
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Colombia Cundinamarca Soacha Comuna uno

Sector de intervención

•

•

•

Causas Efectos

OBJETIVO GENERAL

LOCALIZACIÓN

DESARROLLO DEL PROBLEMA

JUSTIFICACION

¿Qué se va a realizar? ¿Por qué se va a hacer?

¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer?

Equipamiento 
hospitalario a 
través de la 

neuroarquitectura

PROBLEMÁTICA

TERAPIA ASISTADA POR ANIMALES

¿Quiénes pueden beneficiarse con la 
terapia asistida por animales?

•

•

•

•

•

•

•
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y 
CONCLUSIÓN
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Predio de intervención

NEUROARQUITECTURA
Definición de neuroarquitectura (Concepto)

Efectos constantes

Emocional CognitivoCognitivo-emocional

Determinar las directrices de diseño

¿Qué es? 

Bienestar del usuario

Infraestructura hospitalaria actual de Soacha

Hospital San Luis

Hospital Cardiovascular Niño de 
Cundinamarca

Hospital Mario Gaitán Yanguas

Prioridad: Nivel II

Prioridad: Nivel III

Prioridad: Nivel II

Localización: Carrera 1este N°
31-58

Localización: 
Autopista sur -

Carrera 4 N°20-04

Localización: Calle 13 N° 10-48

GRUPO OBJETIVO

PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Niños

21,4% 45,8% 25,1%

19,2% 42,1% 65,1%

Población general del 
municipio

Incidencia en los 
actuales hospitales

Espacios enfocados al 
adulto mayor

Población general del 
municipio

Incidencia en los 
actuales hospitales

Espacios enfocados en 
niños

1

2 4

3 5

6

Afecciones en periodo 
perinatal

5% 23% 15% 18% 12%27%

Neoplastias

Enfermedades 
transmisibles

Enfermedades sistema 
circulatorio

Problemas 
cardiovasculares

Problemas 
respiratorios

Enfermedades predominantes en el grupo objetivo seleccionado

COBERTURA ACTUAL (SEGÚN REGIMEN)

PRINCIPALES MOTIVOS DE TRASLADO

REGIMEN CONTRIBUTIVO

REGIMEN SUBSIDIADO

REGIMEN ESPECIAL

58,78%

32,25%

9,97%

16,2% 45,7% 10,1% 28%

Área verde no

desarrollada

Uso residencial

34,9%65,1%
15,2%Déficit

Uso por Covid-19Uso pediatría

19,2%

21,4%

Adultos mayores

Uso mixto

Uso residencial

45,8% 13%41,2%

Cobertura del sector Atención general Urgencias

1

2 4

3 5

6

Quemaduras

20% 18% 11% 22% 12%17%

Hipertensión

Neoplastias

Urgencias por heridas 
con arma blanca

Problemas 
cardiovasculares

Problemas 
respiratorios

ANALISIS TERRITORIAL

Puesto de Salud 
Luis Carlos Galán

Centro de Salud 
Ciudad Latina

Centro de Salud 
Fundación Rescate

Centro de 
Salud San 

Mateo

Centro de Salud 
Comunitario 
Compartir

IPS nuevo 
Compartir

Centro de Salud 
Timoteo Rivero 

Cubillos

Centros de salud en el  municipio de Soacha 
(Nivel 1) 

Ecoops
Centro de 

Salud

Centro de 
Salud San 

Marcos

Centros de salud en el  municipio de Soacha (Nivel 1) 

Centros de salud en el  municipio de Soacha (Nivel 2 y 
3) 

Centro de Salud Ciudad 

Latina

Hospital Mario Gaitán 

Yanguas

Hospital Cardiovascular 

(Nivel 3)

Hospital San Luis

Área Urbana sin 

hospitales nivel 2

Capacidad y cobertura
a nivel de servicio
(NIVELES I, II,III,IV)

Inversión anual, con un
déficit actual de más de
$10 billones de pesos

Carencia de
infraestructura necesaria
en departamentos y
municipios vulnerables.

