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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar el aporte 

en la educación que generará la implementación de colegios sostenibles utilizando 

el bambú en el caserío El Tornillal en Moyobamba – Perú. Esta investigación se 

desarrollará tomando como enfoque al tipo cualitativo y el diseño fenomenológico, 

y se emplearán técnicas de recolección de datos como la entrevista y el análisis 

documental. El escenario de estudio fue el Caserío El Tornillal ubicado en 

Moyobamba, identificando la problemática principal que nos llevó a realizar esta 

tesis, que es la falta de equipamientos educativos en el sector y zonas aledañas, 

generando que estas sean unas comunidades próximas a extinguirse al ser de 

bajos recursos y no contar con las mismas posibilidades de desarrollo, por lo tanto, 

se propone un equipamiento educativo sostenible utilizando el bambú como 

material principal debido a sus múltiples beneficios económicos, sociales y 

ambientales, asimismo por tener una superficie relevante de especies Guadua en 

la Amazonia peruana y por ser un recurso de gran valor latente en la zona y con 

potencial para un futuro sostenible que permita desarrollo de nuestros pueblos. 

 

Palabras clave: Colegios sostenibles, bambú, desarrollo, Amazonía peruana. 
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Abstract 

The main objective of this research was to analyze the report on education that will 

generate the implementation of sustainable schools using bamboo in the El Tornillal 

village in Moyobamba - Peru. This research will be developed taking the qualitative 

type and phenomenological design as an approach, and data collection techniques 

such as interviews and documentary analysis will be used. The study scenario was 

the El Tornillal farmhouse located in Moyobamba, identifying the main problem that 

led us to carry out this thesis, which is the lack of educational facilities in the sector 

and surrounding areas, generating that these are communities close to extinction 

as they are low-income and not having the same development possibilities, 

therefore, a sustainable educational facility is proposed using bamboo as the main 

material due to its multiple economic, social and environmental benefits, as well as 

having a relevant area of Guadua species in the Peruvian Amazon and for being a 

resource of great latent value in the area and with potential for a sustainable future 

that allows the development of our peoples. 

 

Keywords: Sustainable schools, bamboo, development, Peruvian Amazon. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La realidad problemática es aquel proceso de concretar el motivo por el que 

hemos elegido el tema de investigación en base a las necesidades y problemas 

que hemos podido observar, en esa parte se busca sustentar la importancia de 

nuestra investigación sobre problemáticas existentes basándose en el 

conocimiento del investigador por la experiencia o investigación teórica. 

Los ambiente de enseñanza en el siglo XXI deben estar más adaptadas a 

los alumnos donde se puedan sentirse cómodos dentro y fuera de este centro, es 

fundamental brindarle buenas instalaciones para que pueda contribuir en su 

desarrollo y enseñanza, al tener en cuenta estos cambios los alumnos podrán estar 

en contacto con su entorno ya que está demostrado científicamente que la 

enseñanza al aire libre aporta mucho a su educación incluso mejora en su sentido 

emocional, los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia y 

Suecia tienes un excelente sistema educativo pero presentan un alto índice de 

suicidio  en menores a comparación de otras ciudades que están más alejadas y 

están en constante contacto con el medio ambiente presentan un menor índice de 

suicidio,  al tener a los alumnos desde temprana edad en estos ambientes hace 

que mejore su salud y sea un estímulo para mejorar su educación y aprendizaje. 

A nivel mundial, se están empezando a usar mejores métodos pedagógicos 

para poder mejorar los espacios e instalaciones de las escuelas, en Tailandia el 

centro educativo Koh Kood tiene un diseño de aspectos bioclimáticos, la estructura 

y su techo están hecho bambú para poder brindarle un mayor enfoque ecológico, 

al tener un techo elevado hace que puedan tener un mejor flujo de aire natural, esta 

innovación sostenible que tiene principios ecológicos hace que los estudiantes 

tengan un contacto directo con su entorno natural, teniendo el uso del bambú como 

material de construcción para estas edificaciones ha tenido una gran acogida por 

ser de menor costo y porque crece en abundancia  en la zona. Asia tiene una larga 

trayectoria en construcción con este material, Su facilidad de crecimiento, 

procesamiento y mantenimiento hace que sea popular en la arquitectura ya que es 

considerado un material antisísmico por su flexibilidad, las estructuras hechas con 

bambú si se ensamblan correctamente son tan resistentes como el acero, además, 

absorben las vibraciones sísmicas, así también minimiza los daños materiales y 
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humanos. Por el aumento de la contaminación del medio ambiente, y los desastres 

naturales en muchas de estas zonas los diferentes países están optando por la 

construcción de colegios con bambú.  

La escuela Panyaden en Chiang Mai, Tailandia. Su diseño de esta escuela 

fue tener elementos de su entorno como el bambú tener una escuela con estos 

elementos naturales teniendo como objetivo principal brindarles ambientes que 

contribuyan a su educación creando conciencia ecológica y holística. Están 

convencidos que están mejorando su calidad de vida de  

A nivel latinoamericano,  el colegio  de las Aguas de Montebello en Cali, 

Colombia fue hecho por materiales reciclables y toda su estructura fue hecha por 

bambú, quisieron utilizar este material que es propio del lugar y poder reflejar que 

tiene muchas posibilidades en la construcción y darle valor a este material. Donde 

sus principios de desarrollo social y sostenibilidad medioambiental se reflejaron en 

esta escuela, además está dirigida a los más necesitados. En Rio de Janeiro la 

escuela pública Estadual Erich Walter Heine, es la primera escuela de américa 

latina en ser reconocida como sostenible por el Green Building Council, una 

institución que defiende las construcciones verdes con un único propósito de 

disminuir el calentamiento global y el cuidado de los recursos naturales. Esta 

construcción tuvo una inversión de 16 millones, la escuela reduce hasta un 40% de 

su consumo de energía y lograron ahorrar unos 5 millones en cuentas mensuales 

como agua y luz. 

A nivel nacional, En el territorio peruano, contamos con el bambú, en la 

mayoría de los departamentos de la selva, las plantaciones que abastecen el 

mercado nacional han sido instaladas casi en su totalidad en las provincias del 

Nororiente del país, en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, Piura y 

Amazonas, principalmente en las zonas medio y altas de las cuencas. Barnet cito 

a Espinoza en el año 2015. La contaminación ambiental es uno de los problemas 

que más aqueja al país, de acuerdo con los especialistas del Consorcio de 

Investigación Económica y Social (CIES), genera problemas en la salud y causa la 

muerte de 1000 individuos al año, asimismo la cuarta parte de la muerte de niños 

menores de cinco  años son ocasionadas por la contaminación según los 

especialistas la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2017. Ante ello, una 
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de las soluciones para afrontar este problema sería el diseño de ciudades y 

equipamientos orientados a la sostenibilidad como la utilización de materiales que 

no tengan impacto contra el medio ambiente y sean de fácil  accesibilidad, tal como 

es el bambú, que brinda soluciones ante esta problemática y se debería aprovechar 

en su totalidad.  

El Perú es uno de los países que cuenta con mayor diversidad de bambú, 

siendo este acreedor de 100 especies de familia del bambú, asimismo dentro de 

estas sobresale la especie “guadua angustifolia” considerada por sus propiedades 

físico-mecánicas dentro de la construcción que por sus características contribuye 

también a una alternativa de solución para el diseño y construcción de edificios 

sismo-resistentes. Según Tóvar (como se citó en Ramírez en el 2020),  64 especies 

de bambú están en el Amazonas, asimismo asegura que solo se utiliza 9 000 ha de 

4 millones de ha en total de manera comercial, esto debido a la desinformación de 

las personas sobre los beneficios en el ámbito de la construcción de este material 

y además que no existen proyectos donde se implemente un sistema de 

construcción sostenible que incluya los recursos de la  zona y que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de las personas. De acuerdo con lo citado por el autor y 

ante la problemática que existe en el Perú sobre la falta de equipamientos tales 

como vivienda, educación, centro comerciales donde existe mucha demanda y 

poca oferta sobre todo en provincias y en zonas aledañas debido al incremento 

poblacional, se debe crear proyectos donde se busque implementar construcciones 

sostenibles orientadas sobre todo a personas con poca posibilidad económica, 

asimismo se debe buscar soluciones ante materiales que le hacen daño a nuestro 

planeta, una de estas es el uso del bambú como material de construcción debido a 

sus múltiples beneficios y porque forma parte de nuestra identidad debido a que su 

hábitat es en nuestra región. 

A nivel regional, en San Martín el gobierno regional viene organizando un 

expediente técnico del proyecto “Escuelas de aprendizaje” el cual se basara en la 

enseñanza del sembrado, manejo e industrialización del bambú para que éste sea 

apto para su exportación y sea de calidad. Asimismo, se crea este expediente 

sabiendo que el bambú es una planta que crece de manera rápida en esta región y 

que es muy utilizada en la construcción y en mobiliarios, lo cual la convierte en una 
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gran alternativa económica porque podría generar 45 000 puestos de trabajo para 

la población en la cosecha y recolección (de más de 500 000 bambúes en el año). 

La implementación del bambú en hechos concretos significará una mejoría en la 

economía y la calidad de trabajo de los productores que se dedican a la 

comercialización de esta planta, sobre todo en esta región.  

Asimismo, dentro de las problemáticas existentes en la región, en 

Moyobamba los caseríos como El Tornillal, La Verdad y Progreso los alumnos no 

cuentan  con colegios que estén en funcionamiento y la respuesta del gobierno fue  

su traslado a otra comunidad como es La Nueva Huacabamba, tienen que hacer 

estos trayectos largos para poder estudiar por en su localidad no aparecen ni en 

los registros de educación. 

A nivel local, el caserío El Tornillal cuenta con un equipamiento educativo 

inicial – primario, el cual no está en funcionamiento hace dos años y no cuenta con 

una infraestructura idónea para poder cubrir la calidad educacional que requieren 

los estudiantes de dicho caserío, siendo éste un sector con extrema pobreza no 

pueden acudir a colegios de otras localidades, asimismo éstas no cuentan con 

capacidad para poder albergar a otras localidades, añadido a esto, debido a la 

covid-19 esta población de encuentra fuera de todo sistema educativo porque no 

cuenta con señal de televisión, ni de radio que les permita el acceso a clases de 

programas de educación. 

Con respecto a la formulación del problema se puede mencionar que se 

va llevar a cabo por medio de las etapas más resaltantes de la investigación en 

relación a nuestras categorías de estudio: ¿Cómo la implementación de colegios 

sostenibles utilizando el bambú contribuye en la educación del caserío El Tornillal 

en Moyobamba?  

En cuanto a la justificación al evidenciar el déficit de equipamientos 

educativos en el caserío  el Tornillal,  la urgencia de contar con un centro de estudio 

para poder ayudar a la población a acceder a su derecho educativo es de suma 

importancia, por ello el proyecto está dirigido a esta población de bajos recursos 

porque queremos contribuir con su educación con un colegio sostenible con 

materiales hechos de su mismo entorno como es el bambú que está demostrado 
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su eficiencia en las construcciones, incluso su costo es menor que los materiales 

comunes, además la implementación de esta planta en el proyecto generará 

puestos de trabajos en la población, que está familiarizada con el uso de este 

material en construcción y significara una mejora económica en los productores 

dedicados a esta planta, además queremos que este proyecto sirva como referente 

para que en un futuro su uso se dé de forma masiva, asimismo implementar 

materiales de la región iría acorde al perfil urbano que mantiene la población en sus 

construcciones y no generará un rompimiento con su cultura. Al contar con este 

colegio beneficiaría a los estudiantes de este caserío ya que no caminarían 

trayectos largos para poder encontrar un centro de estudios o incluso abandonen 

su etapa escolar al no contar con este medio fundamental para su formación.  

En julio del 2020, Minedu confirmo el abandono de los niños de educación 

primaria, donde se incrementó del 1.3% al 3.5% (128,000 estudiantes) y, en 

secundaria, pasó del 3.5% al 4% (102,000 estudiantes), lo que sumaría 230,000 

estudiantes de Educación Básica Regular (EBR)  debido a su economía o falta de 

estos centros educativos en su localidad.  

Así pues, al ser solucionado este problema no existiría déficit educacional 

del sector y además localidades cercanas podrían acudir al mismo, ya que contará 

con una infraestructura idónea para su uso y con capacidad de albergar a 

estudiantes de otros distritos, lo que garantizaría una mejor calidad de vida de la 

población, permitiendo desarrollar una mejora educacional en los pobladores y 

asimismo al contar con una edificación realizada y pensada en el cuidado del medio 

ambiente generará un lazo y protección por el entorno.  

En cuanto al objetivo general es Analizar el aporte en la educación que 

generará la implementación de colegios sostenibles utilizando el bambú en el 

caserío El Tornillal en Moyobamba - Perú. Igualmente, se formularon  los objetivos 

específicos: (a) Estudiar la arquitectura sostenible y su criterios de diseño, (b) 

Explicar los beneficios de los colegios sostenibles en los estudiantes (c) Conocer al 

bambú como material de construcción, e (d) Identificar el impacto beneficioso que 

genera la utilización del bambú en la arquitectura. 
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Por otra parte, la hipótesis en un trabajo de investigación es una idea de la 

posible respuesta a problemática, que está basada en la información previamente 

recopilada. Al respecto, Espinosa (2018) explica que es una idea presumible, es 

una explicación tentativa de la problemática basada en la observación y la 

investigación, que al final de la investigación serán probadas. Como explica el autor, 

la hipótesis son posibles soluciones a un fenómeno, que se formula en base a datos 

o conocimientos que son posteriormente sometidos a pruebas, demostrando si eran 

correctas o incorrectas. Al respecto, la hipótesis de la presente investigación es: La 

implementación de colegios sostenibles utilizando el bambú contribuirá en la 

educación de la población del caserío el Tornillal ya que solucionará el déficit 

educacional del sector, asimismo, contará con una infraestructura idónea para 

poder cubrir con la calidad educacional que requieren los habitantes del caserío y 

con capacidad de albergar a estudiantes de otros distritos, permitiendo desarrollar 

una mejora educacional en los pobladores y asimismo al contar con una edificación 

realizada con una material sostenible como es el bambú y pensada en el cuidado 

del medio ambiente repotenciará el lazo entre usuario y medio ambiente. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los trabajos previos son las búsquedas o investigaciones que se han realizado 

con anterioridad por otros investigadores que al igual que nosotros se interesaron 

en conocer sobre el tema de investigación que estamos tratando. 

A continuación, presentamos los antecedentes internacionales: 

En Nicosia, Syidanova (2018) cuyo objetivo fue exponer al bambú como 

material de construcción y lo que se puede construir con él. Se utilizó una 

metodología cualitativa realizando un análisis teórico del bambú como material de 

construcción sensibilizando la realidad de nuestra vida arquitectónica en la que los 

materiales de construcción destruyen el medio ambiente, así también se hizo la 

identificación de ejemplos de edificaciones realizadas con bambú para comprender 

este material. Llegando a las siguientes conclusiones: El bambú es uno de los 

materiales más valiosos que no dañan el medio ambiente, tiene múltiples beneficios 

en la construcción, al ser flexible, duro y resistente, pero a pesar de eso y lo que 

mucho se desconoce es que es un material duradero, puede durar años su vida útil 

si es que se tiene un buen tratamiento, como todos los demás materiales 

constructivos, además que también se sabe que si se mezcla con cemento genera 

una fuerza doble, por lo que podría ser el reemplazo del hierro y acero en el refuerzo 

de edificaciones, por otro parte, cuenta con beneficios ambientales y sociales, como 

la oportunidades de generar ingresos económicos a industrias locales y puestos de 

trabajo. Lo que menciona el autor, es que los beneficios del bambú en la 

construcción son tantos, que aun cuesta creer que se sigan utilizando materiales 

que dañen de manera significante el planeta, sin pensar en la introducción de 

nuevos materiales sostenibles, otro aspecto a tomar en cuenta es que el bambu 

socialmente puede impactar de manera beneficiosa ya que las comunidades que 

cultivan esta planta, para su diverso uso como en la construcción, textilería, 

alimentos y generarían mayor ingresos además de mayores puestos de trabajo en 

el campo, enfrentando la pobreza en comunidades y países en desarrollo, es así 

que el bambú nos daría una estabilidad socialmente, económicamente y 

ambientalmente. 
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En España, Soler (2017) cuyo objetivo fue presentar las características, 

propiedades y las ventajas que presenta el bambú como material de construcción 

en la actualidad. Se utilizó una metodología cualitativa realizando un análisis 

completo del bambú para conocer todo en relación a su uso en la construcción. 

