de cemento y cal 0.028 0.870 0.033 

Placa poliestireno extruido (XPS) 0.102 0.029 3.503 

Viga  0.150 1.630 0.092 

Revestimiento 0.020 0.870 0.023 

Muro C 

Materiales Espesor (m) Conductividad (W/m°C) Resistencia (m2°C/W) 

Revestimiento 0.025 0.870 0.029 

Dintel de madera 0.250 0.180 1.389 

Revestimiento 0.025 0.870 0.029 

 

Tabla 26: Resultado del calor por conducción a través del muro 

Muro Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Muro A 70.86 0.250 -3486.07 

Muro B 7.30 0.263 -376.40 

Muro C 1.41 0.625 -173.43 

 

- Ventana 

Las áreas de las ventanas de la habitación de madre, hijos y baño son 2.4 m2, 2.7 m2 

y 0.3 m2, respectivamente. En el bloque hay dos ventanas de cada una. Se muestran 

dos resultados por ventana: cuando la contraventana se encuentra cerrada por 12 

horas y cuando la contraventana se encuentra abierta por 12 horas para las ventanas 

de las habitaciones, la del baño no tiene contraventana. 
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Ver plano D-2 en el Anexo 14 para observar los detalles de las ventanas y 

contraventanas. 

 

Tabla 27: Características de los materiales con la contraventana cerrada 

Ventana A 

Materiales Espesor (m) Conductividad (W/m°C) Resistencia (m2°C/W) 

Madera de densidad media 0.025 0.18 0.139 

Vidrio 0.01 1.028 0.010 

Cámara de aire 0.01 - 0.130 

Vidrio 0.01 1.028 0.010 

Ventana B 

Materiales Espesor (m) Conductividad (W/m°C) Resistencia (m2°C/W) 

Madera de densidad media 0.025 0.18 0.139 

Cámara de aire 0.10 - 0.145 

Madera de densidad media 0.035 0.18 0.194 

 

Tabla 28: Resultado del calor por conducción con la contraventana cerrada 

Ambiente Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Habitación madre 
Ventana A 1.94 2.256 -429.77 

Ventana B 0.46 1.579 -72.09 

Habitación hijos 
Ventana A 2.20 2.256 -488.38 

Ventana B 0.50 1.579 -77.69 

 

Tabla 29: Características de los materiales de la ventana sin contraventana 

Ventana A 

Materiales 

Espesor 

(m) 
Conductividad (W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Vidrio 0.010 1.028 0.010 

Cámara de aire 0.010 - 0.130 

Vidrio 0.010 1.028 0.010 

Ventana B 

Materiales 
Espesor 

(m) 
Conductividad (W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Madera de densidad media 0.035 0.18 0.194 
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Tabla 30: Resultado del calor por conducción con la contraventana abierta 

Ambiente Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Habitación madre 
Ventana A 1.94 3.285 -625.8 

Ventana B 0.46 2.862 -130.67 

Habitación hijos 
Ventana A 2.20 3.285 -711.14 

Ventana B 0.50 2.862 -140.81 

Baño 
Ventana A 0.16 3.285 -103.44 

Ventana B 0.14 2.862 -78.85 

 

- Techo 

El techo está cubierto por planchas de termotecho. Ver anexo 4. 

 

Tabla 31: Características de los materiales del techo 

Techo 

Materiales Espesor (m) Conductividad (W/m°C) Resistencia (m2°C/W) 

Termotecho 0.05  - 2.964 

 

Tabla 32: Resultado del calor por conducción a través del techo 

Techo 

Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

90.92 0.301 -5367.62 

 

- Piso 

El piso de las habitaciones y el pasadizo son de madera machihembrada y el piso del 

baño de porcelanato. 

 

Ver Anexo 14 para observar los detalles del piso en el plano D-1. 

 



Tabla 33: Características de los materiales del piso de madera machihembrada 

Piso A 

Materiales 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

(W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Madera machihembrada 0.040 0.120 0.333 

Cámara de aire 0.025 - 0.160 

Lámina de poliestireno (2 pulg.) 0.051 0.033 1.539 

Cubos de madera (1 pulg.) 0.025 0.018 1.411 

Tierra compactada 0.150 0.520 0.288 

 

Piso B 

Materiales 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

(W/m°C) 
Resistencia (m2°C/W) 

Madera machihembrada 0.040 0.120 0.333 

Barrotes de madera (2”x4”) 0.102 0.018 5.644 

Tierra compactada 0.15 0.520 0.288 

Piso C 

Materiales 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

(W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Madera machihembrada 0.040 0.120 0.333 

Cámara de aire (1 pulg.) 0.025 - 0.160 

Lámina de poliestireno (2 pulg.) 0.051 0.033 1.539 

Cámara de aire (1 pulg.) 0.025 - 0.160 

Tierra compactada 0.15 0.520 0.288 

 

Tabla 34: Resultado del calor por conducción a través del piso 

de madera machihembrada 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 65.46 0.257 -3311.01 

Piso B 8.65 0.156 -265.68 

Piso C 3.88 0.379 -289.40 

 



Tabla 35: Características de los materiales del piso del baño 

Piso A 

Materiales Espesor (m) 
Conductividad 

(W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Porcelanato  0.009 1.000 0.009 

Adhesivo 0.010 0.09 0.167 

Mortero 0.025 1.400 0.018 

Plancha de poliestireno (2 pulg.) 0.051 0.033 1.539 

Tierra compactada 0.30 0.520 0.58 

Piso B 

Materiales Espesor (m) 
Conductividad 

(W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Porcelanato 0.009 1.000 0.009 

Barrotes de madera (2”x4”) 0.102 0.018 5.644 

Tierra compactada 0.30 0.520 0.346 

 

Tabla 36: Resultado del calor por conducción a través del piso del baño 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 8.94 0.406 -714.33 

Piso B 1.29 0.157 -39.85 

 

Tabla 37: Características de los materiales del piso de la ducha 

Piso A 

Materiales Espesor (m) 
Conductividad 

(W/m°C) 
Resistencia (m2°C/W) 

Porcelanato  0.009 1.000 0.009 

Mortero 0.070 1.400 0.050 

Madera contrachapada 0.015 0.014 0.107 

Barrotes de madera (2”x4”) 0.102 0.018 5.644 

Tierra compactada 0.150 0.520 0.346 

Piso B 

Materiales Espesor (m) 
Conductividad 

(W/m°C) 
Resistencia (m2°C/W) 

Porcelanato  0.009 1.000 0.009 

Mortero 0.070 1.400 0.050 

Madera contrachapada 0.015 0.014 0.107 

Cámara de aire (1 pulg.) 0.102 - 0.160 

Tierra compactada 0.150 0.520 0.288 

 



  

75 

Tabla 38: Resultado del calor por conducción a través del piso de la ducha 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 0.50 0.16 -7.89 

Piso B 2.16 1.3 -276.19 

 

- Puerta 

La puerta de entrada es de madera machihembrada. Hay dos puertas de entrada en 

cada bloque A, cada puerta da acceso a su respectiva vivienda. Ver el Anexo 14 para 

observar los detalles de la puerta en el plano D-4. 

 

Tabla 39: Características de los materiales de la puerta 

Puerta A 

Materiales Espesor (m) 
Conductividad 

(W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Madera machihembrada 0.008 0.120 0.067 

Poliestireno (1.5pulg.) 0.038 0.033 1.155 

Madera machihembrada 0.008 0.120 0.067 

Puerta B 

Materiales Espesor (m) 
Conductividad 

(W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Madera machihembrada 0.008 0.120 0.067 

Listón de madera (1.5pulg.) 0.038 0.180 0.212 

Madera machihembrada 0.008 0.120 0.067 

Puerta C 

Materiales Espesor (m) 
Conductividad 

(W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Listón de madera (1.5pulg.) 0.054 0.180 0.301 

Puerta D 

Materiales Espesor (m) 
Conductividad 

(W/m°C) 

Resistencia 

(m2°C/W) 

Madera machihembrada 0.008 0.180 0.495 
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Tabla 40: Resultado del calor por conducción a través de la puerta 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Puerta A 1.44 0.694 -196.72 

Puerta B 0.24 2.008 -96.38 

Puerta C 0.08 2.205 -32.65 

Puerta D 0.13 1.543 -40.08 

 

Siendo el calor por conducción de materiales (Qc) igual a -21,040.91 Wh/día. 