35,1%

64,9%

68,7%

31,3%

Centro Urbanos

NIVELES I y II

NIVELES III y VI

Área rural

PROPUESTA DE CONEXIÓN URBANA

CONEXIÓN A VÍAS PRIMARIAS

PREDIO DE INTERVENCIÓN

HUMEDAL TIERRA BLANCA

CONCEPTOS

ILUMINACIÓN

COLOR

TEMPERATURA

RUIDO

ADAPTABILIDAD

MATERIALIDAD

A través del diseño de
espacios controlando la luz,
la sombra y los reflejos.

A través del color
transmitir emociones

Sensibilidad auditiva

Aplicación de la bioclimática
para desarrollar el confort
térmico

Conexión de espacios a través 
de los elementos de transición

Desarrollar el tacto y
percepción según la
materialidad del espacio
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Conexión directa con la

vialidad primaria.

Accesos para el público,

servicios y emergencias

diferenciadas.

Plazas para el público en las

zonas de acceso.

Áreas de estacionamiento

para vehículos del público y

personal.

Áreas verdes públicas y

privadas del hospital que

sirve como colchón

contraruidos, olores, aire que

contenga polvo, etc.

Unidos a vías de transporte

público que los conecte con la

ciudad.

Ruido y contaminación

Sin acceso desde las vías primarias

Ventilación controlada para

evitar riesgos

epidemiológicos

PROBLEMAS PUNTUALES DE 
LOS HOSPITALES

Accesibilidad rápida en

zonas de urgencias (Para

vehículos y personal)

Control de riesgos

biológicos de manera

interna y externa para no

afectar el entorno

Diseño de una estructura

sismoresistente para

garantizar la seguridad de

los pacientes

NECESIDADES DE DISEÑO

ESTRUCTURA

LUGAR DE 
INTERVENCIÓN

MATERIALIDAD

CRITERIOS DE 
DISEÑO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO 

PREGUNTA PROBLEMA

Luz-sombra

Lleno-vacío

Sensación del espacio 

según la estructura

Hormigón – Robusto 

y frío

Madera – Liviana y 

cálida

Confort térmico

Expresar sensaciones a 

través de los materiales

Interacción de la 

naturaleza con la 

infraestructura

Priorizar iluminación 

y zonas verdes

Características del 

lugar de intervención

• Resistencia del suelo

• Localización central

• Conexión vial primaria

COMUNA UNO

¿Cómo desarrollar una interacción entre la infraestructura

hospitalaria, la naturaleza y el paciente; a través de un

equipamiento diseñado con la teoría de la neuroarquitectura?

ANALISIS CONCEPTUAL

Fundación Santa Fe de Bogotá Karolinska University Hospital Fundación Valle del Lili Fundación Cardio infantil de Bogotá Clínica Alemana Temuco de Chile

Intervención

Transición

Piel

Complejo anterior

División en bloques Transición

Transición

Conexión funcional
Equipamiento Transición

Equipamiento Lugar de pausa

Centralidad urbana

Espacios de 
transición

Solarios (iluminación) Reducir estrés y
mejorar el confort

Áreas verdes

Centralidad (Atrio)
Cuatro bloques Ventilación

cruzada
Conectados

Recorrido entre los 
bloquesConexión funcional Se conecta el complejo a 

través de un puente
Espacios de pausa Diseño de filtros (Ventilación 

en áreas abiertas hacia áreas 
internas)

OTRAS ESTRATEGIAS

PROPUESTA/SOLUCIÓN

Uso mixto Uso residencial
Equipamiento
hospitalario

Área verde Uso residencial
Equipamiento
hospitalario

Autopista sur Uso industrial
Equipamiento
hospitalario

Fuente: Plan de desarrollo de Soacha 2020-2023 (Alcaldía de Soacha)