Llegando a las conclusiones siguientes: El estudio del bambú es algo que debemos 

seguir de cerca, ya que sus beneficios son cada vez mayores y además se puede 

utilizar en números campos, como en el de construcción, ya que este mismo se 

podría utilizar en cerramientos, pavimentos, instalaciones, mobiliarios, entre otros, 

sin ningún tipo de complicaciones. Teniendo en cuenta lo dicho por el autor, el 

bambú es un material que tiene potencial y grandes ventajas en su utilización como 

material de construcción, además el material es tan amplio dentro de la 

construcción que podría ser utilizado no solo como elemento estructural sino que 

podría formar parte de otros procesos dentro de la construcción. 

En Costa Rica, Cajiao (2016) cuyo objetivo fue definir parámetros en la 

construcción de colegios sostenibles en Costa Rica. Se utilizó una metodología 

cualitativa recopilando información de la revisión bibliográfica. Llegando a las 

siguientes conclusiones: una escuela sostenible es de suma importancia ya que 

sirve como herramienta de enseñanza, en la que pueden entender y tomar 

conciencia acerca de lo importancia que es el cuidado del medio ambiente y los 

beneficios que trae la educación ambiental, además, indica que si bien existe la 

normativa sobre el cuidado ambiental en las construcciones pero estas ya se están 

quedando en el pasado y el planeta nos llama a cuidados más radicales. Como 

menciona el autor, existen parámetros que nos detallan la manera de construcción 

sostenible pero estos deberían ser más fuertes en su ejecución ya que se debe 

remediar el daño que se hace con la construcción de las edificaciones 

convencionales, además se debe educar hoy en día sobre el cuidado del medio 

ambiente y qué mejor que hacerlo por medio de donde parte la enseñanza, el 

colegio. 

En Ecuador, Encalada (2016) cuyo objetivo fue diseñar una propuesta 

arquitectónica con un sistema alternativo de construcción realizada con bambú. Se 

utilizó una metodología cualitativa recopilando información de documentos 

bibliográficos y de especialistas para el avance de la propuesta. Llegando a las 
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siguientes conclusiones: resulta ser una nueva experiencia la construcción con 

bambú; abre paso el tratar temas con nuevos materiales sostenibles a futuras 

investigaciones que generen certeza con estudios definitivos de dureza, 

resistencia, antisísmicas, etc. De acuerdo con el autor, es necesario la 

implementación de investigaciones sobre la tecnología en el bambú y su uso para 

el diseño de proyectos arquitectónicos que sean amigables con el medio ambiente, 

es necesario la implementación de materiales sostenibles. 

En Ecuador, Jiménez (2016) cuyo objetivo fue realizar un estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa que fabrique paneles industrializados 

de bambú (caña guadua) para la construcción de viviendas prefabricadas y 

encofrados, en el cantón Durán. Se utilizó una metodología cuanti-cualitativas se 

realizó muestreo de una población para sondear la problemática planteada y se 

elaboró un formulario de encuestas orientadas por las variables planteadas para la 

investigación. Llegando a las siguientes conclusiones: La implementación de una 

empresa de fabricación de paneles industrializados de bambú para la construcción 

de viviendas prefabricadas y encofrados, presenta una alta demanda en el cantón 

Eloy Alfaro (Durán), ya que las personas que no tienen sus viviendas propias 

indican que el principal motivo son los bajos ingresos económicos y los altos costos 

que implican los materiales de construcción para una vivienda, lo que indicaría que 

el material tendría acogida. De acuerdo con Jiménez, la implementación del bambú 

como material de construcción no solo es beneficioso en el ámbito de construcción 

sino que resulta ser más económico que un material tradicional, por esta razón es 

un material accesible para todas las clases sociales. 

Asimismo, hablaremos de los antecedentes nacionales, tales como: 

En Chimbote, Carhuachin (2019) cuyo objetivo fue determinar la aplicación 

del bambú guadua en el diseño arquitectónico de un Centro Dermatológico. Se 

utilizó una metodología de tipo descriptivo, ya que está basado en el estudio de un 

proyecto arquitectónico, en donde las variables no requieren ningún tipo de 

experimentación. Llegando a las siguientes conclusiones: Es fundamental el diseño 

de un lugar especialmente la calidad de los espacios para darle una mejor atención 

y calidad de vida  a las personas, asimismo la infraestructura en el cual el usuario 

pueda desenvolverse en el centro dermatológico, dándole un enfoque más 
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bioclimático es importante la aplicación del bambú en la arquitectura por ser un 

material fuera de lo común y sostenible que genera poco impacto ambiental a 

diferencia de otros materiales de construcción. Como expresa Carhuachin, un 

arquitecto tiene la obligación de brindar espacios útiles dentro de su diseño, de igual 

manera se debe pensar en el impacto que tendrá nuestro proyecto con el medio 

ambiente, no se puede ser ajeno a ello, ya que la contaminación es un problema 

que nos aqueja, se debe buscar la manera en que nuestro proyecto sea sostenible. 

En Lima, Alvarado & Saenz (2018) en su investigación cuyo objetivo fue el 

desarrollo de una guía que permita el diseño de colegios con criterios de 

sostenibilidad en Lima. Se utilizó una metodología cualitativa recopilando 

información de la revisión bibliográfica y el estudio de colegios nacionales con 

certificación sostenible. Llegando a las siguientes conclusiones: la certificación 

LEED es la mejor para agrupar parámetros, sus categorías logran generar criterios 

viables que pueden ser aplicados en nuestro entorno. Como explican los autores, 

es necesario la implementación de una certificación que presente la edificación 

como sostenible pero es necesario que estas certificaciones no crezcan tanto que 

sea mucha tecnología, productos, etc. que se convierta inaccesible para países que 

están en desarrollo. 

En Lima, Gabriel & Sulca (2018) cuyo objetivo fue el diseño de un 

equipamiento educativo sostenible en Cajamarca. Se utilizó una metodología 

cuantitativa ya que se siguió un proceso sistemático de análisis de datos. Llegando 

a las conclusiones siguientes: un centro educativo con infraestructura sostenible 

genera confort térmico, lumínico, etc. lo que ocasiona un mayor rendimiento 

escolar, además que por medio de la reutilización de materiales estructurales, el 

ahorro energético y demás estrategias sostenibles se podría reducir el impacto 

negativo que tienen las edificaciones convencionales. Como mencionan los 

autores, la arquitectura sostenible en equipamientos educativos es idónea para el 

mejor desenvolvimiento de los estudiantes, ocasionando un impacto social, así 

también ambiental porque al utilizar estrategias sostenibles se busca 

principalmente reducir la huella de carbono. 

En Lima, Paredes (2017) cuyo objetivo fue conocer el uso del bambú como 

material estructural en la construcción de una vivienda ecológica en Tarapoto – 
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2017. Se utilizó una metodología no experimental de carácter correlacional y 

enfoque cuantitativo. Llegando a las conclusiones siguientes: El procedimiento 

estructural utilizado para el diseño de la vivienda fue aporticado, lo cual beneficia 

en cuanto a sucesos sísmicos, asimismo se hizo un modelado en programa de 

análisis estático y dinámico donde se evidenció que la vivienda si cumple con los 

requerimientos estructurales de acuerdo  con la norma E.30, lo que se 

complementa con las propiedades mecánicas y elásticas del tallo del bambú. Como 

afirma el autor, la utilización del bambú como material de construcción es útil en 

cuanto a su propiedad sismo-resistente ya  que es flexible y soporta cargas de 

flexión comprensión ante eventos sísmicos, cumpliendo con los requisitos de la 

norma. 

En Lima, Cerrón (2016) cuyo objetivo fue estudiar la repercusión que tiene 

el uso del bambú de la arquitectura ecológica en el confort térmico, en el Parque 

Nacional Manu, Cusco. Se utilizó una metodología de tipo adaptiva, usando 

además el método experimental. Llegando a las siguientes conclusiones: De 

acuerdo al análisis generado de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, 

se identificó que el diseño de un modelo arquitectónico usando una arquitectura 

ecológica con bambú generan una implicancia favorable en el confort térmico. 

Como indica la autora, el bambú cuenta con cualidades que lo hacen ser un recurso 

a tomar en cuenta en la construcción, y que a su vez su manejo y sistema 

constructivo resulta ser fácil y práctico y que permite su optimización al máximo, 

sumado a esto que su aplicación como material sostenible es muy buena ya que 

cuenta con un prudente consumo de energía y una eficiente gestión de residuos.   

En cuanto al marco teórico de investigación podemos mencionar que es la 

estructura donde se sustentará nuestro trabajo de investigación, son teorías y 

conceptos importantes para la realización de nuestro trabajo. Según Rivera-García 

(2012), el marco teórico es la descripción de elementos teóricos definidos por uno 

o diferentes autores que permite al investigador basar su investigación en sustentos 

fiables. Como menciona el autor, es la recopilación de material bibliográfico de 

acuerdo a nuestras variables de estudio, que permite fundamentar nuestra 

investigación en base a teorías ya existentes. 
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Ante esto, analizaremos la Categoría 1: Colegios sostenibles, la cual se 

debe detallar para entender mejor el proyecto y su finalidad, además de conocer 

cuáles son los pasos que debe seguir una arquitectura sostenible y su impacto. 

Por ello, el primer subtema será el concepto de colegios sostenibles, son 

los equipamientos educativos que tienen como objetivo una arquitectura amigable 

con el medio ambiente, que ofrezca espacios saludables para su usuario y que 

produzca ahorros económicos. Al respecto, Alvarado & Saenz (2018) nos explican 

que son aquellos inmuebles que tienen como finalidad ofrecer servicios de 

educación y a su vez, agregar sostenibilidad que la diferencie de cualquier otro tipo 

de edificación. Estos equipamientos cuentan con espacios saludables que 

benefician el aprendizaje y que a su vez reducen gastos de energía, dinero y 

recursos, de igual manera, buscan tener impactos positivos en base a tres criterios, 

que son ambientales, de salud y educación. De acuerdo con  los autores, los 

colegios sostenibles tienen como función el cuidado del medio ambiente por medio 

de espacios saludables  y recursos renovables que ofrezcan  el mejoramiento de la 

educación de los alumnos y su bienestar teniendo como como único beneficiario al 

usuario y al ambiente. 

La arquitectura tiene un mal concepto de solo ser un elemento estético, sin 

embargo, esta arquitectura debe quedarse en el olvido ya que trae consigo un 

impacto negativo en el medio ambiente, el diseño convencional usa materiales sin 

analizarlos, llegando a plantear el uso de envolventes que impactan el confort, solo 

por reducir gastos. Por esto, resulta necesario reformular la arquitectura tradicional 

y generar planes que respondan a las deficiencias del hombre y el medio ambiente 

que lo rodea. Ante ello, tenemos como Subcategoría 1: arquitectura sostenible, 

la cual según Briones (2014) es un tipo diseño que busca la optimización de los 

recursos naturales y de la de la propia edificación con la finalidad de disminuir el 

impacto ambiental que ocasionan las obras en el ambiente. Es decir, buscan que 

para el funcionamiento de la edificación se aprovechen los recursos naturales y 

generen un mínimo de huella de carbono.  

Según Di Carlo (2019) el estado de Bangladesh que está ubicado al sur de 

Asia es considerado como los más pobres de la región inclusive del mundo, no 

cuentan con una escuela para la educación de los niños y adolescentes, en 
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conjunto de organizaciones y pobladores se realizó una escuela con materiales 

sostenibles y reciclados, con el fin de brindarles un equipamiento para su 

educación. Al pesar de no tener recursos esta comunidad uso recursos que estaban 

a su alcance y poder construir esta escuela que está ayudando a muchos niños y 

adolescentes a cumplir su etapa escolar. 

Por otro lado, para Acosta (2009) la arquitectura sostenible es la solución de 

problemáticas que nos aquejan y perjudican la calidad de vida de los pobladores 

sin amenazar los recursos y el medio ambiente natural de nuestras futuras 

generaciones. De acuerdo con el autor, los problemas sociales y ambientales que 

acarreamos ahora son producto de las decisiones que en algún momento se 

tomaron por parte de nuestras generaciones anteriores sin pensar en un mañana 

que hoy en día es nuestro, por ello como generación actual no podemos seguir ese 

patrón, debemos pensar en una arquitectura que sea sostenible y que tenga como 

meta principal la resolución de nuestros problemas y déficits de hoy pensando en 

el mañana. 

Figura 1    

Arquitectura sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Optimización de recursos naturales. Fuente: shorturl.at/ayFR5 

Asimismo, se genera el Indicador 1: Los pilares de la arquitectura 

sostenible, los cuales son criterios fundamentales para determinar la sostenibilidad 

en edificaciones. Por lo que, Gabriel & Sulca (2018) nos explican los 5 pilares de 

Luis de Garrido sobre la arquitectura sostenible que detalló para generar un menor 
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impacto ambiental y eficiencia.  Genero 5 ítems, los cuales luego los subdividió por 

ser muy generales, estos 5 ítems a tomar en cuenta son: Optimización de los 

recursos y materiales, en el que se usen materiales sostenibles y aptos para la 

climatización térmica; Reducción del consumo energético y promover energías 

renovables, en el que se disminuya los gastos del consumo energético; Reducción 

de residuos y emisiones, se debe disminuir la trasmisión de elementos 

contaminantes durante la construcción de edificaciones; Reducción del 

mantenimiento, explotación y uso de los edificios, garantizar la durabilidad de la 

edificación, teniendo en cuenta los elementos, su utilidad e importancia; Incremento 

de la calidad de vida de los ocupantes, este último que genere espacios adecuados 

y saludables para los usuarios. 

Asimismo, Purvis et al. (2019), nos explican que existen tres pilares 

importantes, que son el ambiental, económico y social, estos se utilizan 

generalmente para lograr un equilibrio en proyectos, aunque los usos varían.  Como 

mencionan los autores, hay tres pilares importantes al hablar de sostenibilidad y 

donde se tiene que apuntar todos los beneficios que tendrán nuestros proyectos 

para poder realizar un bien conjunto como resultado de estas dimensiones.  

Sumado a esto, como Indicador 2: Certificaciones de sostenibilidad para 

un proyecto arquitectónico las cuales son reconocimientos que brindan 

programas a edificaciones que disminuyen la huella de carbono en la atmosfera. Al 

respecto, Gabriel & Sulca (2018) manifiestan que existen dos principales 

certificaciones e indicadores de arquitectura sostenibles, la primera, la certificación 

LEED el cual es el encargado de garantizar la eficiencia y calidad de edificios con 

la finalidad de ser sostenibles, la segunda es la certificación BREEAM la cual es un 

sistema de evaluación de sostenibilidad en edificaciones nuevas, en uso o 

rehabilitaciones. De acuerdo con los autores, existen certificaciones que dictamen 

la sostenibilidad de un edificio que tenga como punto focal el impacto ambiental y 

la disminución del co2 que ocasionan la construcción y el ciclo de vida de una 

edificación, además de considerar el máximo de vida útil de una edificación y su 

adaptabilidad a los cambios climáticos.  

Según Leed (2020) menciona que para el proceso de certificaciones 

sostenibles como es el LEED para un equipamiento se le brinda una guía con todos 
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los procesos que se debe cumplir para logra una certificación. Según el autor para 

lograr tener un equipamiento que cumpla con todos los estándares de sostenibilidad 

y lograr una certificación LEED es depende del responsable encargado del diseño 

o construcción, con el fin de contribuir con el medio ambiente. 

Por otro lado, Dobiás & Macek (2014) sostienen que este tipo de 

certificaciones cuentan con un impacto profundo en el diseño arquitectónico, ya que 

edificaciones certificadas logran ahorro de energía y agua, asimismo la certificación 

sostenible permite impulsar una arquitectura eco-amigable ya que incentivan e 

impulsan a lograr resultados sustentables.  Como indican los autores, es importante 

la implementación de certificaciones que permitan obtener un alcance de cuán 

sostenible es un proyecto, porque esto de una u otra manera va generar que las 

edificaciones apunten a una certificación de alta calidad como evidencia que 

cuentan con los requerimientos necesarios.  

Figura 2 

Certificación LEED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Criterios para la certificación LEED. Fuente: shorturl.at/pCGJ7 

Por otras los beneficios que aportan estas edificaciones son muchos, entre 

ellos, económico, ambiental y social, por ello como Subcategoría 2: Beneficios de 
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colegios sostenibles, estos otorgan al alumnado significativos servicios. Ante ello,  

Quevedo (2010) explica que entre los beneficios que otorga una escuela sostenible 

está sobretodo el ambiental y también el confort de espacios al aire libre, de luz 

natural, libres de toxinas en donde los estudiantes puedan desenvolverse con 

mayor destreza. De acuerdo con el autor, es necesario la construcción significativa 

de proyectos que garanticen un bienestar en la salud, emocional, y en el 

aprendizaje de los alumnos. 

De igual modo, Izadpanahi & Elkadi (2013) explican que según su 

investigación los resultados demostraron que los estudiantes educados en 

escuelas que cuentan con un diseño sostenible obtienen un mayor rendimiento 

escolar y generalmente se comportan de manera respetuosa y amigable con el 

medio ambiente. Como mencionan los autores, en su investigación se logró 

identificar lo beneficioso que es contar con un diseño sostenible en escuelas 

sobretodo, que es donde nuestras generaciones futuras se están formando y donde 

se podría obtener el cambio y el hacer frente a los problemas ambientales que nos 

aquejan. 

Así también se generó el Indicador 1: Beneficios en el aprendizaje de los 

colegios sostenibles. Según Cajiao (2012), entre los beneficios encontramos una 

mejora en el aprendizaje al contar con ambientes abiertos, al contar con iluminación 

natural y al contar con ambientes de desempeño acústico. Teniendo en cuenta al 

autor, al contar con espacios con una buena ventilación e iluminación con espacios 

que conecten con el entorno, esto genera una mayor concentración y destreza en 

el desempeño de los estudiantes. 

Según Gucyeter (2016) el diseño arquitectónico debe garantizar soluciones 

espaciales, necesidades y una construcción sostenible que permita múltiples 

beneficios como es el caso de los beneficios que generan un equipamiento 

educativo sostenible en el aprendizaje y rendimiento educativo. Como indica el 

autor, el diseño de un centro educativo enfocado en la sostenibilidad busca 

soluciones ambientales dentro de un equipamiento que permitan un mayor ahorro 

energético e iluminación y ventilación natural. 
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De igual modo, se estudiará el Indicador 2: Beneficios en la enseñanza 

que generan los colegios sostenibles. Desde el punto de vista de Cajiao (2012), 

generan una gran oportunidad para conectar al alumnado con la tecnología 

ambiental, se podría usar la construcción como base en el aprendizaje 

experimental. Este tipo de equipamiento educativo influye en la enseñanza ya que 

generaría un cambio ambiental por medio de la educación sostenible que tienen a 

través de su misma experiencia dentro del campus educativo. 

Según Gulay (2014) menciona que las edificaciones escolares pueden 

convertirse escenarios como libros escritos por arquitectos, donde mediante la 

práctica de ver y  analizar la edificación y su estructura se pueda enseñar a 

estudiantes. Como menciona el autor, es necesario que mediante nuestros 

proyectos generemos un valor agregado que permita en este caso una enseñanza 

hacia sus usuarios mediante el ejemplo. 

Por otro lado, analizaremos Categoría 2: Utilización del bambú en 

edificaciones la cual se ve reflejada desde hace muchos años atrás debido a su 

gran importancia y los beneficios que ofrece, al respecto, Rodriguez (2006) 

manifiesta que el bambú sigue generando su centenaria contribución e incluso aun 

crece en importancia. Gran cantidad de personas utilizan el bambú a diario ya que 

es una alternativa frente a materiales más costosos y es posible que su utilización 

a futuro sea de manera masiva y sea el reemplazo de madera de árboles ya que 

este es un material renovable. Se infiere que el bambú como es bueno por sus 

propiedades sismo resistentes y que incluso se puede proyectar que el bambú será 

aún más utilizado en un futuro por ser un sostenible y de esta manera no hacerle 

daño al planeta. 

Desde hace muchos años, el bambú es uno de los materiales más usados 

por el hombre por su confort y comodidad. En el mundo que vivimos hoy en día, de 

plástico y acero, esta planta continúa aportando y creciendo en importancia, por 

ello estudiaremos la Subcategoría 1: El bambú como material de construcción 

el cual es utilizado a diario porque representa una solución ante materiales que son 

costosos y con miras a un futuro es posible que su uso sea de forma masiva como 

suministro de energía y que sea el reemplazo de la madera ya que el bambú es un 

material fácilmente renovable. Al respecto, López & Correal (2009), mencionan que 
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los laminados de bambú 27% más resistentes en flexión y en corte paralelo y 47% 

más resistentes en comprensión que las maderas estructurales Andinas más 

resistentes (Grupo A). De igual manera los laminados de bambú son 180% más 

resistentes a la tensión de diseño que el grupo A de maderas. Es decir, si 

comparamos la resistencia de los laminados de guadua y el grupo A de las maderas 

estructurales andinas, el bambú resulta ser un material optativo de ingeniería por 

su mayor resistencia y por ser considerado sostenible ambientalmente. 

Según Salzer et al. (2016) indican que las construcciones sostenibles con el 

tiempo llegarán a ser inclusivas y se realizarán con un presupuesto bajo, así podrá 

estar al alcance de más personas, la construcción a base de bambú está creciendo 

cada vez más sus expectativas por sus grandes resultados en la construcción. De 

acuerdo con el autor, la implementación de nuevas técnicas para la construcción a 

base de bambú se harán más conocidas por su comportamiento en la construcción.  

Asimismo, Bowyer et al. (2014) nos mencionan las características principales 

del bambú, sus tallos son livianos pero que tienen un buen soporte estructural que 

se si realiza buenos manejos de este material se llega a realizar techos, paredes y 

tabiques. También se usa como andamios para los grandes proyectos de 

construcción. El bambú tiene un sinfín de características que lo hacen un material 

importante dentro de la industria de construcción. 

Figura 3 

El bambú en la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Utilización del bambú como refuerzo. Fuente: shorturl.at/rBPY5 
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Tenemos como Indicador 1: Bambú como material estructural, 

Hernández et al. (2016), describen que el bambú actúa como refuerzo semejante 

al de las barras de acero en concreto esto debido a que la distribución de sus fibras 

aumenta desde el interior al exterior. Teniendo en cuenta a los autores, se puede 

deducir que el bambú como material estructural actúa de igual manera que el acero, 

es decir, su capacidad de resistencia es similar y además, es sismo resistente, lo 

que lo introduciría como material viable en la construcción.  

Asimismo, se estudiará el Indicador 2: Propiedades y características del 

bambú, sabemos que son muchas entre ellas su propiedad físico mecánica y su 

capacidad de resistencia, por esto, Montoya (2015), nos explica que el bambú es 

un material rico en propiedades y tiene una amplia versatilidad en la construcción 

de elementos estructurales, además, existen muchos más campos de investigación 

con relación a sus propiedades como material orgánico y natural. De acuerdo con 

el autor, el bambú cuenta con una serie de propiedades que lo hacen un material a 

tomar en cuenta, además por ser sostenible, incluyendo a esto, que somos un país 

(a diferencia de otros) que cuenta con mayor diversidad de bambú, y que tiene 

diversidad de climas para poder experimentar diferentes aplicaciones del bambú. 

Según Pin et al. (2019) el compuesto resultante de los culmos de guadua 

angustifolia son más resistentes que materiales comunes y eso genera que pueda 

utilizarse como material de construcción en edificaciones. Como detallan los 

autores, las características y propiedades de esta planta hacen que sea un material 

resistente y flexible para adaptarse con tranquilidad a cualquier tipo de arquitectura. 

Asimismo, Shah et al. (2013) indican que el bambú es capaz de resistir la 

comprensión, además de ser elásticos pueden resistir una alta tracción. El bambú 

tiene unas fibras que llega a resistir hasta 400 N/mm2 en comparación de la fibra 

de madera que es 50 N/mm2. También es un material versátil por su resistencia, 

peso y sobre todo su fácil trabajabilidad. Según los autores este material tiene 

propiedades similares al acero incluso puede llegar a ser mejor porque cumple su 

misma función en la tracción y comprensión, aumentando a eso su fácil manejo 

para la construcción hace que sea más accesible. 
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Al proponer edificaciones sostenibles no solo se enfatiza en satisfacer las 

necesidades de vivienda para las personas sino también en reducir el impacto 

negativo de las construcciones en el medio ambiente. Estás deben ser parte de la 

naturaleza, para realizar esto debemos estudiar su entorno, su vegetación, y su 

hidrología. Por ello planteamos como Subcategoría 2: Beneficios del bambú, 

según Soler (2017), nos dice que el bambú tiene gran variedad de ventajas desde 

su inicio como planta hasta su inserción como material constructivo. Entre ellas se 

encuentran que su crecimiento es rápido, teniendo un rendimiento 3.3 veces más 

que la madera, no contamina, es ligero y fácil de transportar, dureza, resistencia y 

flexibilidad. De acuerdo con el autor, el bambú tiene múltiples beneficios, entre ellos 

que puede reemplazar a la madera, y con esto evitar la deforestación ya que esta 

planta tiene un crecimiento acelerado. 

Según Ming et al. (2017) el bambú hoy en día ha generado gran importancia 

debido a sus grandes beneficios como su sostenibilidad, su abundancia y su bajo 

costo. Como mencionan los autores y poniendo énfasis en los beneficios 

ambientales del bambú es que este es un material renovable, no genera impacto 

como la tala de árboles que está causando el cambio climático, y diferentes tipos 

de contaminantes que están dañando nuestro planeta y que tenemos la 

responsabilidad de buscar soluciones.  

Según Emamverdian et al. (2020) dentro de los beneficios que se han podido 

identificar del bambú, se logró reconocer que es un material que se ha expandido 

y ha generado puesto de trabajo a aproximadamente 2.5 millones de personas en 

el mundo, a su vez al ser un material verde juega un papel importante en la nueva 

arquitectura la cual en el futuro tendrá como material principal al bambú en su 

construcción sostenible. Como explican los autores, el bambú es un material que 

su aplicación genera beneficios sociales y ambientales a tomar en cuenta en toda 

edificación que plantee la sostenibilidad donde debe basarse en beneficiar a tres 

pilares importes, social, ambiental y económico.  

Por otra parte, Desalegn & Tadesse (2014) nos mencionan que el bambú 

tiene múltiples características y puede tener diferentes aprovechamientos como 

fuente de ingresos, ambienta y su importancia ecológica o como comida también, 

entre otros servicios. Como mencionan los autores, el bambú es un material 
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multifacético ya que puede tener diferentes aplicaciones dentro de nuestra vida 

cotidiana y al hacerlo parte de nuestro día a día podemos generar bosques de 

bambú que permitan una buena oxigenación y renegación de suelos. 

Igualmente, Indicador 1: Impacto socioeconómico de la utilización del 

bambú, Manandhar et al. (2019), mencionan que algunos de los beneficios del 

bambú son que estos se convierten en una fuente de ingresos para las personas 

que son dependientes de la agricultura, involucrándolas con un cultivo sostenible. 

Asimismo, la construcción tradicional con bambú ha pasado de generación en 

generación, por lo que forma parte de la cultura de las personas, por ende resurgir 

este material a través de la tecnología y transferirla a gente que ya está 

familiarizada con el uso de esta planta, logra fortalecer la sociedad. Teniendo en 

cuenta a los autores, se podría decir que el uso de esta planta tiene un impacto 

social ya que al fabricar nuevos productos de bambú para la construcción es otra 

fuente de ingresos para las personas que trabajan en la agricultura. Asimismo, 

impacta de manera positiva ya que fortalece el lazo sociocultural con personas que 

se les ha enseñado a través de generaciones el uso de esta planta en la 

construcción, pero de forma simple.  

Según Dai & Hwang (2019) la aplicación del bambú es muy importante sobre 

todo en universidades, donde se forman estudiantes que apliquen una arquitectura 

sostenible y educada para el desarrollo sostenible. Como explican los autores, es 

importante la inserción de esta planta o de otros materiales sostenibles desde que 

somos estudiantes para generar conciencia y educarnos en un tipo y estilo de vida 

pensada en nuestras futuras generaciones. 

De igual manera, Huang et al. (2019) menciona que el bambú es conocido 

como la industria verde, porque este material genera puestos de trabajo a muchos 

de los pobladores del lugar, aliviando así la pobreza y aumentado su economía. 

Con el pasar de los años este material aumentó su valor y se comercializa cada vez 

mejor evitando así la tala de los bosques. Cabe mencionar que al usar otro tipo de 

recursos que estén en el medio ambiente y a nuestro alcance podemos generar 

trabajo para los agricultores y contribuir con nuestra economía, sobre todo darle 

valor a estos materiales como es el bambú que se puede aplicar en diferentes cosas 

con ello aumentar la demanda de este material. 
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Según Torres (2017) es importante el empleo de una arquitectura que sea 

amigable con el medio ambiente y que además, proteja la cultura de las 

poblaciones. Es decir que las actividades que se pasan de generación en 

generación en comunidades son herramientas para fomentar una arquitectura 

sostenible siendo leal a su historia y tradición, en lugar de reemplazarla. 

Asimismo, Auwalu & Dickson (2019) nos indican que el bambú cuenta con 

beneficios económicos los cuales son: su capacidad de crecer rápidamente por lo 

que puede ser cultivado abundantemente a un costo menor que otros materiales 

de construcción lo que hace que sea más económico. Como mencionan los autores, 

el bambú es un material económico de fácil accesibilidad pero que también puede 

indicar un ingreso económico a poblaciones que se dedican a ese rubro. 

Finalmente,  Booth (2013) explica que el proceso de construcción con bambú 

no requiere de mano de obra especializada y equipos de alto costo, esta puede 

llevarse a cabo por comunidades de bajos recursos con un capital de inversión 

mínimo. Como menciona el autor, esta planta es accesible para todas las personas, 

al ser de fácil manejo y también al ser de bajo costo, no divide clases sociales, por 

lo que cualquier comunidad podría contar con equipamientos necesarios realizados 

con esta planta. 

Figura 4 

Cultivo del bambú en Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cultivo y comercialización del bambú en Cajamarca. Fuente: 

shorturl.at/owABN 
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Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, con respecto a la problemática 

que se vive hoy en día debido a la falta de oxígeno, es necesario mencionar el 

Indicador 2: Impacto ambiental que tiene el bambú ya que es parte importante en 

el balance del oxígeno y dióxido de carbono en la atmosfera, por lo que Dávila & 

Brugger (2012), nos indican que además de lo expuesto anteriormente, el bambú 

genera gran cantidad de aportes de biomasa al suelo, lo que permite pensar que 

éste, es una alternativa beneficiosa que impulsaría el desarrollo económico rural 

sostenible. De acuerdo con los autores,  el bambú es una planta que tiene 

propiedades que ayudan bastante a los ecosistemas, por lo que su utilización 

resulta beneficiosa socialmente y ambientalmente, con la ayuda de la tecnología 

podría ser utilizada para un sinfín de bienes. 

Según Yuan & Feng (2015) el bambú como material de construcción tiene 

amplias características como rigidez, estabilidad térmica, alto rendimiento y 

beneficios ambientales que permiten además a promover el verde y el desarrollo 

sostenible en la arquitectura y construcción. Como mencionan los  autores, el 

bambú es un material que sobretodo es sostenible y que su aplicación en la 

construcción es de fácil manejo, con múltiples beneficios y sin alteraciones. 

Según Bowyer et al. (2005) el bambú es una planta que ayuda a renovar los 

recursos y se regenera sin ningún fertilizante o químicos, este es reconocido como 

un material ecológico porque tiene muchas beneficios que contribuye con el medio 

ambiente. Se puede definir que el bambú es uno de los materiales ecológicos que 

puede reemplazar a la madera por sus características y propiedades 

medioambientales. 

De igual modo, Sharma et al. (2014) mencionan que el bambú es la planta 

de más rápido crecimiento en el mundo, ya que crece 3 veces más rápido que otras 

especies, es renovable, versátil, y se trabaja fácilmente con él. Como indican los 

autores, es una planta que cuenta con varios beneficios ambientales para 

contrarrestar los problemas medioambientales que nos aquejan. 

Asimismo, Shen et al. (2019) nos explican que la aplicación del bambú en la 

construcción sostenible tiene bastantes perspectivas, entre ellas que tiene gran 

tamaño, rápido crecimiento, bajo costo, entre otros que lo hacen ser amigable con 
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el medio ambiente. Como indican los autores, el bambú cuenta con beneficios 

ambientales que lo hacen acreedor de ser un material significativo y a tomar en 

cuenta en la construcción. 

Por último se investigarán casos exitosos de colegios sostenibles que 

hayan utilizado el bambú como material predominante, los cuales servirán como 

referentes en nuestro proyecto de investigación, estos casos se presentarán por 

medio de fichas detallando en ellas las generalidades, el aspecto formal, su 

funcionalidad y la zonificación que tienen para demostrar el impacto exitoso que 

tuvieron desde su concepción. 

Como primer caso exitoso tenemos la Escuela Internacional Panyaden la 

cual está ubicada en Tailandia y tuvo como objetivo principal el confort hacia el 

alumnado por medio del contacto directo con la naturaleza. Asimismo se buscó 

minimizar la huella de carbono en su concepción y por medio de esto educar en 

base a hechos, por lo que esta escuela verde enseña a cuidar el entorno y genera 

conciencia ambiental en todos los usuarios que alberga. 

Figura 5 

Escuela internacional Panyaden 

 

 

 

 

 

 

                             

              Nota. Fuente: shorturl.at/rwBO3 

El segundo caso exitoso a investigar es el The Green School el cual se 

encuentra ubicado en Indonesia en medio de una selva de árboles y plantas nativas 

que crecen unidos a jardines orgánicos. Tuvo como objetivo motivar a las 

comunidades al uso de materiales nativos de su región, impulsándolos a vivir de 
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forma sustentable y evitando el desgaste de las selvas tropicales, asimismo busca 

formar una comunidad y estudiantes comprometidos con el medio ambiente.  

Figura 6 

Escuela The Green School  

   

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: shorturl.at/gtvMX 

El último caso exitoso estudiado es el Colegio de las Aguas de Montebello 

el cual se encuentra ubicado en en Cali - Colombia y está compuesto por siete 

edificaciones que tienen al bambú como el material predominante en su 

construcción. Este colegio tuvo como objetivo destacar las características e 

identidad de la guadua en la arquitectura colombiana y de esta manera promover 

su utilización en futuras edificaciones. 

Figura  7 

Colegio de las Aguas de Montebello 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: https://acortar.link/PHHB3E 
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Figura 8 

Ficha análoga Escuela Internacional Panyaden 1 

Nota. Información extraída de shorturl.at/fpKS7. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 9 

Ficha análoga Escuela Internacional Panyaden 2 

Nota. Información extraída de shorturl.at/fpKS7. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 10 

Ficha análoga Escuela Internacional Panyaden 3 

Nota. Información extraída de shorturl.at/fpKS7. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 11 

Ficha análoga Escuela Internacional Panyaden 4 

Nota. Información extraída de shorturl.at/fpKS7. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 12 

Ficha análoga Escuela Internacional Panyaden 5 

Nota. Información extraída de shorturl.at/fpKS7. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 13 

Ficha análoga de The Green School 1 

Nota. Información extraída de shorturl.at/lqrI1. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 14 

Ficha análoga de The Green School 2 

Nota. Información extraída de shorturl.at/lqrI1. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 15 

Ficha análoga de The Green School 3 

Nota. Información extraída de shorturl.at/lqrI1. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 16  

Ficha análoga de The Green School 4 

Nota. Información extraída de shorturl.at/lqrI1. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 17 

Ficha análoga de The Green School 5 

Nota. Información extraída de shorturl.at/lqrI1. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 18 

Ficha análoga de Colegio de las Aguas de Montebello 1 

Nota. Información extraída de shorturl.at/vBCQW. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 19 

Ficha análoga de Colegio de las Aguas de Montebello 2 

Nota. Información extraída de shorturl.at/vBCQW. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 



 
 

38 
 

Figura 20 

Ficha análoga de Colegio de las Aguas de Montebello 3 

Nota. Información extraída de shorturl.at/vBCQW. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 21 

Ficha análoga de Colegio de las Aguas de Montebello 4 

Nota. Información extraída de shorturl.at/vBCQW. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 22 

Ficha análoga de Colegio de las Aguas de Montebello 5 

Nota. Información extraída de shorturl.at/vBCQW. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 23 

Ficha análoga de Colegio de las Aguas de Montebello 6 

Nota. Información extraída de shorturl.at/vBCQW. Fuente: Elaboración Propia. 

Diciembre del 2021 
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Figura 24 

Ficha análoga de Colegio de las Aguas de Montebello 7 

Nota. Información extraída de shorturl.at/vBCQW. Fuente: Elaboración Propia.

Diciembre del 2021 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Para poder analizar nuestro proyecto de estudio hemos utilizado el enfoque de 

investigación cualitativo porque se caracteriza por la interpretación de realidades 

subjetivas del entorno, es decir, es el intenso análisis para comprender e interpretar 

las problemáticas que estamos estudiando. Según Hernandez (1967), el enfoque 

cualitativo se emplea cuando se pretende describir, explorar y conocer con 

profundidad emociones, experiencias, enfoques y punto de vista de individuos 

desde la proyección del propio investigador de manera más abierta. En efecto, 

nuestra investigación tendrá este tipo de enfoque por su carácter inductivo y porque 

se asumirá en base a una comunicación abierta y conversacional en la entrevista 

para poder inducir las problemáticas y aportes de nuestras variables estudiadas.  

Tipo de investigación:  

El tipo de investigación a utilizar en nuestro proyecto de estudio es aplicada por los 

conocimientos adquiridos mediante la investigación exhaustiva en el Marco teórico 

y mediante estas aplicarlas a un entorno con una problemática a solucionar. Al 

respecto, Murillo (como citó Vargas,  2009) explica que este tipo de investigación 

aplica los conocimientos adquiridos después de una práctica basada en 

investigación donde resulte el conocimiento de la realidad mediante una forma 

rigurosa y sistemática. De acuerdo con el autor, se puede inferir que el tipo de 

investigación aplicada es aquella que como su nombre lo menciona, se “aplica” una 

problemática de un determinado lugar, mediante una serie conocimientos 

previamente adquiridos. 

Diseño de investigación:  

El diseño aplicado en nuestra investigación es fenomenológico porque buscará 

entender y describir una problemática o fenómeno mediante el punto de vista de 

cada autor y de acuerdo a su experiencia. Tal como menciona Fuster (2019), es 

una descripción e interpretación en base a experiencias teniendo como base el 

significado de la pedagogía. Como explica el autor, el diseño fenomenológico es 

una recopilación de diferentes teorías de autores en base a sus experiencias y 

conocimientos. 
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

La categorización en una investigación es un método importante para la reducción 

de la investigación recolectada. Según Romero (2005), las categorías son una 

forma de conceptual y clasificar una terminación de un fenómeno con fines de 

investigación. Como menciona el autor, las categorías son un núcleo del que se 

generan clasificaciones en base a la información recolectada por medio de criterios. 

Las subcategorías son componentes que surgen a partir de las categorías 

de investigación, de modo que se profundice y detalle sobre esta. Romero (2005) 

señala que son conceptos que clasificar y perfeccionan las categorías, permiten 

profundizar a más detalle con el fenómeno de estudio. Como señala el autor, las 

subcategorías son un complemento de la categoría para poder profundizar más 

sobre ésta y estudiar a más detalle la problemática de estudio. 

Asimismo para el agrupamiento de estas teorías de modo sintetizado se 

realiza la matriz de categorización para que de modo organizado poder mencionar 

y definir cada variable de estudio de modo detallado. Al respecto, Garcia & Arce 

(2012) mencionan que la matriz es usada para analizar el problema, realizar la 

revisión bibliográfica y enlazarla con el objeto de investigación, así iniciar la 

redacción, garantizando coherencia. Como afirman los autores, la matriz de 

categorización se realiza principalmente para delimitar y concretar lo que se VA a 

investigar de modo ordenado y coherente para posteriormente iniciar la redacción 

del marco teórico.  

En nuestra investigación estamos seleccionando dos categorías, la primera 

es colegios sostenibles, de la cual surgen como subcategorías: la arquitectura 

sostenible, beneficios de los colegios sostenibles, y los casos exitosos. Como 

segunda categoría de investigación tenemos la utilización del bambú, de la que 

se originan dos subcategorías: el bambú como material de construcción y los 

beneficios del bambú. Estas se generaron en base a nuestra matriz de 

categorización (ver en anexos) para poder posteriormente estudiarlas.  

3.3. Escenario de estudio 

El escenario de estudio es el lugar donde existe una problemática y donde se 

basará la investigación. Según Munarriz (2001), el escenario de estudio es el 

contexto natural donde se lleva a cabo una investigación, es el lugar donde suceden 
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los hechos. Como señala el autor, es el lugar donde ocurre el problema de 

investigación y de donde se recaudará información para su posterior intervención.  

El lugar de estudio en el presente proyecto de investigación se encuentra 

ubicado en Perú, el departamento de San Martín, Provincia y distrito de 

Moyobamba. A continuación se presentará un mapa del Perú donde se encuentra 

delimitado el departamento de San Martín, asimismo se presentará la delimitación 

de la provincia dentro del anterior departamento mencionado donde se encuentra 

ubicado nuestro terreno de estudio. 

Figura 25 

Mapa de ubicación de Moyobamba respecto a San Martín - Perú 

 

  

  

 

Se tomó como unidad de estudio el centro poblado “El tornillal” en el cual 

habitan aproximadamente 127 personas y tiene asignado el código postal 22000, a 

continuación se mostrará el plano de ubicación del centro poblado El Tornillal y el 

sector a intervenir. 

 

 

 

 

Nota. Departamento de San 

Martín. Fuente: shorturl.at/dxzC4 

 

Nota. Provincia de 

Moyobamba. Fuente: 

shorturl.at/iwAES 
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Figura 26 

Mapa de ubicación del caserío El Tornillal 

 

            Nota. Fuente: shorturl.at/qrA29 

A través del análisis realizado se identificó que cuenta con un solo 

equipamiento de educación básico inicial y primario, el cual no cumple con las 

necesidades básicas y la infraestructura necesaria para poder cubrir con la calidad 

educacional que requieren los habitantes del caserío, asimismo, tras una exhausta 

investigación se evidencio que este colegio no está funcionando hace dos años, 

siendo este un sector con extrema pobreza que no puede acceder a equipamientos 

educativos de otras localidades por ser alejado y no contar con los recursos de 

traslado; aumentado a esto, que las comunidades cercanas tienen un déficit de 

colegios y no existen vacantes para albergar a estudiantes de otros centros 

poblados. Asimismo debido al panorama que estamos viviendo a causa de la covid-

19 estos alumnos se encuentran fuera de todo sistema educativo porque no 

cuentan con señal de televisión ni de radio que permitan su acceso a las clases del 

programa “aprendo en casa”.  

Es por ello que mediante nuestra investigación plasmaremos una solución 

que responda a este problema de envergadura social, ya que al ser un sector 

aislado y alejado de la Provincia de Moyobamba es poca o nula la propagación del 

virus por lo que se podría acceder a clases presenciales y de esta manera 

solucionar el déficit educacional del sector y además localidades cercanas podrían 

acudir al mismo, ya que contara con un infraestructura idónea para su uso y con 

capacidad de albergar a estudiantes de otros distritos.  

Delimitación del 

escenario de estudio 

Delimitación del 

sector a intervenir  
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Figura 27 

Mapa de ubicación del terreno de estudio  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación de la I.E Rayitos de sol. Fuente: Google Earth 

 

Figura 28 

Situación actual del terreno de estudio 

Nota. Imágenes cedidas por periodista en su investigación sobre la educación  rural. 

Fuente: Manuel De la Cruz, 2019. 

Delimitación del 

terreno a intervenir  
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Nota. Imágenes cedidas por periodista en su investigación sobre la educación  rural. 

Fuente: Manuel De la Cruz, 2019. 

 

El clima en el lugar de estudio es cálido, con sensación térmica moderada y 

con templanza lluviosa. La temperatura media anual máxima es de 28.4°C y 

mínima es de 28.4°C y 16.4°C, respectivamente. 

Figura 29 

El asoleamiento  

 

Nota. Asoleamiento en el caserío El Tornillal. Fuente: shorturl.at/nxCOR 
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Tabla 1 

Posición del sol en el terreno de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nota.  Fuente: shorturl.at/nxCOR 

Figura 30 

Vientos  

 

 

 

 

 

 

      

              Nota. Velocidad de los vientos. Fuente: shorturl.at/mvHOQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Rosa de los vientos. Fuente: shorturl.at/mvHOQ 
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3.4. Participantes 

En este punto, los participantes en una investigación son los informantes que serán 

parte del estudio o son fuentes bibliográficas de donde se recolectará información. 

Según Munarriz (2001), los participantes son los actores sociales que representan 

la realidad estudiada. Los participantes ayudarán a ilustrar una realidad que 

inicialmente el investigador desconocía y por medio de estos, se podrá responder 

a nuestros objetivos de estudio.  

Asimismo en esta investigación se llevó a cabo el muestreo no 

probabilístico, el cual es un tipo de muestreo que es de selección aleatorio. Al 

respecto, Salinas (2004) explica que las muestras son elegidas a criterio y/o 

beneficio del investigador, tiene como único requisito cumplir la cantidad de 

participantes o unidades de observación requeridas en la investigación. Como 

explica el autor, este tipo de muestreo se da de manera fortuita donde todos las 

personas de una determina población de estudio tienen la posibilidad de ser 

elegidas como muestra.  

Ante ello, la técnica de muestreo no probabilístico a realizar en esta 

investigación será por conveniencia, según Otzen & Manterola (2017) permite 

tomar como muestra a aquellos casos que sean accesibles y acepten su 

participación en el estudio. Como mencionan los autores es un método que permite 

tener como muestra a unidades que sean convenientes para el investigador, ya sea 

por accesibilidad, por ser más sencillo, por tener más experiencia, entre otros 

factores que resulten importantes en la investigación.  

Para llevar a cabo la presente investigación se tomó como fuentes 

informantes a documentos bibliográficos como tesis, libros, artículos, revistas, entre 

otros que sean de bases de datos fiables, como lo son Redalyc, Dialnet, repositorios 

de diferentes universidades, etc. Así también, se consideró la participación de 

especialistas en el campo de arquitectura, que con su experiencia o conocimientos 

con la utilización del bambú y la sostenibilidad en edificaciones, puedan guiar la 

investigación. En la siguiente tabla se especificarán los participantes que serán 

utilizados en nuestro proyecto de estudio. 
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Tabla 2 

Participantes en la investigación 

Técnicas Participantes 

Entrevista 3 arquitectos especialistas 

Análisis documental Artículos y tesis 

Nota.  Elaboración propia. 

Tabla 3 

Tabla de entrevistas realizadas 

Participantes entrevistados Descripción 

Arq. 1: Dr. Arq. Harry Rubens Cuba Aliaga 

- Especialista en Gestión Pública 

 

Plataforma virtual 

para la entrevista: Vía 

WhatsApp 

Fecha: 03 de octubre 

del 2021 

Hora de inicio: 2:34 

pm 

Hora de finalización: 

3:06 pm 

Arq. 2: Msc. Arq. Pedro Nicolás Chávez Prado 

- Magister en Ciencias con mención en Arquitectura 

Plataforma virtual 

para la entrevista: Vía 

WhatsApp 

Fecha: 13 de octubre 

del 2021 

Hora de inicio: 2:47 

am 

Hora de finalización: 

2:50 am 
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Arq. 3: Arq. Antonio Ricardo Leyva Cervantes 

- Arquitecto especialista en construcción con bambú/ 

Director de Ojtat – México 

Plataforma virtual 

para la entrevista: 

Zoom 

Fecha: 05 de octubre 

del 2021 

Hora de inicio: 7:44 

pm 

Hora de finalización: 

8:15 pm 

Arq. 4: Arq. Claudia Daniela Cadena Aguirre  

- Arquitecta especialista en construcción con bambú/ 

Catedrática de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Central del Ecuador 

Plataforma virtual 

para la entrevista: 

Zoom 

Fecha: 08 de octubre 

del 2021 

Hora de inicio: 4:33 

pm 

Hora de finalización: 

4:52 pm 

Nota. Elaboración propia. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En toda investigación es necesario la utilización de métodos o instrumentos para 

poder analizar un determinado fenómeno, por ello, es fundamental la aplicación de 

técnicas que aseguren el estudio y la recolección de datos. Según Ríos (2017), la 

técnica es una manera de obtención de datos que determina el instrumento que se 

empleará. Es decir, son procedimientos que permiten recaudar información sobre 

el fenómeno de investigación, para posteriormente poder analizar e interpretarla 

esta información y conseguir datos de forma clara e imparcial. 

En esta investigación se empleará la técnica de la entrevista y el análisis 

documental. Por medio de la técnica de la entrevista se logrará analizar los puntos 
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de vistas, conocimientos y experiencias de participantes sobre el fenómeno de 

investigación. Ante ello, Ríos (2017) explica que es un método por el cual se 

recolecta información por medio de un diálogo oral o escrito. Como menciona el 

autor, es una conversación que tiene un fin determinado en relación al fenómeno 

de estudio. Otra técnica a utilizar es el análisis documental, el cual permitirá la 

extracción de diferentes bases teóricas para su posterior recuperación e 

identificación de manera rápida y resumida. Según Ríos (2017), es una técnica 

donde se obtiene datos por medio de documentos que son fuentes de información. 

Es decir, es una base de datos sostenida por documentos, donde mediante un 

proceso intelectual se extraen conceptos o nociones que están representados de 

manera estructurada para su fácil acceso e identificación. 

Como herramienta aplicada de la técnica utilizaremos los instrumentos, de 

los que se podrá recoger información. Al respecto, Ríos (2017) explica que es una 

herramienta que permite la obtención de información resultante de las unidades de 

estudio. Como señala el autor, es un método estratégico que recauda datos 

necesarios que se van obteniendo sobre la materia de estudio.   

Por consiguiente, en esta investigación de empleará como instrumentos la 

guía de entrevista semi-estructurada y las fichas de análisis de contenido. Con el 

fin de que las preguntas sean abiertas y se genere una comunicación bidireccional 

se utilizará una guía de entrevista semi-estructurada, la cual según Folgueiras 

(2017)  es una manera de realizar preguntas abiertas que se base en la información 

requerida y que está genere datos enriquecedores. Es una guía de preguntas que 

se hace a partir del fenómeno que se pretende estudiar, que comparada a otros 

instrumentos de entrevista resultan ser más flexibles porque las preguntas son 

abiertas. Asimismo se utilizará el instrumento de las fichas de análisis de 

contenido es cual permite la estructuración teórica en base a documentos 

bibliográficos fiables. Al respecto, Ríos (2017) menciona que es un registro 

organizado de la información extraída que permite al investigador su fácil acceso y 

posterior recuperación. Es decir, es una ficha que sirve de apoyo al investigador 

como sustento teórico, que está compuesta por datos e información de un tema 

específico. A continuación, se mostrará la tabla detallada sobre las técnicas e 

instrumentos utilizados para la recolección de datos.  
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Tabla 4 

Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

Categorías Técnicas Instrumentos 

Colegios sostenibles 
Análisis documental 

Entrevista 

- Ficha de análisis 

documental 

- Guía de entrevista 
Utilización del bambú 

Nota.  Elaboración propia. 

3.6. Procedimiento 

Se explicará el proceso de la aplicación de los dos instrumentos como la guía de 

entrevista y la ficha de análisis de contenido. como evidencia Ruiz (2004), después 

de haber planteado las bases teóricas, se procede a la aplicación de las técnicas a 

investigar, luego describe los pasos a seguir en cada una de las técnicas dentro de 

la investigación de cómo se va a hacer, como se va trabajar y con quienes, así 

como el planteamiento de los instrumentos de medición, los guiones de entrevista 

y análisis documental. De esta manera, nos indica todos los puntos que se tiene 

que seguir para lograr una buena aplicación de los instrumentos y llegar a tener un 

buen resultado en el trabajo de investigación y se realizará de la siguiente manera. 

1. En primer lugar, se empleará el instrumento guía de entrevista semi-

estructurada  a tres especialistas en el tema arquitectura sostenible, el 

arquitecto elegido será A1 especialista en la utilización de bambú en la 

arquitectura, el día de la entrevista será 4 de agosto a las 4:00 pm. El 

siguiente arquitecto elegido será A2 especialista en arquitectura sostenible, 

el día de la entrevista será el 8 de agosto a las 6:00 pm. Por último, tenemos 

al arquitecto A3 especialista () la entrevista será el 16 de agosto  a las 8:00 

am, las entrevistas tendrán una duración de 30 minutos a 40 minutos  

aproximadamente mediante la plataforma zoom porque nos da la facilidad 

de poder grabar toda la entrevista. Cada entrevista será según los temas de 

la matriz de categorías y subcategorías, las cuales son arquitectura 

sostenible, beneficios de colegios sostenibles, el bambú como material de 

construcción y beneficios del bambú. 

2. En segundo lugar, se aplicará el instrumento ficha de análisis documental 

donde se buscará  información  en fuentes confiables recopilando opiniones 
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de diferentes autores en base a los objetivos de la investigación como los 

beneficios de los colegios sostenibles en los estudiantes, en la cual se 

tomará en cuenta artículos, libros y tesis de fuentes confiables como redalyc, 

Scielo y repositorios universitarios, toda esta información que se obtendrá 

será seleccionada según el tema a investigar. Por lo tanto se aplicará la 

primera categoría colegios sostenibles, así mismo la sub categoría: 

arquitectura sostenible, beneficios de los colegios sostenibles, y los 

indicadores: Los 5 pilares según Luis de Garrido, Certificaciones de 

sostenibilidad para un proyecto arquitectónico, Beneficios en el aprendizaje, 

Beneficios en la enseñanza. Por otro lado se tomara en cuenta en la segunda 

categoría: Utilización del Bambú, así mismo en las sub categorías: el bambú 

como material de construcción y beneficios del bambú y como indicadores: 

material estructural, propiedades y características, impacto socioeconómico 

e impacto ambiental. De esta forma se tendrá  un proceso ordenado de 

análisis documental siguiendo los lineamientos del marco teórico.  

3.7. Rigor científico 

Para que nuestra investigación pueda ser reconocida como creíble y de calidad se 

tomará en cuenta el rigor científico. Según Hernández et al. (2014), al realizar una 

investigación se debe tener como meta la realización de un trabajo de calidad que 

se rija en base al rigor científico por medio de cuatro criterios importantes los cuales 

son la dependencia, credibilidad, transferencia y confirmabilidad. De acuerdo con 

los autores, para poder llegar a la valoración del rigor científico existen criterios que 

confirmen su calidad y validez en la información científica. 

Por lo expuesto anteriormente, la confiabilidad en una investigación 

cualitativa es también llamada dependencia la cual implica la lógica de los 

resultados. Tal como Hernández et al. (2014), la definen como la recolección de 

datos parecidos de diferentes autores que al realizar los mismos análisis lleguen a 

resultados semejantes. Como afirman los autores, son datos que deben ser 

estudiados por varios autores o investigadores, que finalmente lleguen a resultados 

congruentes. Asimismo, se estiman dos clases de dependencia, como explican 

Franklin y Ballau (como se citó en Hernández et al., 2014) la primera es la interna, 

en la que se originan categorías parejas con datos iguales donde se requieren 
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diferentes autores; la segunda es la externa, en la que se originan categorías 

parejas en el mismo tiempo y lugar pero con datos propios de cada investigador. 

Como mencionan los autores existen dos clases de dependencia propias de cada 

investigación, por ello en nuestra investigación se tomara como referencia 

investigaciones vinculadas a las categorías colegios sostenibles y utilización del 

bambú tomando en cuenta el lugar de cada investigación. 

3.8. Método de análisis de datos 

Con el objetivo de destacar la información útil alineada con los objetivos se 

empleará el método de análisis de datos que permita interpretar los 

conocimientos adquiridos para poder analizar sus resultados. Según Hernández et 

al. (2014), el análisis de datos de enfoque cualitativo resulta ser de suma 

importancia ya que por medio de conceptos, experiencias y conocimientos se 

recolecta información y/o datos que se analizan y finalmente responden a nuestras 

preguntas de investigación generando resultados y conocimientos. Es decir, el 

método de análisis de datos de enfoque cualitativo se aleja de ser estadístico, 

siendo por otra parte su propósito el de obtener datos de ambientes y 

características cotidianas y naturales de las unidades de análisis.  

Para nuestra investigación se utilizará una matriz de categorías que permita 

saber qué tipos de instrumentos se aplicaran en la recolección de datos, con la 

finalidad de dar respuesta a nuestras interrogantes de investigación, posterior a ello 

se utilizaran métodos como la triangulación para dar a conocer los resultados.  

Asimismo, para poder codificar las categorías y subcategorías de estudio 

para su posterior utilización en el análisis de resultados se empleará la 

triangulación. Como afirman Okuda & Gómez-Restrepo (2005), es un proceso por 

el cual el investigador busca patrones de coincidencia para el desarrollo del 

fenómeno de investigación. Dicho en otras palabras, se basa en el análisis de los 

conocimientos adquiridos en base a los datos recolectados, además por medio de 

esta se manifiestan las técnicas o métodos que serán utilizadas de manera 

articulada para lograr resultados.  

Para la clasificación de categorías y la identificación de ciertos fenómenos 

se empleará la codificación de manera que se establezca un ordenamiento 
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sistemático. Según Monge (2015), es el proceso por el cual se realiza la 

conceptualización con el fin de la organización de la teoría. Como menciona el autor 

en un método por el cual se da una organización conceptual para poder analizar 

los datos desde la teoría. En la siguiente tabla se muestra la codificación realizada 

donde se encuentran los temas seleccionados en base a la matriz de categorías. 

Tabla 5 

Tabla de codificación  

Categoría Subcategoría e indicador 

Código Denominación Código Denominación 

  AS Arquitectura sostenible 

CS 
Colegios 

sostenibles 

PA 
Los pilares de la arquitectura 

sostenible 

CSP 
Certificaciones de sostenibilidad para 

un proyecto arquitectónico 

BC Beneficios de colegios sostenibles 

BA Beneficios en el aprendizaje 

BE Beneficios en la enseñanza 

  BM El Bambú como material de 
construcción 

UB 
Utilización del 

Bambú 

ME Material estructural 

PC Propiedades y características 

BB Beneficios del bambú 

IS Impacto socioeconómico 

IA Impacto ambiental 

    Nota. Elaboración propia. 

3.9. Aspectos éticos  

Toda investigación debe regirse mediante diversos principios éticos que garanticen 

una correcta investigación, al respecto, Alvarez (2018) manifiesta que existen tres 

principios de la ética que son considerados la base de todas las normas, el primero 

es el respeto por las personas, el cual se basa en el cuidado especial de 

protección a grupos vulnerables en las investigaciones, el segundo la beneficencia 

se refiere a que los riesgos de un participante de la investigación deben ser 
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mínimos, el fundamental la responsabilidad por parte del investigador del cuidado 

bienestar físico, mental y social de cada participante del estudio, como tercer 

principio está la justicia la cual se refiere a que la selección de muestra debe ser 

equitativa, se prohíbe el beneficio de una sola persona poniendo en riesgo a otra. 

Con todo lo expuesto anteriormente podemos afirmar que los aspectos éticos son 

parte fundamental de nuestra investigación ya que se evidencia la ética moral con 

la que se trabaja, por ello se estimaron otras pautas para poder realizar nuestra 

tesis las cuales fueron: 

- La información estipulada es real, las categorías son datos originales 

obtenidos de fuentes fiables.  

- Nuestra investigación estará al alcance de futuros investigadores con la 

finalidad de poder aportar a la investigación. 

- La información obtenida de otras fuentes serán citadas, dando créditos a su 

autor. 

- La investigación guarda respeto con los investigadores que hayan estudiado 

el tema con anterioridad,  por lo que no presenta similitud con otros estudios.  

- Se realizó un consentimiento informado, mediante el cual se explican las 

pautas de la entrevista, en donde los especialistas pueden participar de 

forma voluntaria al estar de acuerdo con estos mismos, y poder 

posteriormente tomarlos como referencia en el presente trabajo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentarán los resultados de esta investigación, para lo cual 

se aplicaron los instrumentos de guía de entrevista y ficha de análisis de contenido. 

Según  Eslava, J. (2017), En los resultados se muestra objetivamente lo que ha 

ocurrido en el estudio con base en los objetivos, planteamiento de supuestos e 

hipótesis. Es una aproximación a la descripción, comprensión y explicación de los 

hallazgos derivados del estudio. Según el autor, los resultados en la investigación 

son importantes ya que esto brindará un aporte a nuestra investigación. De esta 

manera, se podrá evidenciar los resultados obtenidos con una correcta 

comparación, donde se llegara a una conclusión. Ahora se evidenciara los 

resultados de cada objetivo específico planteado. 

Así mismo, en la discusión según Eslava, J. (2017), es donde se resume, 

interpretan los resultados y luego se analizan, y se confrontan con las hipótesis, 

considerando el punto de vista de los autores. Según el autor, es donde se podrá 

analizar los resultados obtenidos para poder interpretar las respuestas y mostrar si 

estamos de acuerdo o no con los autores. Por ellos se analizara todos los 

resultados obtenidos en la investigación para lograr un buen resultado comprando 

las ideas de los autores. 

Objetivo específico 1: Estudiar la arquitectura sostenible y sus criterios de 

diseño. 

La respuesta a este objetivo específico se da mediante la subcategoría 1: 

arquitectura sostenible, la cual contiene dos indicadores que son los 5 pilares 

según Luis de Garrido  y  las certificaciones de sostenibilidad para un 

proyecto arquitectónico, estos indicadores se trabajaron aplicando el instrumento 

de ficha de análisis de contenido, donde se realizó dos fichas por cada indicador.  

A continuación se presentará la tabla 6 donde se indica la categoría, subcategoría, 

indicadores e instrumentos que se utilizaran para responder al objetivo específico 

1. 
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Tabla 6 

Objetivo específico 1 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTO 

Colegios 

sostenibles 

Arquitectura 

sostenible 

Los 5 pilares 

según Luis de 

Garrido - Fichas de 

análisis de 

contenido 

Certificaciones de 

sostenibilidad 

para un proyecto 

arquitectónico  

Nota. Elaboración propia. 

A continuación se presentará la tabla 7 donde se especifican las fuentes usadas en 

las dos fichas de análisis de contenido por indicador que se realizaron para 

responder el objetivo específico 1. 
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Tabla 7 

Instrumentos y fuentes del objetivo específico 1 

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se presentará las fichas de análisis de contenido desarrolladas para posteriormente realizar los resultados y la 

discusión.

INDICADOR INSTRUMENTO FUENTES 

Los 5 pilares según Luis 

de Garrido 

2 Fichas de análisis 

de contenido por 

indicador 

1. De Garrido, L. (2016). Los indicadores sostenibles de  Luis de Garrido. 

Recuperado  de: 

https://static.construible.es/media/2016/12/indicadores_sostenibles_de_luis_de

_garrido.pdf 

2. Arrieta, R. (2020).  Los tres pilares de la arquitectura sostenible. Recuperado de:  

https://ricardoarrieta.pe/los-tres-pilares-de-la-arquitectura-sostenible/ 

Certificaciones de 

sostenibilidad para un 

proyecto arquitectónico 

1. Calero, A. & Maguiña, L. (2020). Análisis de los niveles de sostenibilidad en 

edificaciones con certificación LEED. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/16759 

 

2. Ortega, S. & Guzmán, P. (2020). Gestión de materiales en edificios certificados 

leed. Recuperado de: https://1library.co/document/ynx6g8lq-proyecto-trabajo-

grado-gestion-materiales-edificios-certificados-leed.html 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/16759
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Tabla 8 

Ficha de análisis de contenido 01 

Nota. Indicador: Los pilares de la arquitectura sostenible - Elaboración propia. 
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Tabla 9 

Ficha de análisis de contenido 02 

Nota. Indicador: Los pilares de la arquitectura sostenible - Elaboración propia. 
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Tabla 10 

Ficha de análisis de contenido 03 

Nota. Indicador: Certificaciones de sostenibilidad para un proyecto arquitectónico - 

Elaboración propia. 
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Tabla 11 

Ficha de análisis de contenido 04 

Nota. Indicador: Certificaciones de sostenibilidad para un proyecto arquitectónico - 

Elaboración propia. 
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Conforme a lo realizado en las fichas de análisis de contenido se puede decir que 

respecto a los indicadores, Los 5 pilares de Luis Garrido, Certificaciones de 

sostenibilidad para un proyecto arquitectónico aportan al objetivo 1 que es estudiar 

la arquitectura sostenible y sus criterios de diseño, se detalla la importancia 

que se debe cumplir en las edificaciones siguiendo los pilares ambientales, 

económicos y sociales, estos factores no solo influyen en la calidad de la 

construcción sino también en la calidad de vida de las personas. Así también, se 

tiene que tomar en cuenta los materiales que se van a utilizar en las edificaciones 

como utilizar energía renovable o distintas técnicas para el ahorro de la energía y 

ser una edificación que cumpla con los requisitos de una certificación LEED o las 

distintas certificaciones a nivel mundial, donde estas buscan contribuir con el medio 

ambiente y tener los estándares de sostenibilidad, así también se concluyó que es 

fundamental que las edificaciones de todo tipo y en especial a instituciones 

educativas deben tener presente criterios de diseño, así como tener colegios que 

contribuyan con el medio ambiente. Con la finalidad de tener ambientes óptimos, 

además obtienen beneficios económicos porque disminuye los gastos en su 

infraestructura al usar otro tipo de estrategia como paneles solares entre otras 

técnicas renovables que ayudan a combatir el calentamiento global y muestra un 

cuidado a la salud de las personas que acudan a estas edificaciones. 

Discusión  

De los resultados del objetivo estudiar la arquitectura sostenible y sus criterios 

de diseño podemos comparar con los resultados de Alvarado & Saenz (2018) 

quien en uno de sus resultados hace referencia a la importancia de que una 

edificación obtenga una certificación LEED para agrupar parámetros y categorías 

que puedan generar criterios viables y pueden ser aplicados en nuestro entorno. 

Por ello nos encontramos de acuerdo, pues según la información recaudada se 

comparte la idea acerca de las certificaciones sostenibles en las edificaciones 

porque se obtiene beneficios tanto ambientales como económicos en el 

equipamiento porque busca usar materiales renovables. 
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Objetivo específico 2: Explicar los beneficios de los colegios sostenibles en 

los estudiantes. 

La respuesta a este objetivo específico se da mediante la subcategoría 2: 

beneficios de colegios sostenibles, la cual contiene dos indicadores que son 

beneficios en el aprendizaje y beneficios en la enseñanza, estos indicadores se 

trabajaron aplicando dos instrumentos, el primero fue la guía de entrevista 

semiestructurada realizada a 4 arquitectos especialistas: Dr. Arq. Harry Rubens 

Cubas Aliaga con especialización en gestión pública, Mgtr. Arq. Chávez Prado 

Pedro con especialización en arquitectura y maestro de docencia universitaria, Arq. 

Antonio Ricardo Leyva Cervantes especialista en construcción con bambú y  la Arq. 

Claudia Daniela Cadena Aguirre especialista en construcción con bambú y 

catedrática de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Ecuador. El 

segundo instrumento aplicado es el de ficha de análisis de contenido, donde se 

realizó dos fichas por cada indicador.  

A continuación se presentará la tabla 12 donde se indica la categoría, subcategoría, 

indicadores e instrumentos que se utilizarán para responder al objetivo específico 

2. 

Tabla 12 

Objetivo específico 2 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTO 

Colegios 

sostenibles 

Beneficios de 

colegios 

sostenibles 

Beneficios en el 

aprendizaje 

- Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

- Fichas de 

análisis de 

contenido 

Beneficios en la 

enseñanza 

Nota. Elaboración propia. 

Seguidamente se presentará la tabla 13 donde se especifican las fuentes usadas 

en la guía de entrevista semiestructurada y las fichas de análisis de contenido que 

se realizaron para responder el objetivo específico 2. 
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Tabla 13   

Instrumentos y fuentes del objetivo especifico 2 

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se presentará los instrumentos aplicados para luego realizar los resultados y la discusión.

INDICADOR INSTRUMENTO FUENTES 

Beneficios en 

el 

aprendizaje 

 

Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

+ Fichas de 

análisis de 

contenido 

Entrevistados: Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga, Mgtr. Arq. Chávez Prado Pedro, Arq. 

Antonio Ricardo Leyva Cervantes y  la Arq. Claudia Daniela Cadena Aguirre. 

Fichas de análisis de contenido: 

- Gareca, M. & Villarprado, H. (2017). Impacto de las áreas verdes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Recuperado de  

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2225-

87872017000100006&lng=es&nrm=iso 

- Ortega & Guzmán (2020). Gestión de materiales en edificios certificados leed. 

https://1library.co/document/ynx6g8lq-proyecto-trabajo-grado-gestion-materiales-edificios-

certificados-leed.html 

Beneficios en 

la enseñanza 

Entrevistados: Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga, Mgtr. Arq. Chávez Prado Pedro, Arq. 

Antonio Ricardo Leyva Cervantes y  la Arq. Claudia Daniela Cadena Aguirre. 

Fichas de análisis de contenido: 

- Zambrano, M. (2019).  Estudio, rediseño interior y de áreas verdes de la unidad educativa Padre 

Antonio Amador de Guayaquil. Recuperado de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/39461 

- Frutos, P. & Esteban, S. (2009). Estimación de los beneficios generados por los parques y 

jardines urbanos a través del método de valoración contingente. Revista de Economía Pública 

Urbana. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50412489001 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/39461
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Tabla 14 

Ficha de análisis de contenido 05 

Nota. Indicador: Beneficios en el aprendizaje de los colegios sostenibles - 

Elaboración propia. 
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Tabla 15 

Ficha de análisis de contenido 06 

Nota. Indicador: Beneficios en el aprendizaje de los colegios sostenibles - 

Elaboración propia. 
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Tabla 16 

Ficha de análisis de contenido 07 

Nota. Indicador: Beneficios en la enseñanza de los colegios sostenibles - 

Elaboración propia. 
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Tabla 17 

Ficha de análisis de contenido 08 

Nota. Indicador: Beneficios en la enseñanza de los colegios sostenibles - 

Elaboración propia. 
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Tabla 18 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas nacionales 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Subcategoría: Beneficios de los colegios sostenibles - Elaboración propia. 
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Tabla 19 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas internacionales 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Subcategoría: Beneficios de los colegios sostenibles - Elaboración propia. 
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De acuerdo a lo desarrollado se aplicó las técnicas e instrumentos respectivos 

como: tabla de comparación de entrevistas y fichas de análisis de contenido, 

respecto a los indicadores como beneficios en el aprendizaje y beneficios en la 

enseñanza que aportan al objetivo 2: explicar los beneficios de los colegios 

sostenibles en los estudiantes, según lo analizado en las fichas de análisis de 

contenido, se encontraron grandes beneficios que aporta las áreas verdes dentro 

de un establecimiento educativo ya que los libera del estrés y los ayuda a mejorar 

su desarrollo cognitivo mejorando su atención y comprensión en cada una de sus 

asignaturas, además mejora su creatividad. Los ambientes que estén en contacto 

con la naturaleza sin duda son ambientes óptimos y de calidad para los alumnos, 

se busca que las escuelas de hoy en día ya cuenten con estas estrategias de contar 

con más áreas verdes que pisos solidos de cemento que no aportan ni brindan 

beneficios en su aprendizaje y enseñanza del alumnado. 

Estos ambientes hacen que desarrollen su conciencia ecológica de los niños y 

niñas que acudan a este equipamiento, con el fin de que sean conscientes que 

estos ambientes son buenos para su desarrollo mental, mejorando su relación entre 

sus compañeros y sobre todo mejora su salud. Así como también, en base a la 

entrevista realizada a los especialistas se concluyó que los colegios sostenibles 

influyen en el aprendizaje debido a sus espacios verdes que generan mayor 

destreza, y a la enseñanza también que va dar sobre el cuidado del ambiente para 

que repercuta en los usuarios la conciencia ambiental sobre los problemas que 

estamos viviendo debido al desarrollo industrial y económico y cómo se puede parar 

con ellos, por otro lado,  si se tiene en cuenta en cada aspecto al ambiente y al 

alumno como principales beneficiarios del equipamiento, y además, aspectos que 

influyan en el aprendizaje dentro de un aula como la teoría de los colores, y si se 

llega a una complementación de todos estos aspectos y a contribuir con un déficit 

o un problema social se tendrá como resultado un equipamiento de carácter social 

que fomente el cuidado del ambiente, que obsequie una mejor calidad de aire al 

usuario y que ayude e impulse a un mejor rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Discusión 

De los resultados del objetivo, explicar los beneficios de los colegios 

sostenibles en los estudiantes, se puede comparar los resultados de Alvarado & 

Saenz (2018) nos explica que la finalidad de estos equipamientos no solo deben 

ser de ofrecer servicio de  educación sino que sus ambientes integren la 

sostenibilidad y con eso se diferencie de otro tipo de edificación, porque estos serán 

espacios saludables que brinden beneficios en el aprendizaje del usuario porque 

se busca tener un equipamiento que cumpla los 3 principales criterios, que son 

ambientales, de educación y salud. Así también Cajiao (2012) nos menciona que 

los beneficios de enseñanza y aprendizaje dentro del equipamiento se dan cuando 

sus ambientes son abiertos con una buena  iluminación y ventilación natural, estos 

espacios hacen que puedan conectarse con la naturaleza. Por ello nos 

encontramos de acuerdo con los autores porque nos mencionan que las áreas 

verdes dentro de un equipamiento educativo son de gran impacto positivo porque 

se demostró que mejoran en su rendimiento académico y en su salud al estar en 

aulas optimas con una buena iluminación y ventilación durante su estadía dentro 

del aula. Así también, al interpretar las posiciones de los especialistas se puede 

comparar con Gabriel & Sulca (2018) donde nos indican que al implementar 

colegios sostenibles se genera confort ambiental, térmico y lumínico dentro de las 

aulas, incluso los espacios pensados en el usuario y el ambiente evitaran la 

propagación de enfermedades, y esto dará como resultado un buen rendimiento 

educativo en los estudiantes. 

Objetivo específico 3: Conocer al bambú como material de construcción 

La respuesta a este objetivo específico se da mediante la subcategoría 3: el 

bambú como material de construcción, la cual contiene dos indicadores que son 

material estructural y, propiedades y características, estos indicadores se 

trabajaron aplicando dos instrumentos, el primero fue la guía de entrevista 

semiestructurada realizada a 4 arquitectos especialistas: Dr. Arq. Harry Rubens 

Cubas Aliaga con especialización en gestión pública, Mgtr. Arq. Chávez Prado 

Pedro con especialización en arquitectura y maestro de docencia universitaria, Arq. 

Antonio Ricardo Leyva Cervantes especialista en construcción con bambú y  la Arq. 

Claudia Daniela Cadena Aguirre especialista en construcción con bambú y 
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catedrática de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Ecuador. El 

segundo instrumento aplicado es el de ficha de análisis de contenido, donde se 

realizó dos fichas por cada indicador.  

A continuación se presentará la tabla 20 donde se indica la categoría, subcategoría, 

indicadores e instrumentos que se utilizarán para responder al objetivo específico 

3. 

Tabla 20 

Objetivo específico 3 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTO 

Utilización del 

bambú 

El bambú como 

material de 

construcción 

Material 

estructural 

- Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

- Fichas de 

análisis de 

contenido 

Propiedades y 

características 

Nota. Elaboración propia. 

Seguidamente se presentará la tabla 21 donde se especifican las fuentes usadas 

en la guía de entrevista semiestructurada y las fichas de análisis de contenido que 

se realizaron para responder el objetivo específico 3. 
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Tabla 21 

Instrumentos y fuentes del objetivo específico 3 

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se presentará los instrumentos aplicados para luego realizar los resultados y la discusión.

INDICADOR INSTRUMENTO FUENTES 

Material 

estructural 

Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

+ Fichas de 

análisis de 

contenido 

Entrevistados: Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga, Mgtr. Arq. Chávez Prado Pedro, 

Arq. Antonio Ricardo Leyva Cervantes y  la Arq. Claudia Daniela Cadena Aguirre. 

Fichas de análisis de contenido: 

- Martinez, S. (2015). Bambú como material estructural: Generalidades, aplicaciones y 

modelización de una estructura tipo. Recuperado de  

https://1library.co/document/ydkrrllq-bamb%C3%BA-material-estructural 

generalidades-aplicaciones-modelizaci%C3%B3n-estructura-tipo.html 

- Montoya, V. (2015). Uso Del Bambú Como Material De Construcción En Estructuras 

No Convencionales En La Ciudad De Huancayo. Recuperado de: 

http://dx.doi.org/10.18259/acs.2015024 

Propiedades y 

características 

Entrevistados: Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga, Mgtr. Arq. Chávez Prado Pedro, 

Arq. Antonio Ricardo Leyva Cervantes y  la Arq. Claudia Daniela Cadena Aguirre. 

Fichas de análisis de contenido: 

- Alejandro (2020).  Bambú como Material Estructural para Construcción Sostenible. 

Recuperado de: https://inarquia.es/propiedades-del-bambu-como-material-estructural-

para-la construccion-sostenible/ 

- Ordóñez, V. & Bárcenas, G. (2014). Propiedades físicas y mecánicas de tres especies 

de guaduas mexicanas. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S14050471201400020001

0&lng=es&tlng=es. 

https://inarquia.es/propiedades-del-bambu-como-material-estructural-para-la%20construccion-sostenible/
https://inarquia.es/propiedades-del-bambu-como-material-estructural-para-la%20construccion-sostenible/
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Tabla 22 

Ficha de análisis de contenido 09 

Nota. Indicador: Material estructural - Elaboración propia. 
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Tabla 23 

Ficha de análisis de contenido 10 

Nota. Indicador: Material estructural - Elaboración propia. 
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Tabla 24 

Ficha de análisis de contenido 11 

Nota. Indicador: Propiedades y características - Elaboración propia.  
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Tabla 25 

Ficha de análisis de contenido 12 

Nota. Indicador: Propiedades y características - Elaboración propia.  
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Tabla 26 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas nacionales 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Subcategoría: El bambú como material de construcción - Elaboración propia. 
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Tabla 27 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas internacionales 02 

Nota. Subcategoría: El bambú como material de construcción - Elaboración propia. 
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Tabla 28 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas nacionales 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Subcategoría: El bambú como material de construcción - Elaboración propia. 
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Tabla 29 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas internacionales 03 

 

Nota. Subcategoría: El bambú como material de construcción - Elaboración propia. 
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De acuerdo a lo desarrollado se aplicó las técnicas e instrumentos respectivos 

como: tabla de comparación de entrevistas y fichas de análisis de contenido, 

respecto a los indicadores como Material estructural, Propiedades y 

características que aportan al objetivo 3, Conocer al bambú como material de 

construcción, según lo analizado en las fichas de análisis de contenido en el 

transcurso de los años aparecieron muchas técnicas y materiales en la construcción 

pero muy pocas industrias toman en cuenta a los materiales sostenibles por la 

desinformación de que no son capaz de cumplir el mismo rol que los materiales 

tradicionales, el bambú es uno de estos materiales ecológicos que se está 

introduciendo en el mundo de la construcción porque su resistencia es igual al del 

acero y puede cumplir su misma función como material estructural en grandes 

obras arquitectónicas, se le debe dar una oportunidad a este y a muchos materiales 

que no son utilizados y pasan a segundo plano y no potencializan sus propiedades 

y características que tienen como crecer rápidamente 1,2 metros durante el día, 

esto hace que crezca en abundancia y siempre tendrán este recurso natural, el 

bambú es de fácil manejo que se puede utilizar desde estructuras hasta cubiertas. 

Así como también, en base a la entrevista realizada a los especialistas sobre la 

vialidad de usar este material en zonas donde la educación se ve afectada por falta 

de equipamientos educativos y donde se cuenta con este material en abundancia 

para combatir este déficit, se concluyó que es viable la utilización de materiales 

ecológicos y económicos, como el bambú, en zonas donde no se cuenta con 

acceso educativo, este tipo de material es el reemplazo ideal de los materiales de 

construcción comunes y se debe poner más énfasis sobretodo en lugares donde su 

crecimiento es de manera abundante, aunque se siga creyendo en la capacidad de 

los materiales comunes, es necesario la investigación y el aporte que se haga en 

cada obra donde se debe entregar calidad ambiental, confort y bienestar común, 

asimismo se debe pensar en la utilización de nuestros recursos para combatir 

problemas sociales como la falta de equipamientos educativos, la pandemia del 

covid 19 y sobretodo también, problemas ambientales como el cambio climático. 

Por otra parte, sobre las propiedades y características del bambú, se 

concluyó que es un material que requiere de cuidados para que su vida útil se 

alargue, pero que cuenta con múltiples propiedades y características que lo hacen 

ser un gran material de construcción, su capacidad de resistencia es mejor que el 
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material convencional y puede soportar sismos sin afectación o con muy poca, 

además que otorga confort ambiental dentro de este, dentro de sus características 

están las sociales, ambientales y económicas que repercutan en generar un 

bienestar social, como la generación de bosques, de una economía local, de una 

buena infraestructura por su resistencia, fácil manejo, flexibilidad, confort, ambiental 

entre otras fundamentales. 

Discusión 

De los resultados del objetivo, Conocer al bambú como material de 

construcción, se puede comparar los resultados de López & Correal (2009), hace 

una comparación de la madera de tipo A y el bambú donde se demuestra que el 

bambú es más resistente a la tensión alcanzando un 180% de resistencia por ende 

es un material optativo para la construcción. Así también, Hernández et al. (2016), 

mencionan que el bambú al estar como refuerzo en la construcción tiene una 

semejanza con el acero incluso aumenta su refuerzo en el interior y exterior. Por 

ello nos encontramos de acuerdo con los autores, porque nos aciertan que este 

material ecológico que es el bambú actúa de igual manera que el acero, es decir, 

su capacidad de resistencia es similar y además, es sismo resistente, lo que lo 

introduciría como material viable en la construcción.  

Objetivo específico 4: Identificar el impacto beneficioso que genera la 

utilización del bambú en la arquitectura. 

La respuesta a este objetivo específico se da mediante la subcategoría 4: 

beneficios del bambú, la cual contiene dos indicadores que son impacto 

socioeconómico e impacto ambiental, estos indicadores se trabajaron aplicando 

dos instrumentos, el primero fue la guía de entrevista semiestructurada realizada a 

4 arquitectos especialistas: Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga con 

especialización en gestión pública, Mgtr. Arq. Chávez Prado Pedro con 

especialización en arquitectura y maestro de docencia universitaria, Arq. Antonio 

Ricardo Leyva Cervantes especialista en construcción con bambú y  la Arq. Claudia 

Daniela Cadena Aguirre especialista en construcción con bambú y catedrática de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Ecuador. El segundo 



 

89 
 

instrumento aplicado es el de ficha de análisis de contenido, donde se realizó dos 

fichas por cada indicador.  

A continuación se presentará la tabla 30 donde se indica la categoría, subcategoría, 

indicadores e instrumentos que se utilizarán para responder al objetivo específico 

4. 

Tabla 30 

Objetivo específico 4 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTO 

Utilización del 

bambú 

Beneficios del 

bambú 

Impacto 

socioeconómico 

- Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

- Fichas de 

análisis de 

contenido 

Impacto 

ambiental 

Nota. Elaboración propia. 

Seguidamente se presentará la tabla 31 donde se especifican las fuentes usadas 

en la guía de entrevista semiestructurada y las fichas de análisis de contenido que 

se realizaron para responder el objetivo específico 4. 
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Tabla 31 

Instrumentos y fuentes del objetivo específico 4 

Nota. Elaboración propia.  

A continuación, se presentará los instrumentos aplicados para luego realizar los resultados y la discusión.

INDICADOR INSTRUMENTO FUENTES 

Impacto 

socioeconómico 
Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

+ Fichas de 

análisis de 

contenido 

Entrevistados: Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga, Mgtr. Arq. Chávez Prado Pedro, 

Arq. Antonio Ricardo Leyva Cervantes y  la Arq. Claudia Daniela Cadena Aguirre. 

Fichas de análisis de contenido: 

- Camarillo et al. (2020). Aspectos socioeconómicos del aprovechamiento del bambú en 

una comunidad rural de Veracruz, México. Revista Mexicana De Ciencias Forestales, 

11(62). https://doi.org/10.29298/rmcf.v11i62.815 

- Kamal, C. (2018).  Autoconstrucción con bambú, proyectos de bajo costo y gran 

atractivo. Recuperado de: 

https://noticias.arq.com.mx/Detalles/20586.html#.YXYZ1hrMLIV 

Impacto 

ambiental 

Entrevistados: Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga, Mgtr. Arq. Chávez Prado Pedro, 

Arq. Antonio Ricardo Leyva Cervantes y  la Arq. Claudia Daniela Cadena Aguirre. 

Fichas de análisis de contenido: 

- Hernández et al. (2021). Materiales alternativos como oportunidad de reducción de 

impactos ambientales en el sector construcción. Tecnología en Marcha. Vol. 34-2. Abril-

Junio 2021. Pág. 3-10 

- Gómez et al. (2020). El bambú: una solución ecológica sustentable como material de 

construcción. Rev. tzhoecoen. Abril –junio 2020. Vol. 12 / nº 2, pp. 253-262-issn: 1997-

8731 

https://doi.org/10.29298/rmcf.v11i62.815
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Tabla 32 

Ficha de análisis de contenido 13 

Nota. Indicador: Impacto socioeconómico - Elaboración propia.  
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Tabla 33 

Ficha de análisis de contenido 14 

Nota. Indicador: Impacto socioeconómico - Elaboración propia. 
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Tabla 34 

Ficha de análisis de contenido 15 

Nota. Indicador: Impacto ambiental - Elaboración propia. 
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Tabla 35 

Ficha de análisis de contenido 16 

Nota. Indicador: Impacto ambiental - Elaboración propia. 
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Tabla 36 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas nacionales 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Subcategoría: Beneficios del bambú - Elaboración propia. 
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Tabla 37 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas internacionales 04 

Nota. Subcategoría: Beneficios del bambú - Elaboración propia. 
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Tabla 38 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas nacionales 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Subcategoría: Beneficios del bambú - Elaboración propia. 
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Tabla 39 

Ficha de síntesis de entrevista a especialistas internacionales 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Subcategoría: Beneficios del bambú - Elaboración propia. 
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De acuerdo a lo desarrollado se aplicó las técnicas e instrumentos respectivos 

como: tabla de comparación de entrevistas y fichas de análisis de contenido, 

respecto a los indicadores como Impacto socioeconómico, Impacto ambiental, 

que aportan al objetivo 4, Identificar el impacto beneficioso que genera la 

utilización del bambú en la arquitectura, según lo analizado podemos deducir 

que existen muchas familias de pocos recursos que no pueden acceder a una 

vivienda por esta razón ellos construyen sus casas con adobe, madera, bambú, etc. 

Eso hace que puedan construir con materiales de su alcance y eso es bueno ya 

que el bambú es un material de construcción de bajo costo y de larga duración, esto 

ayuda a muchas personas de un nivel socioeconómico de bajos recursos, además 

trae muchos beneficios al medio ambiente como purificar el aire incluyo puede 

recuperar suelos erosionados hasta un 70%. Así como también se concluyó al 

comparar las posturas de los especialistas que el bambú es un material que 

necesita difusión, necesita ser estudiado ya que debido a la falta de información es 

que su utilización es poca, en países de Latinoamérica donde su crecimiento es 

abundante se sigue pensando en materiales convencionales que dañan el 

ambiente, este es un indicador que algo anda mal como sociedad, como comunidad 

necesitamos exprimir nuestros recursos de la mejor manera y que sea en obras 

exitosas de gran envergadura. 

Por otra parte, el bambú es un material sostenible que otorga múltiples beneficios 

y que por ende debe ser considerado como gran alternativa en la construcción, 

sobretodo en tiempos donde el cambio climático nos aqueja se debe pensar en 

materiales que permitan un desenvolvimiento natural con nuestro entorno y que 

impacten de manera positiva con el ambiente. 

Discusión 

De los resultados del objetivo, Identificar el impacto beneficioso que genera la 

utilización del bambú en la arquitectura, se puede comparar los resultados de , 

Manandhar et al. (2019), mencionan que cultivar estos materiales ecológicos se 

convierten en una fuente de ingresos para las personas que trabajan en este rubro, 

este material ha pasado por muchas generaciones dándole el mismo uso para la 

construcción de sus hogares ya que es accesible y de un costo mínimo. Así 

también, que Dávila & Brugger (2012),  mencionan que el bambú es fundamental 
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para el balance del oxígeno, cabe resaltar que este material genera aportes de 

biomasa para el suelo por lo que resulta beneficioso ya que ayudaría a crecer su 

economía de ese sector y sobre todo la salud de todos ya que aporta mucho al 

medio ambiente. Por ello nos encontramos de acuerdo con los autores, porque 

nos demuestran los beneficios socioeconómicos y ambientales que produce el 

bambú ya que ayuda al ecosistema con sus distintas propiedades, y los que se 

beneficios que aporta en la construcción de una vivienda en lugares alejados.  
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V. CONCLUSIONES 

Para poder concluir este trabajo de investigación en este capítulo se mostrará las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de este proyecto. Será con 

el fin de darle continuidad al trabajo y mostrar los beneficios obtenidos. En las 

conclusiones Según Hugo (2019) se presenta la información más relevante, por 

lo tanto la conclusión tiene una relación con lo que se admitió, propuso o evidenció 

anteriormente en la introducción y en el desarrollo del proyecto, así, en la 

conclusión se reitera todo lo abordado en el trabajo, donde se da respuesta a las 

preguntas iniciales el cumplimiento de los objetivos. De acuerdo con el autor en 

esta etapa es donde se dará respuesta a cada uno de los objetivos de una manera 

sintetizada considerando lo más importante.  

De acuerdo al objetivo general: Analizar el aporte en la educación que 

generará la implementación de colegios sostenibles utilizando el bambú en el 

caserío El Tornillal en Moyobamba – Perú, se concluye que los colegios 

sostenibles causan gran influencia en la educación ya que generan un entorno 

confortable que se da por zonas de recreación con gran vegetación, por la buena 

iluminación natural y la ventilación bien aprovechada de acuerdo al estudio 

bioclimático de la dirección del sol y del viento, asimismo, las aulas y espacios 

interiores del equipamiento  son diseñados por medio del estudio de una estrategia 

educativa sostenible que genera un impacto beneficioso en el educador y el 

educando, llegando finalmente a un mayor rendimiento académico y al respeto y 

cuidado del planeta. Por otro lado, al utilizar un material sostenible como el bambú 

en los equipamientos educativos, además de tener una gran ventaja por ser 

abundante en la zona, ayuda a generar más bosques de esta planta, la cual tiene 

múltiples beneficios ambientales desde su plantación, asimismo, beneficia a 

comunidades que encuentran una salida económica con este material, además de 

potencializar el trabajo en el campo. Finalmente, es importante generar conciencia 

desde el colegio, donde existe una gran participación en la formación de los niños, 

con el fin de proporcionar conocimientos, actitudes y valores necesarios para 

responder problemáticas mundiales, relacionadas a lo que debemos hacer frente 

como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la pobreza y desigualdades 

(que se puede combatir introduciendo materiales económicos y adaptables que 
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evadan diferencias y que permitan que todas las clases sociales cuenten con 

equipamientos requeridos para su desarrollo), la educación debe ser 

transformadora desde la construcción del equipamiento que va permitir que se dé 

la formación de esta misma, y por medio de la práctica permitir la toma de 

decisiones con miras a modificar nuestras sociedades y cuidar el planeta, 

asimismo, todo lo que se enseñe y muestre dentro de este equipamiento, son el 

efecto multiplicador en los niños que suscitará un futuro sostenible sensibilizado en 

la preservación del medio ambiente.  

Conforme a los resultados obtenidos por cada objetivo específico trazado en 

nuestro trabajo de investigación, se concluye que:  

1. De acuerdo con el Objetivo Específico N° 1: Estudiar la arquitectura 

sostenible y sus criterios de diseño, se concluye que, es importante que 

las edificaciones sigan criterios ambientales, económicos y sociales que 

permitan responder a las necesidades de la población de forma saludable y 

sostenible sin alterar su hábitat o entorno ambiental. Estas edificaciones 

deben considerar el impacto que tendrán desde su concepción y durante 

todo el ciclo de vida de esta misma, por ello tienen como objetivo principal la 

armonía entre los elementos tecnológicos, funcionales y estéticos que 

conforman una arquitectura sin olvidar principalmente su relación y 

comportamiento con el entorno, asimismo, consideran fundamental reducir 

los impactos ambientales que nos aquejan hoy en día aplicando criterios de 

eficiencia energética donde se prioriza la salud y el confort de los usuarios. 

Una arquitectura sostenible debe tener en claro los pilares con los que se 

regirá, como los que desarrolló el arquitecto Luis de Garrido para determinar 

cuál es el grado de sostenibilidad de una edificación. Finalmente, es 

importante que toda edificación sostenible cuente con una certificación que 

asegure su eficiencia energética y, que el diseño y construcción hayan sido 

respetuosos con el medio ambiente, entre las certificaciones internacionales 

más populares están BREEAM Y LEED. 

2. De acuerdo con el Objetivo Específico N° 2: Explicar los beneficios de los 

colegios sostenibles en los estudiantes, se concluye que, los beneficios 

de los equipamientos educativos sostenibles son positivos para el 
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aprendizaje y la enseñanza en los alumnos ya que mejora el desarrollo 

cognitivo por medio de la concentración y el desarrollo de la memoria que 

generan los espacios verdes, además de mejorar su creatividad. Por otra 

parte, si se genera una estrategia educativa dentro de las aulas del 

equipamiento, tomando en cuenta aspectos que influyan en el aprendizaje, 

como la psicología de colores, la calidad de aire (que resulta de espacios 

verdes), la iluminación natural, entre otros, se logrará finalmente tener un 

mayor rendimiento educativo en los estudiantes, además de generarles 

conciencia ambiental que permita valorar, mejorar y proteger nuestro 

medioambiente. 

3. De acuerdo con el Objetivo Específico N° 3: Conocer al bambú como 

material de construcción, se concluye que, el bambú es un material ideal 

en la construcción sostenible, generando que los equipamientos que 

cuenten con este material tengan múltiples beneficios ambientales, sociales, 

y económicos, además de ser un material con gran potencial que cuenta con 

propiedades y características que lo hacen tener un gran rendimiento 

estructural (incluso mejor que materiales comunes como la madera, el 

hormigón y el acero) como su capacidad de resistencia y durabilidad, su 

elasticidad, su dureza, y sus propiedades físico-mecánicas, por otro lado, es 

un material económico que puede generar ingresos en comunidades, 

además cuenta con características sostenibles como su rápido crecimiento, 

su fácil propagación, es renegador de suelos y cuenta con una gran 

capacidad de absorción de dióxido de carbono, lo que lo hace ser un material 

de gran impacto en la construcción.  

4. De acuerdo con el Objetivo Específico N° 4: Identificar el impacto 

beneficioso que genera la utilización del bambú en la arquitectura, se 

concluye que, el impacto positivo de este material se da en el aspecto 

socioeconómico y ambiental; en el primer aspecto, este material al ser un 

material económico otorga las mismas posibilidades de contar con nuestros 

propios equipamientos a todas las clases sociales, además ofrece la 

oportunidad de generar ingresos a poblaciones rurales que se encargan de 

su mantenimiento y venta, incentiva a la economía local, favoreciendo a 

sociedades pobres que encuentran en esta planta una salida económica, 
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que va ayudar también a disminuir el flujo migratorio de estas comunidades, 

ya que fijaría el trabajo en el campo. En el aspecto ambiental, tiene un alto 

impacto positivo ya que favorece a la explotación forestal, contribuye a 

contrarrestar el cambio climático, produce gran biomasa, evita la 

degradación de suelos ya que guarda el agua de épocas lluviosas y las utiliza 

en las secas, sus raíces ayudan a la reducción de la erosión de suelos, y 

resulta ser un gran material en la arquitectura sostenible ya que es 

abundante, es natural y renovable. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones van de la mano con las conclusiones de la investigación, 

en este apartado es donde el investigador menciona las sugerencias que se 

originaron durante el proceso de investigación   

Según Ortega (2015) se basan en sugerir respecto  a la forma de mejorar los 

métodos de estudio y como sugerencia para futuras investigaciones con el fin de 

que las recomendaciones de la tesis sean un punto de interés y con validez 

académica. Respeto a lo mencionado por el autor esta fase abre la posibilidad de 

que futuras investigaciones aborden el tema de nuestro trabajo y lo apliquen con 

diferente metodología, instrumento, etc. También es importante dejar sugerencias 

para seguir investigando sobre el tema.  

De acuerdo al objetivo general: Analizar el aporte en la educación que 

generará la implementación de colegios sostenibles utilizando el bambú en el 

caserío El Tornillal en Moyobamba – Perú, se recomienda la implementación de 

equipamientos educativos sostenibles que sirvan como referente y medio para el 

desarrollo de las poblaciones que aún están en potestad de sobrevivir a la extinción 

que se le aproxima al no contar con los equipamientos necesarios para cubrir con 

sus necesidades, asimismo las edificaciones de hoy en día, no pueden ser ajenas 

a los problemas medioambientales que nos están aquejando y que gran parte de 

responsabilidad cae en el rubro de construcción, por ello estas deben responder a 

condiciones ambientales que permitan una buena convivencia con la naturaleza. 

Se recomienda además la búsqueda de materiales sostenibles que nos permitan 

usarlos de manera correcta y no expropiarlos, como es el caso del bambú, el cual 

es un planta que crece en abundancia y que se adapta a cambios climáticos, al 

usarla se puede contrarrestar la tala indiscriminada de árboles que existe, además 

que esta planta contiene múltiples beneficios sociales, económicos y ambientales, 

que es lo que se busca en el desarrollo sostenible. Por último se recomienda la 

implementación de equipamientos que mediante su estructura generen conciencia, 

un valor agregado y que permitan la práctica de la enseñanza en la población. 

Conforme a lo compilado por cada objetivo específico trazado, para finalizar 

nuestro trabajo de investigación, se recomienda que: 
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1. De acuerdo con el Objetivo Específico N° 1: Estudiar la arquitectura 

sostenible y sus criterios de diseño, se recomienda que al iniciar una 

construcción o edificación es necesario analizar el impacto que está tendrá 

en el medio ambiente, por otra parte es fundamental ratificar la importancia 

de una edificación que responda a las necesidades de la población de 

manera integradora y saludable con su entorno, sin dejar de usar sus 

criterios de diseño como la estética y funcionalidad pero implementando la 

vinculación con su entorno, finalmente esta arquitectura se lograra mediante 

un diseño acorde con la eficiencia energética y tomando en cuenta los 

recursos que utilizará, como el consumo de agua y energía de los usuarios 

y la conservación del medioambiente, para lograr esta arquitectura se 

recomienda tomar en cuenta los pilares de una arquitectura sostenible según 

Luis de Garrido como guía y que posibilite un alto valor de sostenibilidad en 

la construcción.  

2. De acuerdo con el Objetivo Específico N° 2: Explicar los beneficios de los 

colegios sostenibles en los estudiantes, se recomienda implementar 

equipamientos educativos que mejoren el aprendizaje y enseñanza de los 

usuarios por medio de espacios verdes o zonas de enseñanza al aire libre 

que permitan el mayor desenvolvimiento y destreza de las habilidades de los 

alumnos, así como el desarrollo de su memoria (ya corroborado por medio 

de investigaciones) su creatividad y el respeto hacia su medioambiente. Por 

otro lado, se recomienda, el estudio de aspectos sostenibles dentro del 

equipamiento que permitan mayor rendimiento académico como la 

psicología de los colores, la calidad de aire, de iluminación y de confort que 

podrían ser obtenidas por medio de árboles investigados y utilizados 

estratégicamente dentro del equipamiento que cumplan con diferentes 

funciones como, sombra, captadores de aire y de dióxido, reducir las 

temperaturas, acústico u otras funciones que beneficien a la población y que 

a su vez mejore la salud de los usuarios. 

3. De acuerdo con el Objetivo Específico N° 3: Conocer al bambú como 

material de construcción, se recomienda la implementación de nuevos 

materiales sostenibles en la construcción que generen beneficios sociales, 

económicos y sobretodo ambientales debido al cambio climático que 



 

107 
 

estamos viviendo, es de suma urgencia, cambiar los materiales comunes de 

construcción a otros que no hagan daño al ambiente y a que a su vez esté 

al alcance de todos, como es el material del bambú, el cual cuenta con 

propiedades y características que lo hacen estar a la par con otros materiales 

e incluso mejor en resistencia, este material podría ser el reemplazante de 

la madera y así disminuir la tala de árboles, y a su vez al incrementar este 

material generaría bosques de bambú, los cuales tienen entre sus múltiples 

beneficios ambientales, ser captadores de gran capacidad de dióxido de 

carbono y regeneradores de suelos, y también su uso generaría ingresos a 

comunidades de bajos recursos.  

4. De acuerdo con el Objetivo Específico N° 4: Identificar el impacto 

beneficioso que genera la utilización del bambú en la arquitectura, se 

recomienda la utilización de materiales pensados en beneficiar económica y 

ambientalmente a la población, el bambú, al ser un material accesible en el 

Perú, sobretodo en el lugar a intervenir, cuenta con múltiples beneficios, 

como su fácil transporte, accesibilidad, su fácil crecimiento, su fácil manejo 

y uso, es abundante, además de sus propiedades de resistencia, flexibilidad, 

dureza, entre otros, que lo hacen ser un gran material para tomar en cuenta 

y que además contrarresta el cambio climático que estamos sufriendo, 

asimismo, otro beneficio es que ayuda a incentivar la economía local. Por 

otra parte, se recomienda la utilización de materiales que se encuentren en 

la zona de intervención y sean accesibles, para contrarrestar déficit de 

ciertos equipamientos. 
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PROPUESTA  ARQUITECTÓNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó esta propuesta en el caserío El Tornillal al evidenciar el déficit de 

equipamientos educativos en esta parte del país, la necesidad de contar con un 

centro de estudios para los niños y adolescentes es evidente ya que no tienen un 

centro educativo funcionando activamente en este sector, esto hace que muchos 

niños dejen su etapa escolar a un lado. Para acceder a un colegio de otro caserío 

tienen que caminar largos trayectos pero la mayoría de estos centros educativos 

no cuentan con la capacidad para poder albergar a todos ellos.  

Por eso este proyecto va dirigido a este caserío que tiene una población de 

bajos recursos pero que tienen el derecho a una educación y a un equipamiento de 

calidad que cubra sus necesidades educativas, este colegio estará hecho con 

materiales de la zona como es el Bambú un material ecológico que contribuirá con 

el medio ambiente y sobre todo el diseño de este seguirá con el mismo perfil de la 

zona sin perder su identidad cultural, asimismo, al contar con este equipamiento se 

podrá beneficiar a los estudiantes del sector y a los demás niños de los caseríos 

cercanos para que no abandonen sus estudios ya que esta etapa de su formación 

es importante para su futuro.  

A continuación se presentarán las fichas informativas del objeto 

arquitectónico: 
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Tabla 40 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 41 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 42 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 



 

112 
 

Tabla 43 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 44 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 45 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 46 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 47 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 48 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 49 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 50 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 51 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 52 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 53 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 54 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 55 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 56 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 57 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 58 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 59 

Ficha descriptiva de propuesta arquitectónica de la investigación 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Matriz de categorías 

 

Objetivos

 Los 5 pilares 

según Luis de 

Garrido

¿Cuáles serían los beneficios de la 

ventilación natural y el asoleamiento 

considerados en la Arquitectura 

Hospitalaria, para la rehabilitación de los 

pacientes afectados por enfermedades 

Certificaciones de 

sostenibilidad 

para un proyecto 

arquitectónico 

¿Cómo los factores de Ventilación Natural 

y el Asoleamiento, pueden significar el 

punto de partida para el diseño de la 

Infraestructura hospitalaria?

Beneficios en el 

aprendizaje

Beneficios en la 

enseñanza

Material 

estructural 

¿Cree usted que es viable usar este material 

en zonas donde la educación se ve afectada 

por falta de equipamientos educativos y 

donde se cuenta con este material en 

abundancia para combatir este déficit?

Propiedades y 

características 

¿Que propiedades y características conoce 

del bambú dentro de su experiencia laboral 

con el bambú?

 Impacto 

socieconómico 

¿En el Perú  cree usted que se aprovecha 

este recurso, tomando en cuenta los 

beneficios ambientales y socioeconómicos?

¿Está de acuerdo que se use materiales  

ecológicos como el bambú para contribuir con 

el medio ambiente ?

Guía de entrevista 

semiestructurada 

+Ficha de análisis de 

contenido

Guía de entrevista 

semiestructurada 

+Ficha de análisis de 

contenido

TITULO:

Implementación de colegios sostenibles utilizando el bambú en el caserío El Tornillal en Moyobamba - Perú 

Categoría Definición de la categoría Indicadores Preguntas InstrumentoFuentes TécnicasSub Categorías

Analizar el aporte en la educación que 

generará la implementación de colegios 

sostenibles utilizando el bambú en el 

caserío El Tornillal en Moyobamba - Perú.

Material bibliográfico 

(tesis y artículos 

científicos)

Análisis documental
Ficha de análisis de 

contenido

¿De qué manera influye la implementación de 

colegios sostenibles en el aprendizaje de los 

alumnos?

4 especialistas + 

Material bibliográfico

Entrevista + Análisis 

documental

Guía de entrevista 

semiestructurada 

+Ficha de análisis de 

contenido

Colegios 

sostenibles

Utilización del 

Bambú

Rodriguez (2006) manifiesta que el 

bambú como material de 

construcción sigue generando su 

centenaria contribución e incluso 

aun crece en importancia. Gran 

cantidad de personas utilizan el 

bambú a diario ya que es una 

alternativa frente a materiales más 

costosos y es posible que su 

utilización a futuro sea de manera 

masiva y sea el reemplazo de 

madera de árboles ya que este es 

un material renovable (pág. 67). 

4. Identificar el impacto beneficioso que 

genera la utilización del bambú en la 

arquitectura

Beneficios del 

bambú

(Rodriguez, 2006)

Alvarado & Saenz (2018) nos 

explican que son aquellos inmuebles 

que tienen como finalidad ofrecer 

servicios de educación y a su vez, 

agregar sostenibilidad que la 

diferencie de cualquier otro tipo de 

edificación. Estos equipamientos 

cuentan con espacios saludables 

que benefician el aprendizaje y que 

a su vez reducen gastos de 

energía, dinero y recursos, de igual 

manera, buscan tener impactos 

positivos en base a tres criterios, 

que son ambientales, de salud y 

educación (pág. 42)

1. Estudiar la arquitectura sostenible y su 

criterios de diseño 

Arquitectura 

sostenible        

(Gomez, 2018)

2.  Explicar los beneficios de los colegios 

sostenibles en los estudiantes 

Beneficios de 

colegios 

sostenibles 

(Gomez, 2018)

Impacto 

ambiental

 3. Conocer al bambú como material de 

construcción

El Bambú como 

material de 

construcción 

(Rodriguez, 2006)

4 especialistas + 

Material bibliográfico

Entrevista + Análisis 

documental

4 especialistas + 

Material bibliográfico

Entrevista + Análisis 

documental
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ANEXO F: Matriz de consistencia 

 

TÍTULO: Implementación de colegios sostenibles utilizando el bambú en el caserío El Tornillal en Moyobamba - Perú 

Problema Objetivos Hipótesis Categorías, subcategorías e indicadores Metodología 

¿Cómo la 
implementación 
de colegios 
sostenibles 
utilizando el 
bambú contribuye 
en la educación 
del caserío El 
Tornillal en 
Moyobamba? 

 

Objetivo general: 
 
Analizar el aporte en 
la educación que 
generará la 
implementación de 
colegios sostenibles 
utilizando el bambú 
en el caserío El 
Tornillal en 
Moyobamba - Perú. 
 
Objetivos 
específicos: 
 
- Estudiar la 
arquitectura 
sostenible y sus 
criterios de diseño. 
-  Explicar los 
beneficios de los 
colegios sostenibles 
en los estudiantes. 
- Conocer al bambú 
como material de 
construcción. 
- Identificar el impacto 
beneficioso que 
genera la utilización 
del bambú en la 
arquitectura. 

La implementación de 
colegios sostenibles 
utilizando el bambú 
contribuirá en la 
educación de la 
población del caserío el 
Tornillal ya que 
solucionará el déficit 
educacional del sector, 
asimismo, contará con 
una infraestructura 
idónea para poder cubrir 
con la calidad 
educacional que 
requieren los habitantes 
del caserío y con 
capacidad de albergar a 
estudiantes de otros 
distritos, permitiendo 
desarrollar una mejora 
educacional en los 
pobladores y asimismo 
al contar con una 
edificación realizada con 
una material sostenible 
como es el bambú y 
pensada en el cuidado 
del medio ambiente 
repotenciará el lazo 
entre usuario y medio 
ambiente. 

Categoría 1: 

Colegios 
sostenibles 

Subcategoría 1: 

Arquitectura 
sostenible 

Indicador 1: 
Los pilares de la 

arquitectura 
sostenible 

 

Enfoque: 

cualitativo 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada 
 
Diseño: 

Fenomenológico 
 
Técnicas e 

instrumentos: 

Técnica: análisis 
documental – 
Instrumento: 
Ficha de análisis 
documental 
Técnica: 
Entrevista – 
Instrumento: 
Guía de 
entrevista 
semiestructurada 

 
 
 

Indicador 2: 
Certificaciones de 
sostenibilidad para 

un proyecto 
arquitectónico 

Subcategoría 2: 

Beneficios de 
colegios 

sostenibles 

Indicador 1: 
Beneficios en el 

aprendizaje 

Indicador 2: 
Beneficios en la 

enseñanza 

Categoría 2: 

Utilización del 
Bambú 

Subcategoría 1: 

El Bambú como 
material de 

construcción 

Indicador 1: 
Material estructural 

Indicador 2: 
Propiedades y 
características 

Subcategoría 2: 

Beneficios del 
bambú 

Indicador 1: 
Impacto 

socioeconómico 

Indicador 2: 
Impacto ambiental 
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