 

d. Producción de calor por convección (Qv) 

Dependiendo de las aberturas que tenga cada ambiente se tiene un valor de cambios 

por hora, el cual se usó para el cálculo de calor por convección. Los ambientes 

existentes en el bloque A son: habitación de madre, habitación de hijos, baño y un 

pasadizo. Existen dos ambientes de cada uno en el bloque. 

 

Tabla 41: Resultado del calor por convección 

 

 

 

 

 

Siendo el calor por convección (Qv) igual a -18,259.48 Wh/día. 

 

Al final de los cálculos se obtuvo el resultado de balance térmico del bloque A de 

0.03 Wh/día. 

 

  

Ambiente Volumen (m3) Cambios por hora Q (Wh/día) 

Habitación madre 38.72 1 -2312.14 

Habitación hijos 59.12 1 -3445.74 

Baño 17.89 1 -1082.73 

Pasadizo 17.36 2 -2289.12 
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4.8.2. Evaluación de intercambio térmico en el bloque B 

 

 

Figura 30: Bloque B 

 

En este bloque hay una habitación de madre, una habitación de hijos, un baño y un pasadizo. 

Se muestran los resultados del cálculo de intercambio térmico de los bloques B (bloque B-

1 al B-4).   

 

a. Producción de calor interno (Qi) 

Se realizó el análisis de la habitación de la madre, ocupada por una sola persona por 

13 horas por día. La habitación de los hijos, ocupada por dos personas por 13.5 horas 

al día. El tipo de actividad que realizan se muestra a continuación: 
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Tabla 42: Datos para obtener el calor producido por personas y equipos 

Personas 

Persona Actividad 
N° horas de 

actividad (h/día) 

Calor producido por 

actividad (kcal/h) 

N° 

personas 

Madre 
Durmiendo 8.00 75 

1 
Sentado en trabajo ligero 5.00 113 

Hijos 

Durmiendo 9.00 75 

2 
Sentado en trabajo ligero 4.5 113 

Equipos 

Ambiente Equipo 
N° horas de 

trabajo (h/día) 
Potencia (W) 

N° 

equipos 

Habitación 

Madre 

Foco 1 4.50 75 1 

Foco 2 4.50 75 1 

Habitación 

hijos 

Foco 1 4.00 75 1 

Foco 2 4.00 75 1 

Baño 
Foco  2.00 75 1 

Rapiducha 1.29 4200 1 

Pasadizo Foco 2.00 75 2 

 

Teniendo en cuenta la equivalencia: 1 kcal = 1.163 Wh, se obtuvo el calor interno 

total (Qi) de 11,237.74 Wh/día. 

 

b. Producción de calor por radiación solar (Qs)  

En la habitación de la madre se tiene una sola ventana de 2.4 m2 con una orientación 

NE. En la habitación de hijos la ventana es de 2.7 m2 con orientación norte. En el 

baño hay una ventana de 0.3 m2, con orientación SE. El valor de heliofanía es de 6.2 

horas, el factor de ganancia solar de la ventana con doble vidrio es 0.76 (Ver Anexo 

11) y la densidad del flujo calorífico para cada una de las orientaciones se encuentra 

en la Tabla 22. Con estos datos se obtuvo el valor total de calor por radiación solar 

(Qs) de 9,992.21 Wh/día. 
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Tabla 43: Datos para obtener el calor por radiación solar 

Ambiente Área (m2) Orientación I (W/m2) 

Habitación Madre 2.40 NE 365.00 

Habitación hijos 2.70 Norte 450.88 

Baño 0.30 SE 90.75 

 

c. Producción de calor por conducción (Qc) 

Para todos los cálculos de producción de calor por conducción a través de los 

materiales se tomaron en cuenta los materiales de los muros, ventanas, techo, pisos 

y puertas. Las características del muro se muestran en la Tabla 25; en la Tabla 27 y 

29 se muestra los materiales de las ventanas, cuando la ventana está abierta y cuando 

está cerrada; en la Tabla 31 están las características del techo; en la tablas 33, 35, 37 

se muestran las características de los pisos y en la Tabla 39 están las características 

de la puerta. 

 

La temperatura promedio exterior utilizada fue de 9.8 °C para junio (Ver Tabla 15) 

y la temperatura interior deseada fue de 18 °C (Ver Anexo 8).   

Se muestran los resultados obtenidos: 

 

- Muro 

Las características de los materiales para el muro ya fueron mencionadas 

anteriormente, por lo que usando los valores de transmitancia (U) ya hallados se 

obtuvieron los resultados de los valores de calor por conducción del muro por 

sección. 

 

Tabla 44: Resultado del calor por conducción a través del muro 

Muro Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Muro A 66.16 0.250 -3255.20 

Muro B 4.96 0.263 -255.75 

Muro C 0.71 0.625 -86.72 
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- Ventana 

Las características de la ventana cuando la contraventana se encuentra cerrada están 

en la Tabla 27 y cuando la contraventana se encuentra abierta están en la Tabla 29.  

Se muestran dos resultados por ventana: cuando la contraventana se encuentra 

cerrada por 12 horas y cuando la contraventana se encuentra abierta por 12 horas para 

las ventanas de las habitaciones, la del baño no tiene contraventana. 

 

Tabla 45: Resultado del calor por conducción con la contraventana cerrada 

Ambiente Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Habitación madre 
Ventana A 1.94 2.256 -429.77 

Ventana B 0.46 1.579 -72.09 

Habitación hijos 
Ventana A 2.20 2.256 -488.38 

Ventana B 0.50 1.579 77.69 

 

Tabla 46: Resultado del calor por conducción con la contraventana abierta 

Ambiente Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Habitación madre 
Ventana A 1.94 3.285 -625.8 

Ventana B 0.46 2.862 -130.67 

Habitación hijos 
Ventana A 2.20 3.285 -711.14 

Ventana B 0.50 2.862 -140.81 

Baño 
Ventana A 0.16 3.285 -103.44 

Ventana B 0.14 2.862 -78.85 

 

- Techo 

El techo está cubierto por planchas de termotecho. Ver anexo 4. 

 

Tabla 47: Resultado del calor por conducción a través del techo 

Techo 

Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

45.46 0.301 -2683.81 
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- Piso 

El piso de las habitaciones y el pasadizo son de madera machihembrada y el piso del 

baño de porcelanato. Ver el Anexo 14 para observar los detalles de los pisos en el 

plano D-1. 

 

Tabla 48: Resultado del calor por conducción a través del piso 

de madera machihembrada 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 32.73 0.257 -1655.506 

Piso B 4.33 0.156 -132.84 

Piso C 1.94 0.379 -144.70 

 

Tabla 49: Resultado del calor por conducción a través del piso del baño 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 4.47 0.406 -357.16 

Piso B 0.64 0.157 -19.93 

 

Tabla 50: Resultado del calor por conducción a través del piso de la ducha 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 0.50 0.16 -7.89 

Piso B 2.16 1.3 -276.19 

 

- Puerta 

La puerta de entrada es de madera machihembrada. Las características se encuentran 

en la Tabla 39. 

 

Tabla 51: Resultado del calor por conducción a través de la puerta 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Puerta A 1.44 0.694 -196.72 

Puerta B 0.24 2.008 -96.38 

Puerta C 0.08 2.205 -32.65 

Puerta D 0.13 1.543 -40.08 
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Como resultado se obtuvo el calor por conducción de materiales (Qc) igual a -

12,100.16 Wh/día. 

 

d. Producción de calor por convección (Qv) 

Dependiendo de las aberturas que tenga cada ambiente se tuvo un valor de cambios 

por hora.  

 

Tabla 52: Resultado del calor por convección 

 

 

 

 

 

Siendo el calor por convección (Qv) igual a -9,129.74 Wh/día. 

 

Se obtuvo el resultado de balance térmico del bloque B de 0.04 Wh/día. 

 

4.8.3. Evaluación de intercambio térmico en el bloque C 

 

 
Figura 31: Bloque C 

 

Ambiente Volumen (m3) Cambios por hora Q (Wh/día) 

Habitación madre 38.72 1 -2312.14 

Habitación hijos 59.12 1 -3445.74 

Baño 17.89 1 -1082.73 

Pasadizo 17.36 2 -2289.12 
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En este bloque hay dos dormitorios, cada uno compartido por dos mujeres, dos baños y dos 

pasadizos. Se muestran los resultados del cálculo de intercambio térmico de los bloques C 

(bloque C-1 al C-3).   

 

a. Producción de calor interno (Qi) 

Cada dormitorio está ocupado por dos personas por 13 horas por día. El tipo de 

actividad realizada se muestra a continuación: 

 

Tabla 53: Datos para obtener el calor producido por personas y equipos 

Personas 

Persona Actividad 
N° horas de 

actividad (h/día) 

Calor producido por 

actividad (kcal/h) 

N° 

personas 

Dormitorio 

1 

Durmiendo 8.00 75 
2 

Sentado en trabajo ligero 5.00 113 

Dormitorio 

2 

Durmiendo 8.00 75 

2 
Sentado en trabajo ligero 5.00 113 

Equipos 

Ambiente Equipo 
N° horas de 

trabajo (h/día) 
Potencia (W) 

N° 

equipos 

Dormitorio 

1 

Foco 1 5.00 75 1 

Foco 2 5.00 75 1 

Dormitorio 

2 

Foco 1 5.00 75 1 

Foco 2 5.00 75 1 

Baños 
Foco  2.50 75 2 

Rapiducha 0.85 4200 2 

Pasadizos Foco 2.25 75 2 

 

Teniendo en cuenta la equivalencia: 1 kcal = 1.163 Wh, se obtuvo el calor interno 

total (Qi) de 14,773.58 Wh/día. 
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b. Producción de calor por radiación solar (Qs)  

Cada dormitorio cuenta con dos ventanas de 1 m2 y una ventana de 1.3 m2, que hacen 

un área total de 3.30 m2. En el baño hay una ventana de 0.3 m2. El factor de ganancia 

solar de la ventana con doble vidrio es 0.76, la heliofonía es de 6.2 horas. Con estos 

datos se obtuvo el valor total de calor por radiación solar (Qs) de 11,405.87 Wh/día. 

 

Tabla 54: Datos para obtener el calor por radiación solar 

Ambiente Área (m2) Orientación I (W/m2) 

Dormitorio 1 3.30 NO 365.00 

Dormitorio 2 
2.30 NO 365.00 

1.00 O 239.88 

Baño 1 0.30 NE 365.00 

Baño 2 0.30 SE 90.75 

 

c. Producción de calor por conducción (Qc) 

La temperatura promedio exterior fue de 9.8 °C para junio y la temperatura interior 

deseada de 18 °C. Se muestran los resultados obtenidos: 

 

- Muro 

Ver la Tabla 25 donde se muestran las características del muro. 

 

El resultado de calor por conducción a través del muro que se obtuvo fue: 

 

Tabla 55: Resultado del calor por conducción a través del muro 

Muro Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Muro A 57.55 0.250 -2831.56 

Muro B 5.88 0.263 -303.18 

Muro C 1.1 0.625 -135.30 
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- Ventana 

Las características de la ventana cuando la contraventana se encuentra cerrada están 

en la Tabla 27 y cuando la contraventana se encuentra abierta están en la Tabla 29.  

Se muestran dos resultados por ventana: cuando la contraventana se encuentra 

cerrada por 12 horas y cuando la contraventana se encuentra abierta por 12 horas para 

las ventanas de las habitaciones; la del baño no tiene contraventana.  

 

Tabla 56: Resultado del calor por conducción a través de la ventana cerrada de 1.3 m2 

Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Ventana A 1.06 2.256 -235.75 

Ventana B 0.24 1.579 -36.98 

 

Tabla 57: Resultado del calor por conducción a través de la ventana abierta de 1.3 m2 

Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Ventana A 1.06 3.285 -343.29 

Ventana B 0.24 2.862 -67.03 

 

Tabla 58: Resultado del calor por conducción a través de la ventana cerrada de 1 m2 

Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Ventana A 0.79 2.256 -175.82 

Ventana B 0.21 1.579 -32.32 

 

Tabla 59: Resultado del calor por conducción a través de la ventana abierta de 1 m2 

Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Ventana A 0.79 3.285 -256.01 

Ventana B 0.21 2.862 -58.58 

 

Tabla 60: Resultado del calor por conducción a través de la ventana del baño 

Ambiente Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Baño 
Ventana A 0.16 3.285 -103.44 

Ventana B 0.14 2.862 -78.85 
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- Techo 

El techo está cubierto por planchas de termotecho (Ver Anexo 4). 

 

Tabla 61: Resultado del calor por conducción a través del techo 

Techo 

Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

61.26 0.301 -3616.79 

 

- Piso 

El piso de las habitaciones y el pasadizo son de madera machihembrada y el piso del 

baño de porcelanato. Ver el Anexo 14 para observar los detalles de los pisos en el 

plano D-1. 

 

Tabla 62: Resultado del calor por conducción a través del piso de 

madera machihembrada 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 35.02 0.257 -1771.04 

Piso B 4.47 0.156 -137.36 

Piso C 1.75 0.379 -130.50 

 

Tabla 63: Resultado del calor por conducción a través del piso del baño 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 10.52 0.406 -840.49 

Piso B 0.48 0.157 -14.86 

 

Tabla 64: Resultado del calor por conducción a través del piso de la ducha 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 0.27 0.16 -8.53 

Piso B 1.04 1.3 -267.10 

 

- Puerta 

La puerta de entrada es de madera machihembrada. Las características se encuentran 

en la Tabla 39. 
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Tabla 65: Resultado del calor por conducción a través de la puerta 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Puerta A 1.44 0.694 -196.72 

Puerta B 0.24 2.008 -96.38 

Puerta C 0.08 2.205 -32.65 

Puerta D 0.13 1.543 -40.08 

 

Siendo el calor por conducción de materiales (Qc) igual a -14,885.57 Wh/día. 

 

d. Producción de calor por convección (Qv) 

Dependiendo de las aberturas que tenga cada ambiente se tuvo un valor de cambios 

por hora.  

 

Tabla 66: Resultado del calor por convección 

 

 

 

 

 

El calor por convección (Qv) obtenido fue -11,293.84 Wh/día. 

 

El resultado de balance térmico del bloque C fue 0.03 Wh/día. 

 

  

Ambiente Volumen (m3) 
Cambios 

por hora 
Q (Wh/día) 

Dormitorios 126.15 1 -7456.46 

Baños 34.20 1 -2254.61 

Pasadizos 12.00 2 -1582.77 
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4.8.4. Evaluación de intercambio térmico en el bloque D 

 

 

Figura 32: Bloque D 

 

a. Producción de calor interno (Qi) 

La habitación está ocupada por una persona por 13.3 horas por día. De las cuales 8 

horas se encuentra durmiendo y 6 horas sentada en trabajo ligero. 

 

Tabla 67: Datos para obtener el calor producido por personas y equipos 

Persona 

Actividad 
N° horas de 

actividad (h/día) 

Calor producido por actividad 

(kcal/h) 

N° 

personas 

Durmiendo 8.5 75 
1 

Sentado en trabajo ligero 6.50 113 

Equipos 

Ambiente Equipo 
N° horas de 

trabajo (h/día) 
Potencia (W) 

N° 

equipos 

Dormitorio 
Foco 1 5.53 100 1 

Foco 2 5.53 100 1 

Baño 
Foco  2.5 100 1 

Rapiducha 0.40 4200 1 

Pasadizo Foco 3.00 100 2 

 

Se obtiene el calor interno total (Qi) de 4932.24 Wh/día. 
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b. Producción de calor por radiación solar (Qs)  

La habitación cuenta con dos ventanas de 1.00 m2 y una ventana de 1.30 m2, que 

hacen un área total de 3.30 m2, en una pared y en otra pared se tienen dos ventanas 

de 1.30 m2. En el baño hay una ventana de 0.3 m2. El factor de ganancia solar de la 

ventana con doble vidrio es 0.76, la heliofanía es de 6.2 horas.  

 

Tabla 68: Datos para obtener el calor por radiación solar 

Ambiente Área (m2) Orientación I (W/m2) 

Dormitorio (Pared 1) 3.30 NO 365.00 

Dormitorio (Pared 2) 2.60 N 450.88 

Baño 0.30 NE 365.00 

 

Por lo tanto, el valor de calor por radiación solar (Qs) fue de 11,715.33 Wh/día. 

 

c. Producción de calor por conducción (Qc) 

La temperatura promedio exterior fue de 9.8 °C para junio y la temperatura interior 

deseada de 18 °C. Se muestran los resultados obtenidos: 

 

- Muro 

Las características del muro se muestran en la Tabla 25.  Se tiene el resultado de calor 

por conducción a través del muro obtenido: 

 

Tabla 69: Resultado del calor por conducción a través del muro 

Muro Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Muro A 42.30 0.250 -2081.21 

Muro B 4.15 0.263 -213.98 

Muro C 0.81 0.625 -99.63 

 

- Ventana 

Las características de la ventana cuando la contraventana se encuentra cerrada están 

en la Tabla 27 y cuando la contraventana se encuentra abierta están en la Tabla 29.  
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Se muestran dos resultados por ventana: cuando la contraventana se encuentra 

cerrada por 12 horas y cuando la contraventana se encuentra abierta por 12 horas para 

el dormitorio, la del baño no tiene contraventana.  

 

Tabla 70: Resultado del calor por conducción a través de la ventana cerrada de 1.3m2 

Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Ventana A 1.06 2.256 -235.75 

Ventana B 0.24 1.579 -36.98 

 

Tabla 71: Resultado del calor por conducción a través de la ventana abierta de 1.3 m2 

Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Ventana A 1.06 3.285 -343.29 

Ventana B 0.24 2.862 -67.03 

 

Tabla 72: Resultado del calor por conducción a través de la ventana cerrada de 1 m2 

Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Ventana A 0.79 2.256 -175.82 

Ventana B 0.21 1.579 -32.32 

 

Tabla 73: Resultado del calor por conducción a través de la ventana abierta de 1 m2 

Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Ventana A 0.79 3.285 -256.01 

Ventana B 0.21 2.862 -58.58 

 

Tabla 74: Resultado del calor por conducción a través de la ventana del baño 

Ambiente Ventana Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Baño 
Ventana A 0.16 3.285 -103.44 

Ventana B 0.14 2.862 -78.85 
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- Techo 

El techo está cubierto por planchas de termotecho. Ver anexo 4. 

 

Tabla 75: Resultado del calor por conducción a través del techo 

Techo 

Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

29.33 0.301 -1731.35 

 

- Piso 

El piso de las habitaciones y el pasadizo son de madera machihembrada y el piso del 

baño de porcelanato. Ver el Anexo 14 para observar los detalles de los pisos en el 

plano D-1. 

 

Tabla 76: Resultado del calor por conducción a través del piso 

de madera machihembrada 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 16.82 0.257 -850.94 

Piso B 1.67 0.156 -51.15 

 

 

Tabla 77: Resultado del calor por conducción a través del piso del baño 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 8.86 0.406 -708.16 

Piso B 1.19 0.157 -36.68 

 

Tabla 78: Resultado del calor por conducción a través del piso de la ducha 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Piso A 1.26 0.16 -39.61 

Piso B 0.17 1.3 -42.73 
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- Puerta 

La puerta de entrada es de madera machihembrada. Las características se encuentran 

en la Tabla 39. 

 

Tabla 79: Resultado del calor por conducción a través de la puerta 

Piso Área (m2) U Transmitancia (W/m2°C) Q (Wh/día) 

Puerta A 1.96 0.694 -268.34 

Puerta B 0.33 2.008 -131.48 

Puerta C 0.08 2.205 -36.04 

Puerta D 0.13 1.543 -40.08 

 

Siendo el calor por conducción de materiales (Qc) igual a -8759.07 Wh/día. 

 

d. Producción de calor por convección (Qv) 

Dependiendo de las aberturas que tenga cada ambiente se tuvo un valor de cambios 

por hora.  

 

Tabla 80: Resultado del calor por convección 

 

 

 

 

El calor por convección (Qv) obtenido fue -6,980.80 Wh/día. 

 

El resultado de balance térmico del bloque D fue 0.02 Wh/día. 

 

Se debe tener en consideración que para este tipo de análisis existen incontables 

posibilidades de resultados, ya que al modificarse los materiales, sus medidas como tamaño 

o espesor, ubicación, etc., conlleva a la obtención de un nuevo resultado; por lo que se 

hicieron unos primeros análisis de intercambio térmico en los bloques antes de llegar al 

resultado final. 

Al ser el bloque A la unión de dos bloques B lo que se hizo fue analizar primero el bloque 

Ambiente Volumen (m3) Cambios por hora Q (Wh/día) 

Dormitorio 46.68 1 -4138.33 

Baño 25.20 1 -1661.08 

Pasadizo 8.96 2 -1181.38 
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B para ir acercándose al resultado deseado. 

Al inicio del análisis térmico, en todos los bloques, se tenía una plancha de poliestireno de 

2” en el muro, el piso de madera machihembrada no tenía plancha de poliestireno y las 

ventanas no contaban con contraventanas.     

 

Para el bloque B se contaba con una ventana de 2.70 m2 por cada habitación, una para la 

habitación de la madre y una ventana para la habitación de los hijos. 

 

Tabla 81: Primer Resultado del Balance 

Térmico del Bloque B 

Bloque B 

Calor Interno 6,289.14 

Calor por radiación solar 6,911.12 

Calor por conducción -19,484.58 

Calor por convección -11,336.06 

Balance Térmico (Wh/día) -17,620.38 

 

Lo que se hizo, al obtener estos resultados, fue cambiar el grosor de la plancha de poliestireno 

del muro a 4”, añadir plancha de poliestireno y cámara de aire al piso de las habitaciones. 

De esta forma se pudo reducir la pérdida de calor en el bloque. 

 

Tabla 82: Segundo Resultado del Balance 

Térmico del Bloque B 

Bloque B 

Calor Interno 6,289.14 

Calor por radiación solar 6,911.12 

Calor por conducción -12,631.85 

Calor por convección -11,045.31 

Balance Térmico (Wh/día) -10,476.90 

 

Con esos cambios se consiguió reducir la pérdida de calor pero todavía quedaba por reducirla 

aún más, así que se consideró el uso de contraventanas y generar una mayor ganancia de 

calor con la añadidura de artefactos eléctricos (focos y ducha eléctrica); siguiendo este 

método se consiguió acercarse al resultado final presentado en líneas anteriores.  
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De la misma forma se analizaron los demás bloques; siguiendo los resultados obtenidos del 

bloque B, se usaron los mismos materiales y características para el análisis de los bloques C 

y D.  

 

Al inicio del análisis el bloque C contaba con solo una habitación y un baño. Los dos bloques 

C y D se analizaron con un muro con plancha de poliestireno de 4”, plancha de poliestireno 

y cámara de aire en el piso; los dos bloques contaban con una sola ventana de 2.70 m2 en 

sus habitaciones y no contaban con contraventanas. Se muestran los resultados en la Tabla 

83. 

 

Tabla 83: Primer Resultado del Balance Térmico de los Bloques C y D 

  Bloque C Bloque D 

Calor Interno 3,509.45 2,158.66 

Calor por radiación solar 4,224.08 4,095.85 

Calor por conducción -7,406.72 -6,821.69 

Calor por convección -10,671.44 -8,611.20 

Balance Térmico (Wh/día) -10,177.94 -9,178.38 

 

Al igual que a los bloques A y B, se les añadió el uso de contraventanas y de artefactos 

eléctricos. Además, se decidió que el bloque C cuente con dos habitaciones y dos baños. 

 

Tabla 84: Segundo Resultado del Balance Térmico 

de los Bloques C y D 

  Bloque C Bloque D 

Calor Interno 9,244.58 2,806.82 

Calor por radiación solar 8,448.16 8,191.70 

Calor por conducción -11,842.91 -6,488.93 

Calor por convección -11,912.35 -7,114.23 

Balance Térmico (Wh/día) -6,062.52 -2,604.64 

 

Al no obtenerse resultados completamente satisfactorios se añadieron ventanas a las 

habitaciones de los dos bloques para obtener mayor ganancia de calor y se redujo el tamaño 

de los bloques en unos 20 cm de largo para disminuir el calor perdido, llegando a obtenerse 

el resultado final mostrado anteriormente.  
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4.8.5. Verificación de transmitancias térmicas utilizadas 

Teniendo en cuenta que según el Anexo 1 de la norma técnica EM.110 la zona bioclimática 

de la provincia de Anta es Mesoandina, se realizó una tabla comparativa de los valores 

límites máximos de transmitancias térmicas de dicha norma con los valores de 

transmitancias térmicas finales obtenidas del análisis térmico de los bloques de dormitorios. 

 

Tabla 85: Valores comparativos de transmitancias térmicas  

Tipo de 

envolvente 

U final del 

bloque A 

U final del 

bloque B 

U final del 

bloque C 

U final del 

bloque D 

U térmica 

 máxima 

(Umáx) 

Muro  0.258 0.255 0.258 0.258 2.36 

Techo 0.301 0.301 0.301 0.301 2.21 

Piso 0.252 0.252 0.251 0.253 2.63 

  

4.9.  Análisis y Discusión de resultados 

 

4.9.1. De la parte del diseño arquitectónico 

El diseño del hogar refugio se desarrolló siguiendo las normativas legales requeridas para 

este tipo de instituciones, habiendo cumplido lo establecido por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y con los Lineamientos para la atención y funcionamiento del hogar 

refugio temporal emitidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).  

 

Dentro de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones utilizadas, se indica que el 

agua de lluvia proveniente de cubiertas debe contar con un sistema de recolección canalizado 

en todo el recorrido hasta el sistema de drenaje público o hasta el nivel de terreno. Esto se 

cumple con el diseño de red de agua pluvial planteado para el hogar refugio (Ver plano P-1 

en anexos), teniendo en consideración que los techos son inclinados para un adecuado 

drenaje del agua de lluvia. 

 

También se cumple con las dimensiones y áreas requeridas para realizar las funciones 

destinadas dentro de cada ambiente adecuadamente, teniendo en cuenta una apropiada 

distribución de mobiliario y espacios para la circulación de personas y vehículos. De igual 

forma, considerando la accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultas 



  

96 

mayores, brindando dormitorios aptos durante su tiempo de estancia. Asimismo, con los 

ambientes mínimos recomendados que brindan los lineamientos emitidos por el MIMP. 

 

En cuanto a los materiales constructivos a utilizar se pueden encontrar en la misma Región 

de Cusco, a excepción de las placas de poliestireno extruido y el termotecho, los cuales 

deberán ser transportados desde Lima hacia Anta.  

 

El uso del poliestireno extruido (XPS) Foamular, para los muros de los bloques de 

dormitorios, se debió al valor de conductividad térmica (k) que posee este elemento. 

Haciendo una comparación entre los valores “k”, con el de otros elementos que sirven como 

aislantes térmicos, tenemos que los valores de conductividad térmica para el poliestireno 

expandido, lana de vidrio y poliestireno extruido Foamular son: 0.033 W/m°C, 0.037 W/m°C  

y 0.029 W/m°C, respectivamente.  

 

Tabla 86: Valores comparativos de conductividad térmica 

entre los materiales de aislamiento térmico para muro 

Material 
Conductividad 

térmica (W/m°C) 

Lana de vidrio 0.037 

Poliestireno expandido 0.033 

Poliestireno extruido Foamular 0.029 

 

Al ser el valor de la conductividad térmica de los demás aislantes térmicos más alta esto 

haría que se perdiera más calor de no utilizarse el XPS elegido Foamular 250 (Ver Anexo 

5). 

 

El mismo criterio comparativo se usó para elegir el aislante térmico para el piso del bloque 

de dormitorios. En este caso se compararon los siguientes materiales: 
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Tabla 87: Valores comparativos de conductividad térmica 

entre los materiales de aislamiento térmico para piso 

Material 
Conductividad 

térmica (W/m°C) 

Lana de vidrio 0.037 

Poliestireno expandido 0.033 

Poliestireno extruido 0.035 

 

Por lo que se eligió el poliestireno expandido para el piso. 

 

El uso del termotecho para la cubierta de los bloques de dormitorios se debió a su practicidad 

en la instalación y a su capacidad de aislamiento térmico. Se hizo la comparación de 

resistencia térmica entre distintos termotechos. Tenemos: 

 

Tabla 88: Valores comparativos de resistencia 

térmica entre termotechos 

Termotechos 
Resistencia Térmica 

(m2 K/W) 

Termotecho Poliuretano Pur 2.353 

Termotecho Poliuretano Codrysac 2.353 

Termotecho Poliestireno Codrysac 2.964 

 

Con esta información se eligió el termotecho de poliestireno Codrysac, ya que tiene una 

mayor resistencia térmica, por lo que evitará el paso del calor hacia el exterior, de esta 

manera se conserva el calor ganado. 

 

El hogar refugio tiene una capacidad para albergar a 34 mujeres, de las cuales 20 mujeres 

tienen dormitorios con habitaciones para dos hijos. Llegando a tener una capacidad total para 

la atención de 74 personas (20 madres, 40 hijos y 14 mujeres sin hijos).  

El personal de trabajo es de 23 personas, cumpliendo con el equipo básico de trabajo 

mencionado en los Lineamientos para la atención y funcionamiento del hogar refugio. Se 

tiene al personal administrativo, personal de talleres, personal de consultorios, personal de 

cocina y al personal de limpieza. Los organigramas de actividades funcionales del personal 

de trabajo se muestran a continuación: 



 

Figura 33: Organigrama de Actividades Funcionales del Personal Administrativo 
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con calidad y calidez a 

las personas 
albergadas

Asegurar el adecuado 
funcionamiento del 
Hogar y velar que se 
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del Hogar 
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administrativos. 
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Figura 34: Organigrama de Actividades Funcionales del Personal de Consultorios 
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albergadas con 
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personales y 
vínculos familiares
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Figura 35: Organigrama del Personal de Talleres 

 

 

Figura 36: Organigrama de Actividades Funcionales del 

Personal de Cocina 
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Figura 37: Organigrama de Actividades 

Funcionales del Personal de Limpieza 

 

4.9.2. De la parte de análisis de balance térmico 

Al realizar el análisis de los valores de transmitancia térmica de los envolventes como muro, 

techo y piso y compararlos con los valores máximos de transmitancia térmica de la norma 

EM.110, vemos que los valores obtenidos (ver Tabla 85) se encuentran dentro del rango. 

Esto sirve para determinar si los materiales constructivos seleccionados cumplen con los 

valores límites de transmitancia térmica dentro de la zona bioclimática donde se ubique el 

proyecto; en este caso, en la zona mesoandina.  

  

Se analizó el intercambio térmico en el bloque de dormitorios, haciendo el análisis de los 

bloques unifamiliares A y B, los bloques para mujeres C y D, obteniéndose cuatro análisis 

de balance térmico.  

 

En los bloques A, B y C la ganancia de calor más alta se obtiene por el calor interno, 

representando el 58.8%, 52.9%, 56.4% de la ganancia total de calor, respectivamente. 

Mientras que en el bloque D, la mayor ganancia de calor se da por la radiación solar, siendo 
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el 70.4% del total de calor ganado. Esta ganancia de calor a través de las ventanas se da 

debido a que el dormitorio tiene ventanas en dos paredes en las orientaciones norte y NO y 

una ventana en el baño al NE, haciendo que se gane gran cantidad de calor debido a los 

valores alto de densidad de flujo calorífico en estas orientaciones, como se observa en la 

tabla de radiación solar para la latitud 13°. 

 

Los demás bloques (A, B y C) también tienen buenas ganancias de calor, llegando casi al 

50%, ya que la mayoría de las ventanas se han orientado hacia el norte, obteniéndose una 

buena ganancia de calor por radiación solar.  

 

En cuanto a la pérdida de calor, en todos los bloques, la mayor pérdida se da por calor por 

conducción a través de los materiales. En el bloque A, la pérdida representa el 53.5% de la 

pérdida total de calor; en el bloque B es el 57.0%; en el bloque C es el 56.9% y en el bloque 

D es el 58.1% de la pérdida total.   

 

En los bloques A, C y D la mayor pérdida de calor se da a través de los materiales de la 

ventana. Esto se debe a que se dio prioridad a tener grandes áreas de ventanas, ya que una 

de las principales formas de ganar calor, en este proyecto, es mediante la radiación solar.  

 

Teniendo el resultado final del análisis de intercambio térmico de los bloques A, B, C y D, 

se determina que en los cuatro bloques el balance térmico es de 0.0 Wh/día.  

Tomando en cuenta estos resultados, a continuación se indican los elementos utilizados y a 

la vez se mencionan las mejoras realizadas a las habitaciones para disminuir la pérdida de 

calor o aumentar la ganancia de calor en cada fase del balance térmico: 

 

a. Producción de calor interno 

Esta ganancia se debe a la cantidad de horas que las usuarias pasan dentro de las 

habitaciones produciendo calor, ya sea realizando alguna actividad ligera o 

durmiendo. Además, al uso de una rapiducha eléctrica en el baño. 
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b. Producción de calor por radiación solar  

Este depende de la orientación en la que se encuentra la habitación. En este caso, las 

orientaciones de las ventanas de los bloques de dormitorios se encuentran ubicadas 

mayormente al norte, noreste y noroeste. Verificando los valores de densidad de flujo 

calorífico, para la orientación norte se tiene el mayor valor siendo 450.88 W/m2, 

mientras que al NE y NO es el segundo valor más alto siendo 365.00 W/m2. De esta 

forma se optimiza la ganancia de calor por radiación solar. 

En el caso del bloque D se puso ventanas a dos paredes de la habitación para 

optimizar la ganancia de calor, al ser el único bloque con una sola persona en la 

habitación. 

 

c. Producción de calor por conducción  

El calor por conducción está ligado a los materiales utilizados, como se mencionó 

anteriormente la mayor pérdida de calor en la mayoría de los bloques se da a través 

de las ventanas, para reducir la pérdida de calor lo que se hizo fue añadir 

contraventanas; las cuales al mantenerse cerradas por doce horas al día, ayuda a que 

el calor ganado durante el día se conserve mejor. Además, el vidrio utilizado en las 

ventanas es doble, separado por una cámara de aire, funcionando como un aislante 

térmico. 

En cuanto al muro se utilizó una placa de poliestireno expandido ya que ayuda a no 

propagar la salida del calor al ser un material aislante. De la misma forma, la puerta 

de entrada y el piso cuentan con una plancha de poliestireno expandido. 

Adicionalmente, el piso cuenta con una cámara de aire que sirve para mitigar la 

pérdida de calor al funcionar como una barrera térmica. La cubierta de los techos de 

las habitaciones es de planchas termotecho, las cuales tienen una capa de poliestireno 

extruido.  

El uso de todos estos materiales sirvió para lograr conservar el calor dentro de las 

habitaciones. 

  

d. Producción de calor por convección 

El calor por convección depende del volumen total de la habitación. Para los bloques 

unifamiliares A y B se optó por tomar una altura mínima interior de la habitación de 

2.32 m, siendo la altura máxima 3.02 m; mientras que en las habitaciones de los 
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bloques C y D se tiene una altura mínima de 2.30 m y altura máxima de 2.90 m; esto 

es debido a que los techos son inclinados, lo cual sirve para disminuir la pérdida de 

calor al tener un menor volumen.  

 

Los resultados del análisis de balance térmico fueron obtenidos después de varios 

intentos de verificación de uso de materiales según sus características térmicas, ya 

sea el uso de poliestireno extruido, contraventanas o termotecho. Además de la 

elección de los mejores materiales para conservar el calor, se verificó los espesores 

de estos para llegar a un adecuado resultado de conservación de calor durante el 

análisis de balance térmico. Fue un trabajo constante, de ensayo y error, hasta llegar 

a la adecuada selección de los materiales que sirvan como aislante térmico y para 

protección contra vientos fríos, para la conservación del calor en los bloques de 

dormitorios.     

 

A continuación se muestran los resultados del análisis de balance térmico, sin uso de 

las placas de poliestireno extruido en los muros, ni uso de contraventanas, con la 

versión final de las áreas de cada ambiente y de las ventanas, ya que estas medidas 

se fueron modificando para poder adaptarse y llegar finalmente al resultado deseado.  

También, se tiene una tabla resumen con los resultados  del balance térmico final. 

 

Tabla 89: Resultados del balance térmico por bloque sin protecciones térmicas 

 Bloque A Bloque B Bloque C Bloque D 

Calor Interno 20,853.27 10,032.72 12,792.11 3,729.96 

Calor por radiación solar 16,178.12 9,992.21 11,405.87 11,715.33 

Calor por conducción -38,508.79 -28,088.63 -39,350.19 -20,400.92 

Calor por convección -18,259.48 -9,129.74 -11,293.84 -6,980.80 

Balance Térmico (Wh/día) -19,736.89 -17,193.44 -26,446.06 -11,936.42 

 

Tabla 90: Resultado del balance térmico final por bloque 

 Bloque A Bloque B Bloque C Bloque D 

Calor Interno 23,122.31 11,237.74 14,773.58 4,932.24 

Calor por radiación solar 16,178.12 9,992.21 11,405.87 11,715.33 

Calor por conducción -21,040.91 -12,100.16 -14,885.57 -9,666.75 

Calor por convección -18,259.48 -9,129.74 -11,293.84 -6,980.80 

Balance Térmico (Wh/día) 0.03 0.04 0.03 0.03 
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En la Tabla 89, según el resultado del análisis térmico, se tiene que de cada uno de los 

bloques se encuentra perdiendo calor, llegándose a perder entre 11.9 a 26.4 kWh/día por 

bloque, resaltando que la mayor pérdida de calor se da por conducción a través de los 

materiales.  

 

Haciendo una comparación entre los resultados de las tablas 89 y 90, se observa que se llegó 

a reducir la pérdida de calor por conducción de todos los bloques, reduciéndose entre un 

37.8% a 54.6%, cumpliendo con el balance térmico de cero; verificándose así la selección 

adecuada de los materiales empleados.    
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V. CONCLUSIONES 

 

- Se concluyó la elaboración de la propuesta arquitectónica final, a nivel de anteproyecto, 

siguiendo los pasos de la metodología como: investigación, discusión gráfica, 

interacción de funciones, etc., además, se realiza la elaboración del análisis de 

intercambio térmico del bloque de dormitorios, hasta llegar al balance térmico esperado, 

cumpliéndose con el objetivo general planteado de la tesis. 

 

- El diseño arquitectónico se hizo cumpliendo las normas técnicas del RNE, las cuales 

están mencionadas en la metodología utilizada de este proyecto. Además, teniendo como 

resultado final el diseño de los seis bloques (administrativo, dormitorios, servicios para 

el personal, servicios para usuarias, consultorios y patio de maniobras) y que cada uno 

de los ambientes de la edificación cuenta con los requisitos mínimos establecidos en los 

lineamientos para la atención y funcionamiento de los hogares refugio temporal, se 

concluye que llega a satisfacer las necesidades de las usuarias y sus hijos. 

 

- Los materiales de construcción seleccionados para las envolventes del bloque de 

dormitorios, tales como techo, muro y piso, son aquellos que permitieron que exista la 

menor pérdida de calor posible y además, cumplen con los valores límites de 

transmitancia térmica dentro de la zona bioclimática mesoandina como se observan en 

los resultados del análisis realizado.  

 

- Del análisis de intercambio térmico se concluye que el balance térmico conseguido en 

los ambientes de los bloques de dormitorios del hogar refugio temporal es el adecuado 

ya que su valor  es cero, lo cual es el resultado deseado. 

 

- Los materiales de construcción que fueron utilizados para la infraestructura de los 

bloques de dormitorios han sido seleccionados adecuadamente al obtenerse el resultado 

de balance térmico igual a cero, determinándose así que estos materiales dan una 

adecuada protección térmica impidiendo que el calor ganado se pierda. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- En caso que la demanda de usuarias supere la oferta del refugio se podría plantear la 

expansión del hogar refugio teniendo en cuenta la replicación de los bloques. 

 

- Para el diseño arquitectónico de proyectos de carácter social en condiciones de sierra, 

que requieran alojamientos, debería ser obligatorio considerar el efecto del clima y su 

respectiva mitigación. 
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VIII. ANEXOS 



  

113 
 

Anexo 1: Presupuesto del Sector Público para el año 2021  
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Anexo 2: Mujeres en edad fértil, número y promedio de hijos nacidos por mujer 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Anexo 3: Promedios climatológicos de heliofanía de las estaciones meteorológicas 

 

FUENTE: SENAMHI y Ministerio de Energía y Minas. Atlas de energía solar del Perú.  
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Anexo 4: Especificaciones técnicas del termotecho de poliestireno CODRYSAC  
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Anexo 5: Especificaciones técnicas de la placa de poliestireno extruido NGX 250  
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Anexo 6: Ficha Técnica Eternit – Teja andina de fibrocemento 
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Anexo 7: Cantidad de calor producido por el hombre  

 

CONDICIÓN Kcal. / hora 

Durmiendo 75 

Sentado en descanso 98 

Sentado con trabajo ligero 113 

Trabajo moderado de oficina 119 

Trabajo ligero caminando despacio 138 

Caminando 138 

Trabajo ligero de banco 200 

Bailando 225 

Caminando rápido o trabajo moderadamente pesado 250 

Jugando bowling 375 

Trabajo pesado 375 

FUENTE: Clase de Diseño Rural – UNALM 
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Anexo 8: Valores de temperaturas del ambiente interior por tipo de uso en edificaciones 

 

 

FUENTE: Norma EM.110 
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 Anexo 9: Lista de características higrométricas de los materiales de construcción 
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 «Continuación» 
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«Continuación» 

FUENTE: Norma EM.110 
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Anexo 10: Propiedades Térmicas de los materiales 

Materiales 

Conductividad 

Térmica 

(W/m/°C) 

Densidad 

(kg/dm3) 

Calor 

específico 

(Wh/kg/°C) 

Coeficiente de 

absorción 

Coeficiente 

de emisión 

Acero dulce 45.3 7.83 0.14 0.3 - 0.8 0.12 

Aire (20°C) 0.024 1.29 - 103 0.28   

Aluminio 2.21 2.74 0.25 0.04 0.09 

Asfalto 0.74 2.11 0.26 0.9 0.9 

Baquelita 16.78 1.3 0.41 0.9 0.9 

Hormigón 1.2 2.31 0.18 0.6 0.9 

Madera 0.11 - 0.25 0.37 - 1.12 0.5 - 0.75 0.6 0.9 

Ladrillo (tierra 

cocida) 
0.7 1.97 0.23 0.68 (rojo) 0.9 

Calcáreo 0.93 1.65 0.25 claro 0.35 oscuro 0.5 

Cartón 0.07     

Ceniza de 

madera 
0.071 0.64 0.23   

Paja 0.09 0.27 0.28   

Carbón de 

madera 
0.052 0.24 0.23 0.9 0.8 

Cemento 

(Portland) 
0.029 1.92 0.19 0.6 0.9 

Algodón 

(fibras) 
0.042 1.52 0.37   

Agua (20°C) 0.6 1 1.16   

Hierro colado 48 7.21 0.14 0.3 - 0.8  

Hielo (0°C) 2.25 0.92 0.56  0.95 

Lanas (fibras) 0.04 1.31 0.38   

Lana de vidrio 0.038 0.05 0.18   

Corcho 0.048 0.09 0.56   

Papel 0.13 0.93 0.37  0.9 

Parafina 0.24 0.9 0.8   

Roca dura 2.5 2.6 0.25 0.4 - 0.6 0.9 

Arena 0.33 1.52 0.22 0.8 (sec)-0.91  

Aserrín 0.06 0.19  0.4  

Adobe 0.64 - 1 1.5 - 1.9 0.23 0.75  

Vidrio 1.028 2.47 0.2  0.84 

FUENTE: Guinebault y Rozis (1997).  
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Anexo 11: Datos de Coeficiente de Transmisión de Luz Natural VLTC (Visible Light 

Transmisión Coefficient) y Coeficiente de Ganancia de Calor Solar SHGC (Solar Heat 

Gain Coefficient) para diferentes tipos de vidrios de ventanas  

 

Código  Ventana de vidrio Características 

    SHGC VLTC Factor U 

A Simple claro 0.86 0.9 6.59 

B Simple bronce/gris 0.73 0.68 2.09 

C Doble claro 0.76 0.81 4.48 

D Doble bronce/gris 0.62 0.62 3.41 

E Doble alta tecnología Low E 0.48 0.69 2.04 

F Doble alta ganancia solar Low E 0.71 0.75 1.82 

G Doble moderada ganancia solar Low E 0.53 0.75  

H Doble baja ganancia solar Low E 0.39 0.7  

I Triple moderada ganancia solar Low E 0.5 0.65  

J Triple baja ganancia solar Low E 0.33 0.56  
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Anexo 12: Tablas de radiación solar según latitud 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Clases de Diseño Rural -UNALM 

  

LATITUD 12º Mar/Sept 21 Jun-21 Dic-21 

S 81.5 29 218.5 

SE / SW 188 90 263.5 

E / O 292 238.5 268 

NE / NW 277.5 355 137.5 

N  161 434.5 59.5 

Horizontal 564.5 440.5 524.5 

LATITUD 16º Mar/Sept 21 Jun-21 Dic-21 

S 76 29 186 

SE / SW 172 93 256 

E / O 293 244 274 

NE / NW 293 395 149 

N  181 500 65 

Horizontal 577 454 530 
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Anexo 13: Resultados de interpolación de Tablas de radiación solar para Junio 21 

 

Latitud N S E/O NE/NO SE/SO Horizontal 

12° 434.50 29.00 238.50 355.00 90.00 440.50 

13° 450.88 29.00 239.88 365.00 90.75 443.88 

14° 467.25 29.00 241.25 375.00 91.50 447.25 

16° 500.00 29.00 244.00 395.00 93.00 454.00 
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Anexo 14: Análisis funcional por bloques  

 

Listado de bloques 

Nº Bloques 

1 Bloque Administrativo 

2 Bloque de dormitorios 

3 Bloque de Servicios para usuarias 

4 Bloque de Servicios para personal de trabajo 

5 Bloque de Consultorios 

6 Patio de maniobras 
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Anexo 15: Planos  

 

Se detalla la lista de planos, según se indicó en la Tabla 21: 

 

Listado de planos 

Nº Ítem Descripción 
Código 

de plano 

1 Plano de zonificación Plano de zonificación y circulación B-1 

2 Plano de planta Plano de distribución del hogar refugio A-1 

3 Plano de corte 4 cortes del hogar refugio A-2 

4 Plano de elevaciones Elevaciones del bloque de dormitorios A-3 

5 Plano de distribución Distribución de cobertura de techos A-4 

6 Plano de red pluvial 
Plano de distribución de la red pluvial 

(drenaje) 
P-1 

7 Plano de detalles Detalles de piso D-1 

8 Plano de detalles Detalles de ventanas D-2 

9 Plano de detalles Detalles de muro D-3 

10 Plano de detalles Detalles de puerta D-4 

11 Plano de detalles Detalles de caja de registro y buzón D-5 

12 Plano de detalles 
Detalles del techo del bloque de 

dormitorios (Bloques A) 
D-6 
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NPT.+0.05
PLANCHA DE MADERA
MACHIHEMBRADA

PLANCHA DE POLIESTIRENO

TIERRA COMPACTADA

CUBO DE MADERA

CÁMARA DE AIRE

BARROTE
DE MADERA

DORMITORIO MUJERes

DORMITORIO MUJER DISC.

NPT.+0.05PORCELANATO (9mm)

PLANCHA DE POLIESTIRENO

TIERRA COMPACTADA BARROTE
DE MADERA

MORTERO (2.5 cm)

ADHESIVO (1 cm)
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ESCALA:

INDICADA
FECHA:

DIC/2022

LÁMINA:

D-1

DETALLE DE CORTE DEL PISO DE
DORMITORIOS Y PASADIZO
ESC: 1/25

DISTRIBUCIÓN DE BARROTES DE MADERA 2"x4"
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE DADOS DE MADERA 4"x4"x2"
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE PLANCHAS DE POLIESTIRENO DE 2"
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE MADERA MACHIHEMBRADA 4cmx9cmx0.95m
ESC: 1/100

HABITACIÓN DE MUJERES (BLOQUE C)

HABITACIÓN DE MUJER CON DISCAPACIDAD (BLOQUE D)

HABITACIONES DE MADRE E HIJOS  (BLOQUES A Y B)

DISTRIBUCIÓN DE BARROTES DE MADERA 2"x4"
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE DADOS DE MADERA 4"x4"x2"
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE PLANCHAS DE POLIESTIRENO DE 2"
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE MADERA MACHIHEMBRADA 4cmx9cmx0.95m
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE BARROTES DE MADERA 2"x4"
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE DADOS DE MADERA 4"x4"x2"
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE PLANCHAS DE POLIESTIRENO DE 2"
ESC: 1/100

DISTRIBUCIÓN DE MADERA MACHIHEMBRADA 4cmx9cmx0.95m
ESC: 1/100
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E
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IJ
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S

DETALLE DE CORTE DEL PISO DE DORMITORIOS  Y PASADIZO
ESC: 1/5

DETALLE DE CORTE DE PISO DEL BAÑO
ESC: 1/5

DETALLE DE CORTE DEL PISO DEL BAÑO
ESC: 1/25
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B

B

A

A

Bisagra

Manija B

B

B

B

B

B

Bisagra

Manija

A

A

C C D D

Contraventana
corrediza de madera

Muro de mampostería

Ventana de
vidrio doble

Muro de mampostería

Dintel de madera

Ventana de
vidrio doble

Contraventana de
madera

Alféizar de madera
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PLANO:

DETALLES DE VENTANAS DE LAS HABITACIONES DEL BLOQUE DE DORMITORIOS

LÁMINA:

D-2

ALZADO DE VENTANA DE LA HABITACIÓN DE HIJOS (Cód. V-1)
ESC: 1/25

ALZADO DE CONTRAVENTANA DE LA HABITACIÓN DE HIJOS
ESC: 1/25

ALZADO DE VENTANA DE LA HABITACIÓN DE MADRE (Cód. V-2)
ESC: 1/25

ALZADO DE CONTRAVENTANA DE LA HABITACIÓN
DE MADRE ESC: 1/25

ALZADO DE VENTANA (Cód. V-14)
ESC: 1/25

NOTA:
En los bloques C y D hay ventanas de 3.3 m2 formadas por
dos ventanas V-8 de 1 m2 c/u y una V-14 de 1.3 m2. Y solo
en el bloque D hay una ventana de 2.6 m2 formada por dos
V-14. Para estas ventanas de 3.3 m2 y 2.6 m2 les corresponde
las contraventanas corredizas A1 y B1, respectivamente.

ALZADO DE VENTANA  (Cód. V-8)
ESC: 1/25

ALZADO DE CONTRAVENTANA CORREDIZA A1 DE LOS BLOQUE C Y D
ESC: 1/25

VENTANAS Y CONTRAVENTANAS DE LOS BLOQUES A Y B

VENTANAS Y CONTRAVENTANAS DE LOS BLOQUES C Y D

ALZADO DE CONTRAVENTANA CORREDIZA B1 DEL BLOQUE D
ESC: 1/25

CORTE B-B DE CONTRAVENTANA CORREDIZA A1  (Para ventana de 3.3 m2)
ESC: 1/25

CORTE D-D DE CONTRAVENTANA CORREDIZA B1 (Para ventana de 1.6 m2)
ESC: 1/25

CORTE A-A DE  VENTANAS CON
CONTRAVENTANAS CORREDIZAS (BLOQUES C Y D)
S/E

CORTE B-B DE  VENTANA CON
CONTRAVENTANA (BLOQUES A Y B)
S/E
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Sobrecimiento

Cimiento

N.P.T.

Muro térmico

1

5

2

3 4

MORTERO3

REVESTIMIENTO
LADRILLO4

5

REVESTIMIENTO
2
1

LEYENDA

PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

f'c=175 kg/cm2 +30%
de piedra grande en

volumen con un
tamaño máximo de 2"

f'c=175 kg/cm2 +30%
de piedra grande en

volumen con un
tamaño máximo de 6"

N.P.T.

Muro térmico

Refuerzo mínimo:
4 Ø3/8"

1   6mm:1@.05,
6@.10, Rto.@.20
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DETALLES DEL MURO DE LAS HABITACIONES DEL BLOQUE DE DORMITORIOS

FECHA:

AGOSTO/2022

LÁMINA:

D-3

DETALLE DE CORTE DE MURO Y
CIMENTACIÓN
ESC: 1/20

DETALLE DE CORTE (MEDIDAS EN m)
ESC: 1/10

DETALLE DE CORTE DEL MURO TÉRMICO
ESC: 1/10

INTERIOR EXTERIOR

ESPECIFICACIONES
ESC: 1/20
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B

A

A

B

Poliestireno 1.5"

Listón de madera

Tornillo de anclaje

E X T E R I O R

I N T E R I O R
BISAGRA 3 1/2 " CON PASADOR 

PARA DESMONTAR HOJA

CORDÓN DE SUELDA

MAMPOSTERÍA
MARCO DE MADERA

CERRADURA DE POMO 

EN BASTIDOR DE PUERTA 0.08 x 0.05 cm.
PIEZA DE MADERA 

PUERTA DE MADERA MADERA MACHIHEMBRADA
RECUBRIMIENTO DE BASTIDOR DE

PUERTA (e = 0.8cm)

Poliestireno 1.5"

Madera machihembrada 8mm

Listón de madera
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DETALLES DE PUERTA DE ENTRADA A LOS BLOQUES DE DORMITORIOS

LÁMINA:

D-4

ALZADO INTERIOR
ESC: 1/25

ALZADO EXTERIOR
ESC: 1/25

DETALLE DE PUERTA 2.1mx0.90m (Cód. P-12)
(MEDIDAS EN m)

ESC: 1/25

DETALLES DE PUERTA
ESC: 1/25

DETALLE DE CORTE A-A
ESC: 1/10

DETALLE

DETALLE DE PUERTA
S/E

EX
TE

R
IO

R

IN
TE

R
IO

R

DETALLE DE CORTE B-B
S/E

DETALLE DE PUERTA 2.1mx1.20m (Cód.P-13)
(MEDIDAS EN m)

ESC: 1/25
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DETALLES DE CAJA DE REGISTRO Y BUZÓN DE LA RED DE AGUA PLUVIAL

ELABORADO POR:
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ESCALA:

INDICADA
FECHA:

AGOSTO/2022

LÁMINA:

D-5

PLANTA DE BUZÓN ( ALTURA< = 3m)
ESC: 1/150

DETALLE DE CORTE A-A (MEDIDAS EN mm)
ESC: 1/50

DETALLE DE CORTE B-B (MEDIDAS EN mm)
ESC: 1/50

DETALLE DE PLANTA DE CAJA DE REGISTRO (INTERIOR)
MEDIDAS EN mm
ESC: 1/20

DETALLE DE CORTE A-A (MEDIDAS EN mm)

ESC: 1/20

DETALLE DE PLANTA DE CAJA DE REGISTRO (EXTERIOR)
MEDIDAS EN mm
ESC: 1/20

DETALLE DE CORTE B-B (MEDIDAS EN mm)

ESC: 1/20
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1.50

0.220.22 1.50
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1.50
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32
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4.73 4.72

9.45

Correa
de 2"x2"

Viga de
8"x2"

DETALLE A

DETALLE B

1.50
1.50

NPT +0.05 NPT +0.05

Canaleta

Canaleta

Canaleta

Panel Termotecho
16% 16%

Vigueta de madera de 2"x4"

BA

1.
50

1.
50
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2"x2"2"x2" 2"x2"

2"x2"2"x2"

2"x2"2"x2" 2"x2"

2"x2"2"x2"

Sello tipo
poliband PV-4 Forro Caballete

Tornillo
Autoperforante

Viga de 2"x4"

2"x4"2"x4"

Correa de
2"x3"

Muro

Canaleta
PVC 4"

Termotecho e= 150 mm

Viga de 2"x4"

Correa de
2"x3"

Relleno de
mortero en
forma de la
pendiente

Apoyo

Estructura
de madera

Canaleta

Canaleta

Tapagorro plástico

Tornillo autoperforante
cada 1 m máximo

Tornillo
Autoperforante

Sello butilo

Correa de
2"x3" Viga de 2"x4"

8"x2"

8"x2"

2"x2"

2"x2"

2"x2"2"x2"

2"x2"

2"x2"

Canaleta

Canaleta

2"x2"

2"x2"

Vigueta
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