Imagen extraída de: ArchDaily, Jardines sanadores:
la naturaleza como infraestructura terapéutica
hospitalaria (2021)



CRITERIOS DE DISEÑO

PRINCIPALES ELEMENTOS DE DISEÑO BAJO LA NEUROARQUITECTURA

Materiales

Fitotectura Sensorial

Lugares de pausaDiseño de los filtros

Percepción general de luz

Amarilla - Cálida Blanca - Neutra Azul-fría

Temperatura del colorPromueve el descanso Promueve la actividad

5500K

Uso de la temperatura del color como estrategia sensorial

Dormitorios o salas de estar Hogares hoteles 
restaurantes

Oficinas, espacios 
de estudio

Baños cocinas

Sensación acogedora Espacios de más actividad

Hospitales, salas 
de cirugía

1500K – 2400K 2400K – 3000K 3000K-3500K 4500K-6500K

La iluminación cálida se percibe como una luz natural similar a
la del amanecer o la del atardecer. Por ello, este tipo de luz se
relaciona con la noche o el descanso e invita a la relación.

Por el contrario, la luz fría nos despierta, afecta
incluso a la producción de melatonina (la hormona
del sueño) y ayuda a la concentración.
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Predisponer al usuario 

ESTRUCTURA

Roble SaucoChicaláSiete cueros Liquidambar Ciprés

MATERIALIDADDiseño sensorial para el 
abordaje cognitivo

Elemento de calma (Patios) 

Controlar las sensaciones cognitivas a 
través de las transiciones.

Características 

Limpia 

Simple 
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s d

e 

Predisponer al usuario 

Espacios de anticipación 

Espacios de pausa Ac
tiv
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• Lúdico
• Dinámico
• Activo

• Descanso
• Estático
• Pasivo

La exposición a espacios verdes dentro y alrededor, se relaciona con una mejor 
memoria de trabajo y una reducción de la falta de atención.

El contacto con el agua y con la naturaleza
instintivamente produce un espacio de calma y
tranquilidad.

PATIOS

Reproducir dicha 
sensación.

Interior del 
edificio

Tonalidades que se asemejen a
dicho elementos.

CONFORT
Visual

Sensorial
Se percibe el espacio como

EDIFICIO 
SALUDABLE

AGUA NATURALEZA

Transición 

SONIDO

Disminuir los niveles 
de ruido

Neutralidad A través de

Materiales simples con 
tonalidades neutras

Madera – paneles – vidrio templado 

Aislamiento acústico

Mobiliario modulado

Espacios de transición

Integración con la naturaleza

Grandes luces 
(Iluminación controlada)

Evitar espacios densos

Evitar distracciones (Ventanas orientadas hacia el tráfico o lugares públicos)

Espacios flexibles

Vista Acústica Paso
Piel o membrana

Control de iluminación

Transmisión entre 

Ruido interno y externo

Afectación en el paciente

Lugar de transición

Equipamiento

Vista (Piel o membrana)

Permeabilidad

Ruido
Ventilación 
Contaminación

Cuevas 

Islas 

Puntos de confort sensorial

Separa los estímulos del exterior

Evitar la
sobrecarga de
estímulos

Mejorar la recuperación del paciente

Pisos

Soportar alto 
tráfico

Resistentes

Conductores

Homogéneos

Resistencia térmica

Resistencia eléctrica 

Resistencia hidráulica

Muros

Laboratorios, pabellones y 

salas de exámenes. Muros 

deben asegurar la higiene

Resistencia química

Uniones termo-soldadas

Creación de espacios sensoriales integran estímulos visuales (plantas), auditivos

(fuentes), olfativos (flores) y táctiles por medio de las texturas silvestres.

La activación de diferentes sistemas corporales en el paciente favoreciendo procesos como la

cicatrización, disminuyen la ansiedad y hasta estados depresivos.

Puertas
Baños

Puertas automáticas para evitar el

contacto y propagación de infecciones

Materialidad antiséptica y resistente - Acero

inoxidable y utilizar lavamanos ajustables,

barras de apoyo, de seguridad y/o angulares.

Accesibilidad

VENTILACIÓN

Ventilación cruzada

Actual emergencia por
SARS-CoV-2

Ventilación natural como opción preferente

En espacios interiores:
Ventilación permanente y de
forma cruzada

En espacios puntuales como Salas de

cirugía, laboratorios y pabellones

utilizar ventilación mecánica o forzada

Apertura en
puertas y ventanas

Controlar ventilación

Disminuir el riesgo de infección

Dependen de ambientes estable,

estériles y temperaturas controladas

La temperatura de un lugar afecta directamente

la sensación y percepción del lugar

Propuesta

Sistemas refrigerados
por aire y agua

Sensorialmente el confort tiene un impacto

directo en la recuperación del paciente

TemperaturaTemperaturas frías - Salas de
cirugía y laboratorios
(Conservación de biológicos)

Temperaturas templadas -
(Salas de espera, recepción)

Temperaturas cálidas. (Salas
de terapia, habitaciones)

Sensación de bienestar

Aislamiento de ruido

CONFORT TÉRMICO

Imagen extraída de:
https://dianawiesner.com/arborizacion-de-
bogota/ - Editadas por autoría propia
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Circulación conectado por patio
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Patio

Patio

Demarcar límites utilizando el patio y el borde

ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

Horizontal

Vertical CIRCULACIÓN
Factor común

Permanencia

Variables

Relación del patio con el edificio Mono funcionalidad y jerarquización Espacios verdes con fines curativos Mobiliario adaptable

Patio como elemento articulador y de transición

Propuesta conceptual

Tipología muy flexible que se enfoca

directamente en la relación de circulación

directa.

Tipología enfocada a lo funcional y lo

estacionario (Aplicación de tecnología como

asesores)

Elemento de 
transición

Problema

Propuesta

Problema

Propuesta

Problema

Propuesta

Problema

Propuesta

Muchos patios son solo recintos al aire

libre, aislados de las aulas y a la vez

también, de la calle y del entorno

proyectar la dualidad exterior-interior

tanto en el edificio como en los bordes

del patio

Normalmente los patios están configurados

con una lógica centro-periferia

El patio es para aprender a convivir a través

del juego, un espacio no de reglas sino de

libertade

el patio en si esta desaprovechado como

espacio colectivo y como lugar de puesta en

valor ambienta

El patio se debe integrar para activar las

zonas de manera sensorial e integrarse con

los demás espacios

No se estimula la experiencia porque el

mobiliario de los hospitales suele ser rígido y

compacto.

Propuesta de mobiliario en los patios

confortable y suficientemente flexible, que

permita a los pacientes interactuar e inventar
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Eje central 
jerárquico

Composición de la unidad básica a través de

los conceptos de diseño de Peter Eisenman, en

este caso se uso el principio de eje y tensión

UNIDAD BÁSICA DE DISEÑO

Para Eisenman, existen cuatro principios

importantes, que son el concepto de muro

columna y línea – diagonalidad. Se plantea la

forma básica a través de un eje diagonal, en

dos formas de diferente altura.

UNIDAD BÁSICA DE DISEÑO

COMPOSICIÓN EJE EXTRUSION 

Dentro de los conceptos de Eisenman se

encuentra la simplicidad de los principios

ordenadores, es por ello que se simplifica la

unidad base para mejorar la legibilidad

COMPOSICIÓN CENTRALIDAD - ESPEJO
EXTRUSION DE LA UNIDAD

Aplicación del concepto 
de patio

Área

Patio

Desarrollo del patio central

Tipología de patio APROXIMACIÓN CONCEPTUALUNIDAD BASE A RECORRIDO Y VACÍOSUNIDAD BASE B

Transición

ROTACIÓN

PROPUESTA: DUALIDAD ENTRE LA TIPOLOGÍA VERTICAL Y HORIZONTAL FUNCIONALIDAD

JERARQUIZACIÓN EN ALTURA



Proyecto arquitectónico

APROXIMACIÓN PROYECTURAL EN EL LUGAR DE
INTERVENCIÓN

ELEMENTO BASE: TRANSICIÓN Y VACÍO

UNIDAD BASE A - BAJO EJES Y TENSIONES

UNIDAD BASE B - BAJO EJES Y TENSIONES

SUPERPOSICIÓN DE UNIDADES BASE

PROYECCIÓN DEL VACÍO (PATIO) EN LOS DIFERENTES
NIVELES

MODULO DEFINIDO SE REPITE DE MANERA VERTICAL



Axonometría explotada

Administración
Farmacia
Cafetería
Hospitalización
UCI
Urgencias
Laboratorio
Consulta Externa
Cuarto de servicios

Consulta externa
Cirugía
Salas terapéuticas
Patios
Servicios terapéuticos Adultos
Servicios terapéuticos Niños

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

Consulta Externa
Cirugía Especializada
UCI pedíatrica
Oncología Pedíatrica
Salas de espera
Zona de esterilización

QUINTO NIVEL

SÓTANO

Consulta Externa
Hospitalización Maternal
UCI Neonatal
Servicio De vacunación
Terapia Física
Zona Emergencia Ambulatoria

Helipuerto
Suministro hidráulico de 
emergencia

Parqueaderos
Suministro Eléctrico de 
emergencia

APLICACIÓN DE LA NEUROARQUITECTURA EN EL VACÍO

Secciones estructurales

CORTE FACHADA (MODELADO)

Placa de fundermax
perforada

Estructura metálica 
con perfil de tipo UPN

Pasante en perfiles de 
acero

Unión compuesta 
desde la placa del 
nivel 0 y cubierta

Se propone a nivel de fachada la

materialidad de metal con

simulación de madera a modo de

celosía para controlar los

siguientes elementos:

VENTILACIÓN

ILUMINACIÓN

Punto fijo e instalaciones

MURO CORTINA EN PÁNELES
DE FUNDERMAX

PANEL MICRO PERFORADO

INSTALACIONES DE
AIRE ACONDICIONADO

INSTALACIONES
HIDRÁULICAS Y REDES
CONTRA INCENDIOS

CASA FUERZA AIRE
ACONDICIONADO

CASA FUERZA INST.
HIDRÁULICAS

MATERIALIDAD

ILUMINACIÓN

COLOR

VENTILACIÓN

FITOTECTURA

PATIO COMO TRANSICIÓN

COLUMNAS DE 
AGUA

SONIDO

AISLAMIENTO

EFECTO 
INVERNADERO

PATIO COMO LUGAR DE 
DESCANSO

SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD

CONFORT TÉRMICO – ZONA DE 
HOSPITALIZACIÓN

TIPOLOGÍA DE VACÍO – ZONA DE HOSPITALIZACIÓN
TIPOLOGÍA DE VACÍO – ZONA DE URGENCIAS

TIPOLOGÍA DE VACÍO – ZONA DE CONSULTA EXTERNA

TIPOLOGÍA DE VACÍO – ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO

ILUMINACIÓN CONEXIÓN

Uso de materiales

laminados para retener

calor en punto

específicos

Orientación del vacío de

manera estratégica para

garantizar la mayor

cantidad de iluminación

natural

El patio/vacío como

elemento transitable para

estimular al usuario de

manera sensorial

Uso estratégico de

la teoría del color

para transmitir la

sensación de calma

y bienestar al

usuario

Uso del vacío como elemento

clave para determinar la

ventilación cruzada del

equipamiento

Uso de columnas de agua

para transmitir la sensación

de calma, adicional a ello para

controlar la temperatura

interna del vacío

Uso del agua para el

desarrollo de un

ambiente acústico

que transmita la

sensación de calma

y bienestar

Uso de fitotectura seca en el

vacío proyectado hacia el

sótano.

Oportunidad de usar el vacío

proyectado hacia el sótano

para producir iluminación

natural, reduciendo el uso de

luz artificial.

Conectar el vacío para que

el usuario perciba el

espacio con la sensación de

calma y bienestar incluso

estando en los sótanos

Sección

Planta

Sección

Planta

Sección

Planta

Uso del vacío como elemento

de descanso tanto para los

pacientes como para los

visitantes y personal

Integración de los elementos

de color, materialidad, sonido,

confort térmico e iluminación

Uso del vacío junto con

estrategias bioclimáticas, en

este caso se aplicó una

cubierta a como de pérgola

para producir el efecto

invernadero y mantener las

habitaciones a temperatura,

Al tener poca intensidad solar, es

necesario desarrollar un modelo de

confort térmico, por lo que se realizó una

cubierta a modo de pérgola para

producir el efecto invernadero.

El aislamiento provocado por la cubierta

permite que el aire tenga una recirculación,

aumentando la temperatura tanto del vacío

como las habitaciones colindantes.

JARDÍN SECO
Adicional a ello, en el

segundo nivel se

realizó un jardín

seco, que funciona

como la transición

entre el bloque de

hospitalización y el

de tratamiento

especializado

Solución estructural

DILATACIÓN
ESTRUCTURAL

CUBIERTA

Los paneles microperforados de

fundermax permiten controlar la

radiación entrante en fachada,

por esta razón únicamente se

utilizó este tipo de muro cortina

en las fachadas que recibían

mayor radiación. Adicional a ello,

se orientó el proyecto y las

fachadas para que la radiación

sea continua y no se concentre

en un único punto.

El sistema utiliza pasante

de acero, los cuales

ingresan al muro entre 12 a

15 centímetros.

Las placas de fundermax

son bastante ligeras por lo

que no necesitan una

estructura metálica

compleja.

El perfil utilizado es el tipo

UPN y UPL, que permitirán

sostener y enganchar dos

paneles, y así formar el

muro completo.
La placa de FunderMax tendrá

una dilatación sobre el nivel 0

del proyecto de 1 a 2

centímetros, esto con el fin de

evitar humedad por capilaridad

y daños en la fachada.

Desarrollo de la

cubierta a un agua,

oculta sobre la fachada

saliente para mayor

estética

Dilatación estructural

entre los diferentes

niveles y núcleos,

permitiendo así un

trabajo de manera

individual, respondiendo

a la normativa de la

NSR - 10

PLANTA CORTE FACHADA – PRIMER NIVEL PLANTA CORTE FACHADA – SEGUNDO NIVEL

SECCION CORTE FACHADA – TRANSVERSAL
SECCION CORTE FACHADA – LONGITUDINAL

Al tratarse de un equipamiento que tiene

diferentes niveles, se planteó un sistema

estructural porticado que responderá

estructuralmente con dilataciones internas que

permitirán un trabajo de cargas individual

entre cada una de las estructuras.

DILATACIÓN ESTRUCTURAL

Se propone la casa fuerza desde

el sótano número 2, desde allí se

tienen 3 tanques de agua de 30

m3, adicional a ello se destinó un

tanque para abastecer la red

contra incendios.

Se utilizó el punto fijo como

elemento principal para realizar

las instalaciones, funcionando

como un núcleo principal de

distribución.

Las instalaciones

especiales es subirán por

dicho espacio en el punto

fijo, facilitando el proceso

de conexión con las áreas

que lo requieran.

CORTE AXONOMÉTRICO DEL PUNTO FIJO E INSTALACIONESDETALLES DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES


