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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad  general lograr el confort y 

habitabilidad en los espacios de una propuesta arquitectónica, mediante el adecuado uso de  

diferentes cerramientos en su envolvente  que a su vez permitirán el aprovechamiento de los 

recursos naturales  haciendo uso de estrategias de eficiencia energética contribuyendo a una 

mejor calidad en el aprendizaje, buscando la reducción del impacto ambiental empleando 

herramientas bioclimáticos que proporcionen espacios confortables climatizados 

naturalmente apostando por el ahorro en iluminación, ventilación y utilización de materiales 

que soporten las condiciones climáticas del lugar. 

Se propone una intervención arquitectónica ubicada en el entorno urbano del distrito de 

Monsefú, en la propuesta se plantea un instituto técnico productivo, ello como parte de la 

solución de la problemática estudiada en el distrito, producto de la falta  de infraestructura  

que brinde una educación en el rubro de la manufactura artesanal  que cuente con el 

equipamiento adecuado ya que parte de la calidad de aprendizaje también es la 

implementación de una buena infraestructura con espacios de enseñanza que se encuentren 

en muy buen estado argumentando que la educación es la actividad que contribuye a mejorar 

la economía del distrito.  

Su diseño cuenta con la aplicación de doble piel, parasoles, ventanas de amplias luces las 

cuales permitan dar confort y potenciar la eficiencia energética, promoviendo a la población 

a tener un mejor trabajo y reconocimiento de los productos con mayor demanda. 

Con el fin de su futura exportación en el mercado internacional, asimismo, se busca aportar 

y contribuir en la mejora de condiciones de educación técnica artesanal contribuyendo al 

desarrollo social, económico y ambiental. 

Palabras clave: Arquitectura sostenible, espacios arquitectónicos, intervención 

arquitectónica, infraestructura, eficiencia energética.  
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ABSTRACT 

         The general purpose of this research work is to achieve comfort and habitability in the 

spaces of an architectural proposal, through the appropriate use of different enclosures in its 

envelope that in turn will allow the use of natural resources making use of energy efficiency 

strategies contributing to a better quality in learning, seeking the reduction of environmental 

impact using bioclimatic tools that provide comfortable spaces naturally air-conditioned 

betting on savings in lighting, ventilation and use of materials that support the climatic 

conditions of the place. 

It is proposed an architectural intervention located in the urban environment of the district 

of Monsefu, the proposal proposes a productive technical institute, as part of the solution to 

the problems studied in the district, due to the lack of infrastructure that provides an 

education in the field of handicraft manufacturing that has adequate equipment since part of 

the quality of learning is also the implementation of a good infrastructure with teaching 

spaces that are in very good condition arguing that education is the activity that contributes 

to improving the economy of the district.  

Its design has the application of double skin, sunshades, windows of wide lights which 

provide comfort and enhance energy efficiency, promoting the population to have a better 

job and recognition of products with higher demand. 

With the purpose of its future export in the international market, it also seeks to contribute 

and contribute to the improvement of conditions of artisan technical education contributing 

to social, economic and environmental development. 

Keywords: sustainable architecture, architectural spaces, architectural 

intervention, infrastructure, energy eficiencia. 
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CAPÍTULO I
I. INTRODUCCIÓN



2 

  La arquitectura sostenible, consiste en la participación del ser humano en el medio 

ambiente mediante una construcción arquitectónica optimizando los materiales de 

construcción eco amigables , métodos y elementos eficientes por su bajo consumo energético 

y reducción de emisión del CO2 generando un bajo impacto ambiental sin perjudicar los 

recursos naturales, contribuyendo al desarrollo social y económico de un país teniendo como 

objetivo elegir soluciones con el menor efecto negativo hacia su entorno natural mejorando 

las condiciones de vida de la población atendiendo las necesidades vigentes sin poner en 

peligro su futura generación, creando espacios eficientes vinculados al entorno con un gran 

respeto a la naturaleza logrando un confort en su interior. Particularmente este tema de 

sostenibilidad no se usa en la mayor parte de equipamientos urbanos públicos y privados es 

por ello que siempre unos de los temas pendientes con respecto a la educación es la urgencia 

de infraestructuras educativas que garanticen una adecuada formación académica dentro de 

una infraestructura arquitectónica empleando criterios bioclimáticos, logrando el confort y 

habitabilidad en sus espacios respondiendo a cada una de las necesidades de los estudiantes 

alcanzando un desarrollo sostenible.  

Asimismo, (Monzón, 2021) en su tesis “Arquitectura sostenible, nuevas iniciativas en el uso 

de materiales” sostiene que es una modalidad para optimizar los recursos naturales para 

disminuir el impacto ambiental con un diseño arquitectónico promoviendo la eficiencia 

energética en las edificaciones y obtener un bajo consumo energético, aprovechando los 

recursos sin generar un mayor impacto teniendo en cuenta las condiciones climáticas, la 

reducción de consumo de energía, la eficiencia de materiales de construcción cuyo proceso 

de sustracción y fabricación necesite de poca energía, para cumplir  con las expectativas de 

lograr un buen confort, estas nuevas iniciativas de materiales tienen la característica 

arquitectónica de acoger con una capa envolvente externa las paredes que poseen relación 

directa con el sol, siendo el material idóneo la madera, aluminio o carrizo creando un efecto 

de doble piel. Tomando en cuenta la ventilación cruzada, proponiendo orificios para generar 

transición entre los ambientes acogidos y la circulación tanto interna como externa.  

La finalidad de la tesis es concientizar con el uso de materiales adecuados para las propuestas 

arquitectónicas sostenibles, con el uso de la doble piel, tanto de madera, aluminio y carrizo, 

mejorando la temperatura del ambiente y su óptima ventilación, además de lo atractivo 

arquitectónico de la propuesta proporcionando confort para el usuario. 
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Investigadoras (Antonio, Maite, & Ángela, 2020) desarrollan la tesis “colegios ecoeficientes 

con arquitectura sostenible” nos dice para lograr que una institución educativa sea más 

eficiente se debe mirar desde una perspectiva energética, teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas del lugar para obtener un mejor  confort y el bienestar de sus estudiantes, 

proyectando espacios educativos como la utilización de patios en su interior, la ventilación 

natural cruzada y la disposición  de elementos de sombra  y vegetación; permitiendo este 

tipo de iniciativas contribuir a mejorar la calidad ambiental de los centros educativos sin 

perjudicar el medio ambiente, se tuvo en cuanta las siguientes instalaciones para el ahorro 

energético: técnicas electricistas (incluyendo instaladores de solar fotovoltaica y 

automatización de edificios), instalaciones térmicas o instaladores de plantas térmicas: 

calderas, biomasa, geotermia, solar térmica, instaladores de HVAC, fontaneros e 

instaladores de ACS. 

La propuesta nos recalca el uso de las técnicas de ahorro energético como son los paneles 

solares, así como también considerar los criterios meteorológicos del sector, utilizando los 

elementos de sombra y vegetación conjuntamente.  

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

         Alrededor del mundo, debido al consumo desmedido de los recursos naturales varios 

países apuestan por una arquitectura sostenible para el cuidado y conservación de los 

recursos naturales como el buen uso de la bioclimática, se fundamenta a partir de una 

adecuada orientación aprovechando la luz solar para obtener una iluminación natural 

permitiendo generar en gran medida una disminución energética, optimizando el efecto 

ambiental de una infraestructura  sobre el medio ambiente y tomando las medidas pertinentes 

para la creación de  espacios arquitectónicos sustentables logrando el confort y habitabilidad, 

pero a pesar de dar pasos significativos no son suficientes para corregir los problemas medio 

ambientales que están afectando a nuestro planeta debido a la limitada aplicación de 

reglamentos que promuevan una edificación sostenible existiendo solo normativas emitidas 

por organismos  que contribuyen en la sostenibilidad. 

Según el World Resource Institute (Neira, Torres, & Valdivia, 2018), “la construcción global 

consume más del 40% de la energía de manera directa y el 50% de los materiales producidos, 

y genera más de 50% de los residuos”. Es por eso que actualmente en los edificios públicos 

el confort ambiental también es un problema el cual se debería apostar por un desarrollo 

sustentable, en algunos países del mundo se está implementando una infraestructura 
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sustentable en el área educativa, apegándose a un diseño sustentable siendo eficiente en 

todos sus aspectos buscando la reducción del impacto ambiental en sus construcciones 

brindando espacios en buenas condiciones para el correcto desarrollo académico  

Según Clima de Cambios (PUCP,2017) en su publicación, el Perú es el tercer país más 

frágil del mundo debido a la alteración climática por la crisis del calentamiento global, por 

ende se debe incitar a la construcción sostenible como un planeamiento preventivo para 

lograr un bienestar integral, es por ello que el Gobierno del Perú aprobó el Código Técnico 

de Construcción Sostenible mediante el (Decreto Supremo N° 015-2015 vivienda), la 

presente norma es de aplicación opcional en el ámbito nacional para mejorar los criterios 

técnicos para el diseño y construcción de edificaciones públicos y privados para fomentar 

las eficiencias energética en las edificaciones obteniendo como resultado una disminución 

de emisiones de CO2 a los que se ha involucrado el Perú, respetando a las condiciones 

bioclimáticas de la localidad, para minimizar los impactos ambientales se debe apostar por 

una construcción sostenible  ofreciendo una mejor calidad de vida a la población y restando 

los impactos negativos hacia el medio ambiente, buscado mantener una conformidad 

equitativa entre entorno natural y el sistema construido, como es de conocimiento en el tema 

de educación un problema constante en nuestro país es el desinterés por desarrollar una 

arquitectura eficiente, ya sea usando energías renovables, la optimización de energía y el 

manejo de residuos que proporcione espacios confortables para quienes lo habiten, una 

educación sustentable se desarrollara con una precisión teniendo en cuenta el clima y su 

entorno, para el diseño de un local educativo se debe tener en cuenta el bienestar térmico, la 

ventilación, la iluminación natural y el aislamiento acústico, siendo indispensable para el 

aprendizaje y la productividad logrando un mayor confort de los estudiantes peruanos.  

El crecimiento demográfico de una localidad muchas veces traspasa la capacidad de 

soporte del medio ambiente teniendo como resultados impactos negativos más aún cuando 

se dan en forma espontánea desencadenando una dura lucha por evitar una degradación 

ambiental,  

Según (Whater Spark, 2022), “el Distrito de Monsefú cuenta con un clima que 

favorece la supervivencia de una diversidad de recursos naturales”. Nos explica que deben 

ser utilizados razonablemente para lograr un crecimiento sostenible disminuyendo los 

impactos ecológicos y logrando un desarrollo económico, social y cultural. 

Actualmente, en el Distrito de Monsefú no se desarrollan  las condiciones de confort 

ambiental en institutos educativos, de tal manera que se propondrá un instituto superior 
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tecnológico que se adapte eficientemente a estas condiciones que abarca la eficiencia 

energética, el cual aglomera aspectos sociales, ambientales y económicos, siendo  importante 

entender que la infraestructura educativa debe ser competente en todos sus aspectos para el 

correcto desarrollo académico, concientizando a  alumnos, profesores y a la población en 

general sobre el cuidado del medio ambiente para lograr obtener un confort térmico, acústico 

y visual, promoviendo de igual manera la eficiencia energética y  minimizando las emisiones 

de CO2; aplicando herramientas y técnicas adecuadas de ahorro. 

Existen diversos materiales sostenibles de la localidad de Monsefú, para reducir costos 

de transporte y mantenimiento que pueden beneficiar a un buen servicio educativo técnico 

superior, sin embargo, no se le da importancia a este ítem generando mayor uso de otros 

tipos de materiales que no aporten significativamente a la conservación del ambiente y al 

ahorro energético. Mencionar también, que es pertinente el uso de los materiales autóctonos 

ya que, mejorará las capacidades formativas de los estudiantes obteniendo una 

funcionalidad, espacialidad y el confort en los espacios arquitectónicos y aportará a una 

mejor producción en la industria de la manufactura impulsando la producción artesanal y 

por consiguiente, el desarrollo económico poblacional, siendo el distrito cuna de artesanos 

no cuenta con una infraestructura educativa que tenga los espacios adecuados para el 

desarrollo de sus capacidades formativas brindando “programas de desarrollo artesanal”, 

cursos talleres y carreras técnicas que permitan potenciar y desarrollar las habilidades de los 

artesanos, ya que hoy en día se brinda una educación técnico productiva dentro de una 

institución educativa de nivel secundaria que no cuenta con los espacios que permitan 

desarrollar las diferentes actividades educativas técnicas. 

 

Tabla 1. Censo según nivel de educación alcanzada 2007-2017-Monsefú 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN  

CENSO 2007 CENSO 2017 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
Absoluta % Absoluta % 

total 20095 100,0 24,125 100,0 20 

Educación inicial 854 4 1931 8 126,1 

Pronoei 371 1.8 930 3,85 150 

primaria 11255 56 10705 44.4 -4,8 

secundaria 7765 39 10238 42.4 31,8 
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Técnico productivo 123 0,6 185 0,76 50.4 

Tecnológica 98 0,4 136 0,56 38.7 

Fuente: INEI, Elaboración propia 2022  

 

En conclusión, según (INEI1, 2017) el nivel de educación técnico productivo en el 

distrito de Monsefú representa 0,76% de estudiantes siendo 70 varones y 115 mujeres, la 

educación técnica superior se deberá potenciar con infraestructuras de educación técnica que 

ayuden y motiven a la capacitación y producción generando puestos de trabajo logrando de 

esta manera generar un mayor interés en los jóvenes monsefuano. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

 

¿De qué manera las estrategias de eficiencia energética mejorarán el diseño de un 

Instituto Superior Técnico en el Distrito de Monsefú, Lambayeque? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar de qué manera las estrategias de eficiencia energética mejoraran el diseño 

de un Instituto Superior Técnico en el Distrito de Monsefú, Lambayeque.  

 

1.2.2 Objetivo Específicos  

 

• Identificar los elementos a emplear para lograr la eficiencia energética en el 

distrito de Monsefú. 

 
1 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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• Identificar los materiales que contribuyen a la eficiencia energética en el 

diseño de un Instituto Técnico Superior en el distrito de Monsefú. 

 

• Determinar qué tipo de Instituto Técnico es el que se requiere en el distrito 

de Monsefú. 

 

• Determinar cuáles son las principales características físico funcionales en 

Centros de Educación Técnico Productiva. 
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CAPÍTULO II 
II. MARCO ANÁLOGO 
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2.1. ESTUDIO DE CASOS URBANO – ARQUITECTÍNICOS SIMILARES 

 

 

Caso 01: AULARIO UDEP - PIURA 

Tabla 2. Ficha de Análisis – Aulario UDEP 

FICHA DE ANÁLISIS DE CASOS N°01 

Nombre Aulario UDEP 

Ubicación de proyecto Piura 

Función del edificio Educación 

Año 2016 

Área 9,400m2 

AUTOR DEL PROYECTO 

Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se relaciona con el entono del bosque seco del norte peruano, rodeado por el 

tejido urbano de la ciudad de Piura con una volumetría ortogonal. 

CONTEXTO 

Emplazamiento El proyecto arquitectónico está emplazado en un suelo 

llano arenoso con una planta irregular. 

Accesibilidad Mediante una avenida con pocos paraderos públicos. 

RELACION CON LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable 1 Variable2 

ESTRATEGIAS PASIVAS SERVICIO EDUCATIVO 

Dimensión Indicador Dimensión Indicador 

Análisis 

bioclimático 

Orientación 

Captación 

Vientos 

Asoleamiento 

Pedagógico 

Social 

Cultural 

Infraestructura 

Interacción social 

Fuente: Elaboración propia  
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Este proyecto arquitectónico está conformado por un equipamiento educativo técnico 

superior, teniendo como objetivo el intercambio de conocimientos de aprendizaje en el 

interior y exterior de las aulas mediante el conjunto de 11 edificios independientes con un 

patio central asegurando una adecuada ventilación en el interior de sus ambientes, haciendo 

uso de una iluminación y ventilación pasiva mediante el uso adecuado de cerramientos en 

todas sus fachadas como son las celosías, parasoles verticales, lamas verticales, bloques 

perforados prefabricados logrando de esta manera que los efectos del sol sean menores en 

los diferentes espacios.  

   Figura 1: Volumetría del Aulario UDEP 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso 02: COMPLEJO ACADÉMICO PUCP 

Tabla 3. Ficha de Análisis – Complejo académico PUCP 

FICHA DE ANÁLISIS DE CASOS N°02 

Nombre Complejo Académico PUCP 

Ubicación de proyecto Lima- Perú 

Función del edificio Educación 

Año 2017 

Área 11750.0 m2 

AUTOR DEL PROYECTO 

Enrique Santillana & tándem arquitectura & Jonathan warthon 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto es un volumen ortogonal teniendo en planta la forma de U, el cual aprovecha 

su orientación a favor del eje predominante de los vientos como también aplica criterios 

de sostenibilidad para controlar el asoleamiento haciendo uso de estrategias para poder 

lograr una ventilación cruzada en su interior. 

CONTEXTO 

Emplazamiento El complejo académico se encuentra ubicado dentro del 

campus de la pontificia Universidad católica del Perú, 

siendo conformado por un conjunto de edificios aislados 

con diferentes alturas y tipologías.  

Accesibilidad Mediante dos ingresos desde la Av. Riva Agüero y la Av. 

Universitaria teniendo acceso mediante vías peatonales. 

RELACION CON LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable 1 Variable2 

ESTRATEGIAS PASIVAS SERVICIO EDUCATIVO 

Dimensión Indicador Dimensión Indicador 

Análisis funcional 

Programa de 
necesidades 

  

Diagrama de 
zonificación 

Educación 

Talleres 

Actividades artísticas 

Espacios comunes 

Aspectos de 

diseño para su 

funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia  
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         El esquema estratégico de este proyecto es la extracción de un volumen que permite 

crear una separación espacial incluyendo el uso de los elementos bioclimáticos como son:  

su orientación tanto para beneficiar a la iluminación y ventilación natural, la puesta en el 

emplazamiento del terreno según lo antes mencionado, así como el uso de paneles de 

concreto en los ventanales, sistema de parasoles permitiendo la reducción del impacto del 

sol. En el término de la volumetría, esta define los usos públicos y privados, teniendo la 

siguiente característica: compuesto por un volumen vertical privado con departamentos 

académicos y a su vez con un volumen horizontal de uso público. Además, se recalca el uso 

de las prolongadas alturas (3.50 cm.) para generar el confort térmico de los ambientes de 

estudios y la utilización de los colores claros y vívidos como son el color blanco y variantes 

para el rebote de la luz solar en los muros. 

 

   Figura 2: Esquema Estratégico   

Fuente: Archivo BAQ, Arquitectura panamericana 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 3: Imagen del complejo Académico PUCP   

Fuente: Tandem Arquitectura 
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Caso 03: ESCUELA N° 24 DE 15 FRANCISCO MORAZAN 

Tabla 4. Ficha de Análisis – Escuela N°15 Francisco Morazán 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE CASOS N°03 

Nombre Escuela N°15 Francisco Morazán 

Ubicación de proyecto Buenos aires 

Función del edificio Educación 

Año 2016 

Área 8,500m2 

AUTOR DEL PROYECTO 

Marino Gonzáles &Ana Saccone & Pablo Villordo & Sebastián Batarev 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

un nuevo espacio que incluirá tres escuelas, el Instituto Superior del Profesorado en 

Educación Especial, la Escuela Infantil Nº8 y la Escuela Primaria Nº24 D.E. 15 

“Francisco Morazán”. con miras a una innovación tecnológica, bioambiental y 

sustentable logrando una eficiencia energética  

CONTEXTO 

Emplazamiento El proyecto se encuentra implantado en una zona de 

expansión urbana de la ciudad de buenos aires mediante 

una forma irregular en un suelo llano sin pendiente. 

Accesibilidad Mediante la intersección de dos calles Holmberg y Dr. 

Pedro Rivera  

RELACION CON LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable 1 Variable2 

ESTRATEGIAS PASIVAS SERVICIO EDUCATIVO 

Dimensión Indicador Dimensión Indicador 

Análisis 

Bioclimática 

Asoleamiento 

Vientos 

orientación 

Educación 

Espacios comunes 

Composición 

 

 

Aspectos de 

diseño para su 

funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia  
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El proyecto es un centro educativo que tiene como finalidad la integración con la comunidad 

mediante espacios públicos en donde se expone y se venden los proyectos del alumnado. 

Además, posee un diseño bioclimático y sustentable, emplea el uso de parasoles de 2.80 cm. 

de altura con un ángulo de 30°, el cual se adapta a una zona por la iluminación y ventilación 

natural. Este proyecto se ubica en la intersección de dos avenidas, permitiendo un rápido 

acceso, el edificio consta de dos volúmenes verticales que están interceptados por un 

corredor que se convierte a su vez en un punto de socialización. 

 

Figura 4: Cubiertas Verdes  

Fuente: Galería de escuela 

  

 

 Figura 5: Comportamiento climático de la Escuela Francisco Morazán  

Fuente: Galería de escuela
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 2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 

Tabla 5. Cuadro de Síntesis de Casos Estudiados – CASO N°01 

Fuente: Investigaciones de proyectos Arquitectónicos, Elaboración propia 
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 Fuente: Investigaciones de proyectos Arquitectónicos, Elaboración propia  
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Fuente: Investigaciones de proyectos Arquitectónicos, Elaboración propia 
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Tabla 6. Cuadro de Síntesis de Casos Estudiados – CASO N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Baq arquitectura panamericana, Elaboración propia 
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Fuente: Archivo Baq arquitectura panamericana, Elaboración propia 
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Tabla 7. Cuadro de Síntesis de Casos Estudiados – CASO N°03 
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Fuente: Canal AR, Elaboración propia 
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Fuente: Canal AR, Elaboración propia 

 

 2.1.2 Matriz comparativa de aportes de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Matriz de Síntesis Comparativas de Casos Estudiados  
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Fuente: Elaboración propia 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Cuadro de interpretación de Casos Estudiados 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 
III. MARCO NORMATIVO 
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3.1 SÍNTESIS DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS APLICADOS EN EL   

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

Tabla 10. Marco Normativo para la aplicación del Proyecto 

MARCO NORMATIVO 

Reglamento Aporte 

 

RNE2- Norma A.040 Educación: 

Capítulo I: Aspectos Generales 

Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y 

Funcionalidad 

Capítulo III: Características de los Componentes 

Capítulo IV: Dotaciones de Servicio. 

 

 

Norma A.040 nos brindará 

parámetros y requisitos para el 

proyecto, como son las 

dotaciones en el servicio, el 

número de personas por cada 

ambiente, el área necesaria para 

los ambientes y así para lograr 

condiciones de habitabilidad y 

seguridad que garantice 

durabilidad y estabilidad 

 

RNE- Norma A.130: Seguridad: 

Capítulo I: Sistemas de Evacuación 

Capítulo II: Señalización de seguridad  

Capítulo III: Protección de barreras contra el fuego 

Capítulo IV: Sistema de Detención y alarma de 

Incendio 

 

Esta Norma A.130 de seguridad 

es esencial para el proyecto 

porque tiene como objetivo 

salvaguardar a la plana docente, 

estudiantil y público en general. 

Además, creará ambientes 

seguros tomando medidas de 

prevención y controlando los 

riesgos en este caso educativo 

apoyando también en la 

señalética como alternativa de 

seguridad y evacuación 

eficiente. 

 

Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera Pública de 

sus Docentes 

La ley N° 30512 servirá como 

eje rector del proyecto, ya que, 

dará las pautas de qué tipo de 

instituto técnico debe formarse 

en Monsefú, además, responder 

a las necesidades aportando al 

 
2 Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Artículo 3°. – Fines de la Educación Superior. 

Artículo 5°. – Institutos de Educación Superior 

(IES). 

 

desarrollo social y económico, 

estableciendo   de esta manera 

condiciones básicas de calidad 

educativa para la realización de 

las prácticas profesionales. 

 

Norma Técnica “Criterios de Diseño para 

Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica” resolución viceministerial N° 140- 

2021 MINEDU3 

Título II. El terreno 

Título III. Criterios de diseño 

Título IV. Ambientes  

Título V. programación arquitectónica 

Artículo 14.- Definición del programa arquitectónico 

 
 

 

La resolución viceministerial 

ayudará a seleccionar las 

características básicas del 

terreno, así como los tipos de 

ambiente que existen en una 

educación superior tecnológica 

dotándolas de criterios 

existentes en esta resolución, 

además aportará a la realización 

de programa arquitectónico para 

la concientización de los 

ambientes necesarios para el 

proyecto en Monsefú.  

Ministerio de Educación, Norma Técnica 

“Criterios Generales de Diseño para 

Infraestructura Educativa” Decreto Supremo N° 

009-2020-MINEDU 

Título II. El terreno y la infraestructura educativa 

       Artículo 8.- Análisis territorial. 

              8.4 Incompatibilidades de ubicación 

                       8.5 Disponibilidad de servicios     

básicos 

                     8.6 Infraestructura vial 

        Artículo 9.- Condiciones del terreno. 

Título III. Criterios de diseño 

       Artículo 12.- Criterios para el diseño 

arquitectónico. 

 

El DS4  aporta al proyecto al 

desarrollo de una mejor calidad 

del servicio educativo mediante 

una infraestructura educativa 

que responde a la exigencia 

pedagógico estableciendo las 

condiciones de funcionalidad, 

habitabilidad y seguridad que 

influyan efectivamente en los 

logros de aprendizajes. Además, 

nos permitirá realizar el análisis 

vial para el proyecto y los 

criterios básicos del diseño del 

mismo. 

Fuente: RNE, MINEDU, elaboración propia 

 
3 Ministerio de Educación 
4 Decreto Supremo 
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La presencia del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las Normas Técnicas del 

Ministerio de Educación (MINEDU), tienen como finalidad brindar servicios educativos de 

calidad mediante parámetros edificatorios para mejorar la calidad educativa asegurando las 

condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionalidad con el equipamiento pertinente ya 

que contribuyen en el desarrollo académico. 

         a) Programación del proyecto arquitectónico-MINEDU 

         -Programación del proyecto arquitectónico (Articulo 12) 

Esta programación se utilizará como guía para la futura programación arquitectónica 

especializada en el diseño de un Instituto Técnico en el Distrito de Monsefú, de la cual 

se tomará las bases más importantes para el desarrollo del mismo. 

APORTE: La programación se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades requeridas 

del Instituto Técnico Superior tanto pedagógicos como administrativos y las 

actividades a realizar para el uso del tipo y de la cantidad de espacios necesarios de 

manera organizada cumpliendo con los ambientes requeridos en la institución en el 

distrito de Monsefú.  
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Figura 6: Programación guía para el desarrollo del Proyecto Arquitectónico 

Fuente: Minedu 

 

 

          b) Criterios para el dimensionamiento- MINEDU  

-Cálculo del índice de ocupación (Artículo 13) 

APORTE: El Artículo 13, nos ayudará a definir el tamaño de los ambientes del 

Instituto Técnico Superior como proyecto, se tomará en cuenta los índices de 

ocupación por estudiante obteniendo como resultado el área del ambiente, 
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dependiendo de la actividad y el tipo de mobiliario a utilizar en el ambiente teniendo 

en cuenta la norma de seguridad en el distrito de Monsefú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Índices de ocupación mínimas de algunos ambientes 

Fuente: Minedu 
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CAPÍTULO IV 
IV. FACTORES DE DISEÑO 
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4.1. CONTEXTO 

4.1.1. Lugar 

 

         El distrito de Monsefú es uno de los 20 distritos de la provincia de Chiclayo, en el 

departamento de Lambayeque, siendo el centro principal de costumbrismo e identidad 

cultural y artesanal Lambayecana, está localizada en la región chala, al Sur Oeste de la 

“Ciudad Heroica”, Chiclayo, en la margen derecha del rio Reque-Eten, bañado en su extremo 

occidental por el Océano Pacifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 8: Mapa de ubicación del Distrito de Monsefú provincia de Chiclayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Ubicación Política del Proyecto 

Ubicación Política 

Departamento 

 

Provincia 

 

Distrito 

Lambayeque 

 

Chiclayo 

 

Monsefú 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Elaboración propia 
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Tabla 12. Ubicación Geográfica del Proyecto 

Ubicación Geográfica 

Altitud 

 

Latitud Sur 

 

Longitud 

11msnm 

 

06º 52´30”  

 

79º 52´09” 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Elaboración propia 

 

Figura 9: Límites del Distrito de Monsefú 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Límites geográficos del Distrito de Monsefú 

LIMITES GEOGRÁFICOS DEL DISTRITO DE MONSEFÚ 

Por el Norte 

 

Por el Sur 

 

Por el Este 

 

Por el Oeste 

Distrito La Victoria, Chiclayo y Pomalca. 

 

Distrito de Reque y Ciudad Eten. 

 

Distrito de Reque y Zaña 

 

Distrito de Santa Rosa y el Océano 

Pacífico 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Elaboración propia 

 

ACCESIBILIDAD: Ejes Viales 

El Distrito de Monsefú cuenta con cuatro ejes viales siendo un punto de  intersección 

que permiten a sus visitantes acceder a los servicios que brinda el Distrito de  Monsefú con 

una adecuada articulación, entre los siguientes Distritos: Monsefú - Chiclayo, Monsefú -

Callanca, Monsefú - Santa Rosa, Monsefú - Eten, este sistema vial se caracteriza por tener 

un corto tramo vial de categoría nacional hacia la panamericana Norte (1.30 Km) logrando 

de esta manera una mejor articulación de sus productos. 

 

 Figura 10: Accesibilidad al distrito de Monsefú 

            Fuente: Google Earth,Elaboración propia 
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Tabla 14. Accesibilidad al Distrito de Monsefú 

Tramo Distancia (Km) Tiempo 

Monsefú – Chiclayo 

Monsefú – Callanca 

Monsefú – Santa Rosa 

Monsefú – Eten 

15.2 Km 

11.16 Km 

6.8 Km 

4.02 Km 

21 min 

23 min 

11 min 

9 min 

Fuente: Google, Elaboración propia 

4.1.2. Condiciones bioclimáticas 

Monsefú cuenta con un clima desértico de la angosta franja costera, clasificándose 

como desértico subtropical árido, influenciado directamente por la corriente fría 

marina de Humboldt, en el distrito la temperatura mínima es de 16°C y máxima de 

29°C, La humedad atmosférica es relativamente alta por la misma ubicación cercana 

al mar con un promedio de 82% promedio mínimo de 61% y máximo de 85% y el 

mes más ventoso del año en Monsefú es Agosto, con vientos predominantes a una 

velocidad promedio de 17.6Km/h provenientes  del sur durante casi todo el año. 

Las condiciones bioclimáticas han influenciado en el proyecto, en cuanto al 

emplazamiento correcto del mismo conforme al clima de Monsefú, para así tener 

resultados favorables de vientos con la circulación de aire dentro del mismo y sol 

con la iluminación natural. Además, para el desarrollo del proyecto se propone 

utilizar los materiales autóctonos de Monsefú para la realización de puestos de venta 

y compra de productos elaborados en el mismo. 

Para contrarrestar el clima de Monsefú, y asegurar un debido aislamiento es 

necesario usar la masa térmica de manera que la utilización de la misma sea una 

estrategia que influye a evitar los cambios bruscos de temperatura mediante el uso 

de parasoles y fachada de doble piel. También,  el uso de las energías renovables 

beneficia al proyecto porque se aprovechan los recursos naturales y la  orientación 

juega un papel fundamental para el proyecto optimiza las horas de luz solar, por lo 

tanto, se aprovecha el sol cuando la estación no sea favorable. 
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Figura 11:  Asoleamiento 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia 

 

La temperatura más baja en el distrito de Monsefú se da en el mes de 

septiembre con (16°C), la temperatura promedio con 23°C, el mes con 

temperatura más alta se da en febrero con (27.7°C). 

Tabla 15. Cuadro resumen de la temperatura del Distrito de Monsefú 

Temperatura del Distrito de Monsefú 

Temp. máx. media (°C) 

 
27.7°C 

Temp. promedio (°C) 

 
23°C 

Temp. mín. media (°C) 

 
16°C 

Precipitaciones Fluviales 

 
10 mm 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) –2018 
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                               Figura12: Temperatura 

Fuente: previsión meteorológica y clima mensual Monsefú 

 

Los meses con humedad más alta en el distrito de Monsefú son en los meses de 

junio, julio, agosto y septiembre con un 81% de humedad y el más bajo en los 

meses de febrero y marzo. 
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Figura 13: Humedad 

Fuente: previsión meteorológica y clima mensual Monsefú 
 

 

4.1.3. Desarrollo de Objetivos Específicos 
 

4.1.3.1 (Objetivo N°01) Identificar los elementos a emplear para lograr 

la eficiencia energética en el distrito de Monsefú. 

 

Desde el punto de vista energético, una construcción interactúa constantemente con su 

entorno en función de cómo sean las condiciones climáticas exteriores, el comportamiento 

energético de las construcciones varía ya que intercambian calor, ceden calor o lo acumulan. 

para disminuir el consumo energético es, por tanto, necesario tener en cuenta como es este 

comportamiento y qué elementos influyen en él, para utilizar la luz natural en lugar de 

artificial y de esta manera reducir el consumo de electricidad. 

• Disponibilidad del recurso 

Se debe tener en cuenta la influencia de la disponibilidad del clima con el que cuenta el 

lugar, con el fin de poder obtener un adecuado emplazamiento de la infraestructura, como 

resultado su adaptación, diseñado de tal manera que pueda funcionar teniendo en cuenta las 

circunstancias climáticas del lugar. 
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        Figura 14: Ventilación cruzada 

Fuente: blog. deltoroantunez 

 

• Envolvente del edificio 

Hace referencia a como se acondiciona el interior con el exterior de una 

infraestructura para que el impacto climático externo sea un grado mínimo 

con el interior, la demanda de energía disminuye cuanto mejor sea el 

aislamiento térmico de la infraestructura ya sea haciendo usos de 

cerramientos que disminuyen el impacto de las temperaturas, mejorando la 

calidad de vida de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Muro cortina de vidrio y doble piel metálica 

Fuente: Construible-construcción sostenible 
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• Forma del edificio  

Representa un factor determinante para el aprovechamiento climático y la relación con 

el entorno, reduce las pérdidas y ganancias de calor optimizando el consumo de energía de 

una manera más articulada posibilitando el aprovechamiento de la ventilación e iluminación 

natural, 

logrando un ambiente armónico y confortable que garantice una correcta ventilación, 

temperatura y renovación del aire en el interior de una infraestructura con el uso de patios 

interiores y el manejo de las alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Comportamiento de un parasol 

Fuente: Manual de arquitectura bioclimática 
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• Sistema de ventilación natural 

 

En este sistema no se hará uso de elementos mecánicos debido a que su circulación y 

renovación de aire se llevaran a cabo de forma natural logrando de esta manera el confort en 

los ambientes arquitectónicos de manera totalmente ecológica, una de las técnicas más 

usadas es la ventilación cruzada cuya función es el de crear una gran corriente de aire entre 

dos puntos reduciendo la temperatura en el interior de un ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ventilación natural 

Fuente: SIBER ventilación inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Ventilación natural y arquitectura bioclimática 

Fuente: Sustentable & Sostenible arquitectos 
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• Parasoles de concreto 

Los parasoles fijos de concreto regulan el efecto directo del sol con los espacios 

interiores de una infraestructura capaces de cubrir grandes luces utilizados la mayoría de 

veces en instituciones educativas asegurando su confort interno con una buena iluminación 

y ventilación en su interior a su vez promoviendo el ahorro de energía en l infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Parasoles de concreto 

Fuente: Vértice arquitectos 

 

• Lamas de hormigón regulables 

El uso de estas lamas controla los rayos del sol en el interior de sus ambientes, 

beneficiando a la eficiencia energética como también a la vez forman parte de un elemento 

decorativo en la parte exterior del edificio manteniendo su orientación automática en función 

al sol y los vientos.  
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Figura 20: Lamas de hormigón regulables 

Fuente: Lamas de protección solar Edificio pasarela 

• Celosías de concreto 

Son pequeñas aberturas en la fachada que controlan que los efectos del sol tengan un 

contacto directo con los espacios internos del edificio contribuyendo al confort térmico 

funcionando a la vez como elementos decorativos generando de esta manera unos efectos de 

luz en su interior 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21:  Celosías de concreto 

Fuente: Lamas de protección solar Edificio pasarela 
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• Fachada de doble piel 

Este sistema está formado por dos superficies una acristalada y por una de placas de 

cerámica de forma que se crea una segunda piel exterior fijada al muro por un sistema de 

anclajes. Con el objeto de poder controlar la radiación solar exterior y reducir su intensidad 

térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22:  Fachada de doble piel 

Fuente: espacios sustentables 

4.1.3.2 (Objetivo N°02) Identificar los materiales que contribuyen a la eficiencia 

energética en el diseño de un Instituto Técnico en el Distrito de Monsefú. 

 

• Ladrillos ecológicos  

La fabricación de estos ladrillos ecológicos no tiene el mismo impacto ambiental que  los 

ladrillos convencionales debido a que no necesitan ser cocidos para su elaboración, 

reduciendo de esta manera la emisión del CO2 obteniendo a su vez un menor uso energético 

y un  bajo impacto ambiental, utilizando para su preparación  la mezcla de agua, suelo, 

cemento y finalmente el secado siendo un material que forma en las paredes un aislamiento 

acústico más económico con una mayor resistencia y durabilidad. 
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Figura 23: Utilización de ladrillos ecológicos 

Fuente: Agencia andina 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 24: Ladrillo artesanal en muros 

Fuente: dreamstime 
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Figura 25: Aislamiento térmico 

Fuente: EFIDEX (rehabilitación-revestimiento-decoración) 

 

• Madera 

Es un material natural sostenible que no requiere de energía para su producción que 

funciona como un aislante térmico que tiene la capacidad de conservar y regular la 

temperatura en un espacio como también ayuda a reducir las emisiones del CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: La madera material sostenible  
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Fuente: Arquitectura diseño-edificios de madera  
 

• Hormigón 

Es un material que se utiliza en las construcciones formado por una mezcla de 

cemento, arena, agua y piedra chancada. Es un material de construcción sostenible 

debido a su bajo nivel de energía. Su producción es eficiente y sus componentes 

requieren relativo bajo procesamiento. el hormigón es un material de construcción 

sostenible debido a su bajo nivel de energía incorporada. Su producción es eficiente y 

sus componentes requieren relativo bajo procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Muros de Hormigón  

Fuente: Arquitectura diseño 

 

• Carrizo 

Es una planta que se utiliza de manera autóctona en el Perú, tiene características 

netamente de acabados más no como material estructural que soporte mucha carga. Es 

un material orgánico, ecológico y sostenible posee un bajo costo en el mercado, además 

de contar con una buena estética, ya que este permite varias opciones de sistemas 

constructivos, siendo un excelente aislante térmico debido a la cantidad de agujeros 

llenos de aire de los tallos. 
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4.1.3.3 (Objetivo N°03) Determinar qué tipo de Instituto Técnico es el que se 

requiere en el distrito de Monsefú. 

a) Población Distrital y centros poblados 

 

Según los datos estadísticos del Censo Nacional 2018 (INEI 2018) el distrito de 

Monsefú cuenta con una población de 32 225 habitantes, del cual el 16673 son de 

mujeres y 15552 son varones, por lo tanto, el 52% de la población son mujeres y el 

48% son varones. Ocupando una Densidad de 717,07 Hab/km². 

 

Tabla 16. Población por años, según sexo en el Distrito de Monsefú- Lambayeque  

 

PROVINCIA Y 

DISTRITO 

2014 2015 2018 

Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer 

Monsefú 31 880 15 332 16 548 31 847 15315 16 532 32 225 15 552 16 673 

Nueva Arica 2 367 1 153 1 214 2 338 1 136 1 202 2 458 1 193 1 265 

Oyotún 9 949 5 002 4 947 9 854 4 943 4911 8 201 4290 3911 

Piesi 9 747 5713 4 034 9 782 5 769 4 013 

 

12704 6 461 6 243 

Pimentel 42 870 20 789 22 081 44 285 21 443 22 842 44 602 21 740 22 862 

Reque 14 736 7 061 7 675 14 942 7 139 7 803 15 744 7 508 8 236 

Santa Rosa 12 551 5 984 6 567 12 687 6 022 6 665 12 350 5 718 6 632 

Zaña 12 354 6133 6 221 12 288 6 099 6189 11 617 5 536 6081 

Cayaltí 16176 7 987 8189 15 967 7 878 8 089 14 809 7 786 7 023 

Pátapo 22 426 11 110 11 316 22 452 11 114 11 338 22 624 11 168 11 456 

Pomalca 25 229 12 545 12 684 25 323 12618 12 705 25 267 12582 12 685 

Pucalá 9 092 4 487 4 605 8 979 4 427 4 552 8 701 4 327 4 374 

Fuente: Tomado de (INEI) –Población censada – 2018 

 

Según los datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Hasta el año 

2018 se observa que el Distrito de Monsefú posee un crecimiento poblacional con 

respecto a los años anteriores existiendo   un número considerable de diferencia de 

habitantes debido a Disponibilidad de recursos y eficiencia productiva. 



49 

 

   

Figura 28: Crecimiento Poblacional 2013-2018 

Fuente: Tomado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2018) 

 

Tabla 17. Población estimada por edades y grupos de edad en el Distrito de Monsefú 

 

DISTRITO 

 

TOTAL 

 

0-1 

AÑO 

 

 

1-14 

AÑOS 

 

15-29 

AÑOS 

 

30-44 

AÑOS 

 

45-64 

AÑOS 

 

60 Y 

MAS 

AÑOS 

Monsefú 32,225 478 8,555 7,971 6,278 6,126 2,797 

                                                 Fuente: Informática (INEI) – Área de Estadística – 2018 

 

 

b) Población Económicamente activa   
 

Los resultados estadísticos del INEI del Distrito de Monsefú tienen en su totalidad 

16,195 (100%) de la población económica activa en los tres sectores: Primario, 

Secundario y Terciario como fuente de trabajo.  

En la distribución porcentual de la población económica activa, la actividad que tiene 

más fuentes de ingreso en Monsefú es el sector terciario en el Distrito de Monsefú  con 

una PEA de 70%, La segunda actividad más importante en el  distrito es el sector 

secundario con el 15.8% en el que encontramos la industria manufacturera, que ocupa 

el 11% de la PEA producción artesanal de artículos de paja, madera, zapote, tejidos y 

bordados en algodón, orfebrería, fabricación de juegos pirotécnicos, entre otros, 

también tenemos la venta de comida y bebidas típicas que están expuestas en las 

principales fiestas del Distrito de Monsefú. 
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Tabla 18. Distribución del PEA del Distrito de Monsefú 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA PEA TOTAL PEA TOTAL % 
 

SECTOR PRIMARIO  14.2  

Agricultura, Ganadería, Pesca y silvicultura 2,281 14.1  

 

Pesca, Explotación de minas y canteras 

 

9 

 

0.1 
 

    

SECTOR SECUNDARIO  15.8  

 

Industrias manufactureras 

  

1,780 11  

Suministro de electricidad gas, agua y aire acondicionado 

  

29 0.2  

Construcción 744 4.6  

SECTOR TERCIARIO  70  

Comercio 6,818 42.1  

Transporte, comunicaciones y almacenamiento 1,659 10.2  

Administración publica 1,012 6.2  

Servicios                                                                                                  

Enseñanza 

Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento       

                    

1,001 

700 

162 

6.2 

4.3 

1 

 

TOTAL, PEA DISTRITO DE MONSEFÚ 16,195 100  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – 2018 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 29: PEA según cada una de las actividades y genero 

Fuente: Tomado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2018) 
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La PEA5 ocupada de acuerdo a la ocupación con mayor actividad económica es el 

sector de comercio alcanzando un 42.1% de la población, por otro lado, se tiene que en el 

sector de manufactura ha alcanzado un 11% de trabajadores del cual el 6.3% son hombres y 

el 4.7% son mujeres, siendo los hombres en su mayoría, encontrando una oportunidad para 

salir adelante mejorando el desarrollo y calidad de vida personal generando más puestos de 

trabajo en el Distrito de Monsefú. 

c) Actividades económicas productivas 

 

   La industria manufacturera del Distrito de Monsefú se representa por el costumbrismo 

e identidad cultural Lambayecana con la elaboración de artículos de diferentes tipos de líneas 

artesanales hechos de tejidos en tela y paja, madera, bordados, tejidos, orfebrería, bisutería, 

manualidades en madera y pirotecnia.  Estos establecimientos no se encuentran concentrados 

en un solo lugar sino dispersos dentro de la ciudad brindando ocupación a las familias 

Monsefuanas. Es por ello que se brindará una mayor información por estar relacionado 

directamente con el desarrollo de la propuesta y el planteamiento de una infraestructura 

arquitectónica. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Figura 30: Materiales para la elaboración de artesanías 

Fuente: elaboración propia- encuestas 

 

 

 
5 Población económicamente activa 
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• Tejidos de hilo 

  Cada uno de estos productos requiere mucho trabajo y es trasmitida de generación en 

generación de los ancestros, que desde hace más de dos mil años aplicaron las mismas 

técnicas con algodón, todo con el fin de que la identidad no se pierda y tengan muchos 

ingresos para ellos mismos. De tejidos en hilo encontramos los siguientes productos como: 

alforjas, fajas, ponchos y servilletas; así como mantos y paños, deslumbran por la 

combinación de colores de los hilos y sedas, con imágenes como el pavo real y diversos 

detalles florales. 

 

Figura 31: Proceso de la elaboración de Tejidos en hilo 

Fuente: Monsefú cultura (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Producto terminado de Tejidos en hilo 

Fuente: Monsefú cultura (2018) 
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Según MINCETUR6 La exportación del sector textil a nivel de la Región Lambayeque 

llego en el 2015 (690,392) y el 2016 (160,528) con una variación del sector de (- 77%). 

 

• Tejidos de paja 

Ocupan una gran posición en el distrito de Monsefú, por ende, los pobladores muestran 

su creatividad y buena calidad en los productos finos y ligeros entre ellos tenemos 

sombreros, individuales, bolsos, y paneras son confeccionados por artísticas manos de 

expertos tejedores monsefuano. 

 

 

Figura 33: Elaboración de Tejidos en paja 

Fuente: Pequeños productores Monsefú (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Producto terminado de Tejidos en paja 

Fuente: Pequeños productores Monsefú (2018) 

 
6 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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• Tejidos de fibra vegetal 

Variados productos de mimbre, y otras fibras vegetales que produce el mismo distrito 

como el laurel, utilizado para fabricar muebles para el hogar, también encontramos el sauce, 

con el que elaboran canastas y paneras; al igual que una variedad de trabajos con carrizos y 

totora utilizados para el tejido de petates y esteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Elaboración de Tejidos en fibras vegetales 

Fuente: Monsefú cultura (2018) 

          

• Bordados 

Son bordados con hilos coloridos, mostacillas y lentejuelas que adoptan las más finas 

manifestaciones en estos dibujos como figuras que son utilizadas en la confección de blusas 

y faldas que resaltan la belleza de la mujer monsefuano Como también son famosos los 

estandartes, gallardetes y banderola 

 

 

 

 

 

 

                   

Figura 36: Producto bordado - individual 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Figura 37: Bordado a mano - asociación 

Fuente: Elaboración propia (20 

 

• Orfebrería 

     El proceso para obtener este sector artesanal es a través de moldear los metales que la 

población domina a la perfección, ya que la orfebrería se viene transmitiendo de generación 

en generación siendo parte de la cultura del distrito. Sus variadas técnicas creativas les 

permiten elaborar bellos ornamentos de orfebrería: joyería, escultura y filigrana, finos y 

bellos trabajos galardonados en múltiples concursos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Elaboración de orfebrería 

Fuente: Monsefú, tradición e innovación (2018) 
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• Manualidades 

El Distrito de Monsefú cuenta con un conjunto de plantas que crecen en un determinado 

lugar como el junco, el laurel y eucalipto, el cual son aprovechados por la misma población 

dándoles una transformación como en tallados de madera hechos de la propia mano 

monsefuana con una alta calidad, dándoles diferentes formas para los diferentes usos del hogar 

como decoraciones, muebles, juegos, cubiertos y recuerdos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Productos de madera hechos a mano 

Fuente: Monsefú, tradición e innovación (2019 

•  Fuegos pirotécnicos 

En el distrito de Monsefú es el mayor centro de producción de artefactos pirotécnicos del 

norte peruano fabricados a base de pólvora y carrizo, pero lamentablemente solo hay un 

taller pirotécnico formal; el resto son habitantes que trabajan de manera informal, estos 

productos son fabricados a base de pólvora y carrizo, dan colorido y ambiente festivo a las 

diversas celebraciones de carácter regional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Elaboración fuegos pirotécnicos 

Fuente: ANDINA (2018) 
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 d) Nivel de Educación a nivel Distrital 

 

Según las estadísticas del interior de la Provincia de Chiclayo el nivel educativo técnico 

superior tiene situaciones variadas. El Distrito de Chiclayo es el que tiene un mayor número 

de estudiantes con 4976 en educación técnica productiva, mientras que el Distrito de 

Monsefú con 185 de educación técnico productiva, este factor es importante debido a que 

nos permite tener una referencia de la población de jóvenes interesados en los estudios 

superiores. 

Tabla 19. Censo por nivel de educación alcanzada según provincia y Distrito 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) –2020) 

   Educación Básica Regular  Otras modalidades 

 

Superior no universitaria 

Provincia 
y Distrito 

Tota

l 

Inic

ial 

EB

R 

PRO

NOEI 

Prima- 

ria 

Secun- 

daria 
  

Básica 

Altern

ativa 

especial 

Técni

co 

Produ

c- tiva 

Pedagógi

ca 

Tecnol

ógica 
Artística 

Prov. 
Chiclayo 

2121

48 

345

04 
5301 82267 65624  2 328 724 4976 1293 11954 282 

Ciclayo 
9536

8 

135

43 
1 194 30441 30788  3643 564 3074  1161 11548 282 

Chongoy

ape 
4646 799 128 1969 1559  24 167 2467  1056 12414 282 

Eten 3348 681 58 1332 947  91 196 43  - 137 - 

Eten 

Puerto 
240 62 - 89 89  - - -  - 126 - 

José L.O 
3694

6 

687

7 
1005 17187 10690  399 165 38  688 - - 

La 

Victoria 
1369

9 

233

9 
818 6197 4003  250 - -  - 62 - 

Lagunas 2283 443 34 1015 767  - - -  - - 281 

Monsefú 
26 

817 

193

1 
930 10705 10238  85 - 185  - 136 - 

Nueva 

Arica 
541 117 19 238 167  - - -  - - - 

Oyotún 
1 

931 
284 113 707 511  86 - -  - 103 - 

Picsi 2020 348 124 739 437  433 - -  - - - 

Pimentel 
1009

2 

175

7 
490 4480 2907  179 192 87  - - - 

Reque 4312 832 76 1702 1193  60 449 -  - 449 - 

Santa 
Rosa 

3153 693 91 1442 875  - - 52  - - - 

Saña 
2 

762 
362 156 1234 1010  - - -  - - - 

Cayaltí 3543 623 167 1163 1003  86 120 76  - - - 

Pátapo 5250 912 104 2346 1773  115 - -  - - - 

Pomalca 5387 
108

0 
250 2471 1520  - - 66  - - - 

Pucalá 1621 300 11 741 569  - - -  - - - 

Tumán 5763 
110

1 
68 2544 1910  51 34 -  - - - 



58 

 

El distrito de Monsefú se requiere de un instituto técnico productivo de tal manera que 

los jóvenes tengan la posibilidad de adquirir los conocimientos esenciales para 

desenvolverse técnicamente en el campo de la industria manufacturera y  transformación  de 

materias primas ya que son productos bandera que le brinda su entorno para formar parte la 

identidad cultural, es por ello que se debe desarrollar una implementación de un nuevo 

institutos que cuente con el equipamiento indispensable para su formación y con los 

mecanismos necesarios para la enseñanza de las nuevas técnicas artesanales. 

e) Talleres que se brindan en el distrito de Monsefú 

 

Tabla 20. Educación superior en Distrito de Monsefú 

EDUCACIÓN TÉCNICO- SUPERIOR – DISTRITO DE MONSEFÚ 

DEMONIMACIÓN ESPECIALIDADES 

E
S

T
A

T
A

L
 

CENTRO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO PRODUCTIVA 

“JESUS NAZARENO 

CAUTIVO”  

        Asistencia en Cocina, Artesanía y manualidades, 

confección Textil, Cosmetología 

E
S

T
A

T
A

L
 

SUPERIOR TECNOLOGICA 

(“MONSEFÚ”) 
Enfermería Técnica y Administración de Empresas 

 Fuente: Minsa- Monsefú–2020 

 La preparación para el desempeño profesional técnica productiva como superior 

tecnológico se dictan dentro de una infraestructura educativa de nivel primario utilizando 

desde el segundo y tercer nivel para el desarrollo formativo de sus capacidades. 

Institución Educativa JESUS NAZARENO CAUTIVO de nivel Técnico Productiva - 

CETPRO, MONSEFU, Departamento 

Es un instituto público- sector Educación, ubicado en el Distrito de Monsefú, en la avenida 

Bernardo Alcedo 210– con una altitud de 10m, Latitud de -6.87998 y Longitud de -79.8652. 

En el Distrito de Monsefú encontramos un Centro de Educación Técnico Productiva que no 

cuenta con una infraestructura y el equipamiento necesario para la formación y confort de 
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sus estudiantes que brinde una mejor calidad de enseñanza, debido a que es una 

infraestructura educativa que tiene una doble función, en la mañana como colegio secundario 

y en la tarde como un centro educativo superior Es por ello que se necesita la implementación 

de una infraestructura arquitectónica que motiven al aprendizaje de tendencia en la industria 

manufacturera tanto artesanal como productivo, que impulse a la población a estudiar y 

poder lograr un mayor desarrollo a nivel Distrital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Accesibilidad al Instituto Técnico Productiva  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42: Sistema organizador de la Institución Educativa Secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 43: Fachada principal del Institución Educativa Secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44: Institución Educativa Secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.3.4 (Objetivo N°04) Determinar cuáles son las principales características físico 

funcionales en Centros de Educación Técnico Productiva. 

         Tenemos nueve características principales para el diseño físico funcional en la región 

semicálida los cuales son: 

✓ Partido Arquitectónico, el cual tiene las siguientes características: 

o PLANTA LINEAL Y ABIERTA.  

o ESPACIOS MEDIOS Y VOLUMEN NORMAL. 

o ALTURA INTERIOR RECOMENDADA 3.00 - 3.50 METROS. 

✓ Materiales y Masa térmica, el cual tiene las siguientes características: 

o MATERIALES MASA TÉRMICA MEDIA A ALTA Y RESISTENTES A 

LA SALINIDAD, IMPEDIR RADIACION INDIRECTA, SOMBREADO 

DE JARDINES.  

o TECHOS CON GRAN AISLAMIENTO.  

o PROTECCIÓN CONTRA SALINIDAD.  

o EVITAR CALENTAMIENTO DE PAREDES Y PISOS EXTERIORES. 

✓ Orientación, el cual tiene las siguientes características: 

o ORIENTACION DEL EJE DEL EDIFICIO, NORTE – SUR  

o ESPACIOS EXTERIORES ORIENTADOS AL NORTE – SUR.  

o ABERTURAS PROTEGIDAS PARA EVITAR INGRESO DE SOL.  
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o VER DIRECCIÓN DE VIENTOS LOCALES PARA SU 

APROVECHAMIENTO. 

✓ Techos, el cual tiene las siguientes características: 

o PENDIENTE DE 0 A 10%. 

✓ Vanos, el cual tiene las siguientes características: 

o Área de vanos / Área de Piso → 25% 

o Área de Aberturas / Área de Piso → 7 - 10% 

✓ Iluminación y parasoles, el cual tiene las siguientes características: 

o VENTANAS ORIENTADAS NORTE Y SUR. 

o VARIACIÓN DE ORIENTACION 30°  

o USO DE ALEROS PARASOLES HORIZONTALES A 30°.  

o LUMINANCIA EXTERIOR 5500 Lm. 

✓ Ventilación, el cual tiene las siguientes características: 

o PROVECHAMIENTO DEL VIENTO.  

o VENTILACIÓN CRUZADA.  

o FRENTE A BRISAS. 

✓ Vegetación, el cual tiene las siguientes características: 

o USO DE VEGETACIÓN PARA SOMBREADOS. 

o PÉRGOLAS. 

o ENRAMADAS. 

o ÁREAS VERDES PARA REDUCCIÓN DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA 

CALÓRICA. 

✓ Colores y Reflejancias, el cual tiene las siguientes características: 

o USO DE TONALIDAD MATE . 

o PISOS: MEDIOS (40%) . 

o PAREDES: CLARAS (60%) . 

o CIELO RASO: BLANCO (70%). 
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

4.2.1. Aspectos cualitativos  

 

4.2.1.1 Tipos de usuarios y necesidades  

 

Tabla 21. Cuadro resumen de la temperatura del Distrito de Monsefú 

CARACTERIZACIÓN Y NECESIDADES DE USUARIOS 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Este ambiente debe ser espacioso para que permita distribuirse hacia los 

demás ambientes    
Espacio de transición y distribución Personal administrativo + Público Hall 

Espacio con buena iluminación, ventilación y con una adecuada circulación 

libre de obstáculos    

Espacio donde el usuario espera su turno de 

atención  

Personal administrativo + Público 
Sala de espera 

Ambiente que está al alcance del público área en el cual recibe    Personal administrativo + Público Recepción 

Ambiente con buena iluminación semicerrado que esté al alcance del público área en el cual se pide información académica    Personal administrativo + Público Informes 

El espacio debe ser iluminado y ventilado naturalmente para que sea un 

ambiente armónico en el momento de ejercer las actividades con un adecuado 

mobiliario 

Administrar la institución educativa Personal administrativo Of. Administrativa 

El espacio debe ser iluminado y ventilado para que sea un ambiente armónico 

en el momento de ejercer las actividades con un adecuado mobiliario 

funcional 

Dirección de la institución Personal administrativo Dirección  

El espacio debe ser iluminado y ventilado para que sea un ambiente armónico 

en el momento de ejercer las actividades con un adecuado mobiliario 

funcional 

Tiene todas las bases de datos de cada uno de los 

estudiantes 
Personal administrativo Secretaria 

El espacio debe ser iluminado y ventilado con la capacidad de guardar todos los 

documentos   
Almacén de documentos Personal autorizado Archivo general 

El espacio debe ser iluminado y ventilado para que sea un ambiente armónico 

con un adecuado mobiliario funcional 
Servicio a los estudiantes Personal administrativo Servicio social- estudiantes 

El espacio debe ser iluminado y ventilado con un ruido acústico controlado 

 para que sea un ambiente armónico con un adecuado mobiliario funcional 
Área de trabajo y coordinación entre docentes Docentes Sala de profesores 

Este espacio debe encontrarse cerca de la circulación siendo accesible para Copias e impresiones Personal administrativo área de copias 
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todas las oficinas 

Ambiente con iluminación y ventilación natural con sus respectivos sanitarios Para las necesidades fisiológicas del público personal y el público SS. HH 

Ambiente cerrado, privado, iluminado y ventilado para que sea un ambiente 

armónico con un adecuado mobiliario funcional 
Primeros auxilios Personal de salud, enfermo Tópico 

ZONA ACADÉMICA 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Ambiente con iluminación, ventilación natural y con control de ruido acústico 

que permita desarrollar las actividades haciendo uso de un adecuado 

mobiliario funcional  

Área pedagógica Docente + alumno Aulas 

Ambiente con iluminación y ventilación natural, haciendo uso de un adecuado 

mobiliario funcional 
Compartir conocimientos tecnológicos Docente + alumno Laboratorio de cómputo 

Ambiente con iluminación y ventilación natural con sus respectivos sanitarios Para las necesidades fisiológicas  Docente + alumno SS.HH 

Ambiente con iluminación y ventilación natural conformable que permita 

desarrollar las actividades haciendo uso de un adecuado mobiliario funcional 
Teórico y práctico Docente + alumno Talleres 

Ambiente alejado y no visible hacia las demás zonas, con acceso privado con 

iluminación y con área necesaria para cumplir su función 
Almacenar pequeños productos Docente + alumno Depósito 

Ambiente próximo a los talleres, con acceso privado con iluminación y con 

área necesaria para cumplir su función 
Guardar materiales para uso de los talleres Docente + alumno Almacén 

Ambiente con iluminación y ventilación natural con sus respectivos sanitarios Para las necesidades fisiológicas  Docente + alumno SS.HH 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Ambiente con iluminación y ventilación natural, haciendo uso de un adecuado 

mobiliario funcional 
Diversas actividades Docente + alumno Sum 

Ambiente con iluminación, ventilación natural y con control de ruido acústico 

que permita desarrollar las actividades haciendo uso de un adecuado 

mobiliario funcional 

Estudios, área de trabajos y lectura de libros, 

almacén, prestado de libros. 
Personal de atención + alumnos Biblioteca 

Ambiente con iluminación natural y con control de ruido acústico que permita 

desarrollar las actividades haciendo uso de un adecuado mobiliario funcional 

Charlas, presentaciones, conferencias, exposiciones 

entre otros    

Docente + alumno + público 
Auditorio 

Ambiente con iluminación y ventilación natural, haciendo uso de un adecuado 

mobiliario funcional 
Venta de productos de consumo 

Docente + alumnos + personal de 

atención 
Cafetín 

Ambiente con iluminación y ventilación natural con sus respectivos sanitarios Para las necesidades fisiológicas Docente + alumno SS.HH 
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Ambiente con área libre rodeado de áreas verdes Recreación Y deporte Alumno, docente Losa deportiva 

Ambiente con área libre rodeado de áreas verdes Formación, recreación y anuncio de actividades Alumno, docente Patio 

Área libre con conexión de áreas verdes Espacio social y de descanso Alumno, docente área social 

Área libre con conexión directa al ingreso principal  Espacio de exhibición de trabajos  Alumno, docente área de exhibición 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Ambiente alejado y no visible hacia las demás zonas, con acceso privado con 

iluminación y con área necesaria para cumplir su función 
Guardar materiales de la institución Personal de servicio Almacén general 

Espacio libre sin obstáculos Área de Carga y descarga de materiales   Personal de servicio Patio de servicios 

Ambiente alejado y no visible hacia las demás zonas, con acceso privado con 

iluminación y con área necesaria para cumplir su función 
Almacenar productos Personal de servicio Deposito 

Ambiente alejado y no visible hacia las demás zonas, con acceso privado con 

iluminación y con área necesaria para cumplir su función 
Cuarto de implementos de limpieza Personal de servicio Cuarto de limpieza 

Ambiente alejado y no visible hacia las demás zonas, con acceso privado con 

iluminación y con área necesaria para cumplir su función 
Recopilar los residuos sólidos para su eliminación Personal de servicio Cuarto de basura 

Ambiente alejado y no visible hacia las demás zonas, con acceso privado con 

iluminación y con área necesaria para cumplir su función 

Mantenimiento y reparación de mobiliario de la 

institución 
Personal de servicio Maestranza 

Ambiente alejado y no visible hacia las demás zonas, con acceso privado con 

iluminación y con área necesaria para cumplir su función 
Guardar los implementos deportivos Personal de servicio Depósito de implementos deportivos 

Ambiente ubicado en el ingreso de la institución Controlar el ingreso de las y personas y vehículos Guardian Vigilancia + control 

Ambiente con iluminación y ventilación natural con sus respectivos sanitarios Para las necesidades fisiológicas Personal de servicio Ss. hh de servicio 

Ambiente alejado y no visible hacia las demás zonas, con el área adecuada 

para cumplir sus funciones 

Funcionamiento de las cisternas y su maquinaria de 

la institución educativa 
Personal de servicio Cuarto de máquinas y cisternas 

Ambiente alejado y no visible hacia las demás zonas, con el área adecuada 

para cumplir sus funciones 
Funcionamiento y producción de la electricidad Personal de servicio Tablero general y grupo electrógeno 

Espacio libre sin obstáculos Estacionamiento de carros, motos y bicicletas Alumnos, profesores, personal Estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Aspectos cuantitativos  

 

4.2.2.1 Cuadro de áreas 

 

 

Tabla 22. Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Acción de recibir Administrativa Mostrador + sillas Recepcion + Sala de espera  1 1 _ 25

Informes de la institucion Administrativa Escritorio + sillas Informes 1 1 _ 13

Adm. de la institucion Administrativa Escritorio + sillas OF. Administrativa 1 1 10 m2/pers. 10

Dirigir la institución Administrativa Escritorio + sillas Direccion +ss.hh 1 1 10 m2/pers. 13

Apoyo administrativo Administrativa Escritorio + sillas + estante Secretaria + Archivo 1 1 10 m2/pers. 19

Reuniones Administrativa Mesa+ sillas Sala de Reuniones 1 8 _ 21.6

Primeros auxilios Alumnos +Docente Mesa+ sillas+ Camilla Tópico 1 5 _ 29

ss.hh Público Lavatorio + inodoro Ss.hh 1 1 _ 1.8

Análisis y comprensión al estudiante Administrativa mesas + armario + mueble Psicología 1 3 _ 23

Apoyo al esudiante de manera sistematica Administrativa mesas + armario + estante OF. De profesores 1 9 _ 32

 Reunión de docentes Docentes Mesa + sillas+fotocopiadora Sala de docentes 1 16 _ 42

Material docente Docentes mesas + armario + estante Sistema de informatica 2 6 _ 30

AULAS Enseñanza teórica Alumnos +Docente sillas personales+mesa+silla+ pizarra Aulas 12 31 1.2 m2/alum - 1.6m2/alum 629 629

AULA DE COMPUTO Enseñanza y busqueda tecnologica Alumnos +Docente mesas + sillas +computadoras Laboratorio de computo 3 25 1.5 m2/alum 240 240

Alumnos +Docente mesas + armario + estante Taller de Bisuteria + Deposito +Almacen 1 30 3m2/alum 110

Alumnos +Docente mesa+horno+lavadero Taller de tallado de madera+Deposito +Almacen 1 24 5m2/alum 134

Alumnos +Docente mesas + armario + estante Taller de Bordados y tejidos a hilo 1 30 3 m2/alum 110

Alumnos +Docente maquina de coser + mesa+plancha Taller de costura+Planchado 1 17 3 m2/alum 89

Alumnos +Docente sillas + mesas Taller de tejidos de paja 1 21 5 m2/alum 134

Alumnos +Docente sillas + mesas Taller de Cocina + Despensa 1 20 4m2/alum 89

Personal de atención barra de atencion Registro y prestamo 1 3 _ 9

Alumnos +Docente _ Hall de ingreso 1 12 1.5 m2/alum. 29

Personal de atención armario Deposito de libros 1 4 _ 28

Alumnos +Docente stant de libros Stanteria de Libros 1 25 1.5 m2/alum. 40

Alumnos +Docente sillas + computadoras Busqueda virtual 1 4 1.5 m2/alum. 46

Alumnos +Docente mesas + sillas Sala de lecturas colectiva 1 73 1.5 m2/alum. 155

Alumnos +Docente mesas + silla Mezzanine 1 14 1.5 m2/alum. 136

Vestibulo de auditorio Alumnos +Docente _ Foyer 1 60 30% de la sala 65

alumnos + docentes Alumnos +Docente sillas Sala 1 180 1 silla/pers. 180

alumnos + docentes Alumnos +Docente sillas Escenario 1 15 _ 40

Alumnos +Docente trasescenario 1 6 _ 16

alumnos + docentes Alumnos +Docente mesa +toallero+colgadores Camerino damas 1 4 _ 9

alumnos + docentes Alumnos +Docente mesa +toallero+colgadores Camerino varones 1 4 _ 6

Alumnos +Docente Lavatorio + inodoro Ss.hh Damas 1 _ I =1, L1 3

Alumnos +Docente Lavatorio + inodoro + urinario Ss.hh Varones 1 _ I =1, L=1, U=1 3

SUB ZONAZONAS

TALLERES

INDICE AREA PARCIAL
ÁREA DE SUB 

ZONA

ÁREA POR 

ZONA
ACTIVIDAD USUARIO MOBILIARIO  AMBIENTES CANTIDAD AFORO

322

259.4259.4

2300

ZONA  

ADMINISTRATIVA

Espacio destinado para las clases prácticas

BIBLIOTECA 443Sala de lectura y estanteria de libros

Necesidades basicas

AMBIENTES 

PEDAGOGICOS

BIENESTAR ESTUDINTIL

DOCENTES

666

AUDITORIO
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 Fuente: Elaboración propia

Personal de atención barra + silla Barra de atencion + caja 1 2 _ 5

Alumnos +Docente Mesas + sillas Área de mesas 1 62 1.5 m2/pers. 96

Personal de servicio cocina + mesa Cocina + Despensa 1 4 _ 32

Alumnos +Docente barra te atención Recepción + ingreso 1 10 1.5 m2/pers. 20

Alumnos +Docente barra de servicio Kitchenette 1 2 _ 9

Alumnos +Docente sillas Sala SUM 1 80 1.5 m2/pers. 108

Alumnos +Docente Losa Losa deportiva mixta 15x28 1 variable _ 476

Alumnos +Docente Graderias Graderias 1 54

Espacio social + descanso Alumnos +Docente Bancas + mesas Espacio social area comun 1 variable _ 370

Actividd de estancia Alumnos +Docente Bancas Área de estancia 1 305

Espacio Civico Alumnos +Docente patio Patio 1 variable _ 670

 ingreso estudiantes Alumnos bancas Plaza de ingreso 1 variable _ 360 360

 ingreso administrativo y publico Administracion +Docente bancas Plaza de ingreso 1 variable _ 330 330

Exhibir los trabajos Alumnos Modulos Plaza de Exhibición 1 variable _ 458 458

Exhibir los trabajos Alumnos Stand + mesas Sala de Exhibición 1 18 _ 53 53

SALA DE EXPOSICION sala de exposicion temporal Alumnos +Docente Estantes Sala de Exposicion temporal 1 20 53 53

HUERTO Sembrar Alumnos Huerto 1 variable _ 423 423

Espacios para el funcionamiento de la institucion Personal de servicio Estantes Almacen general 1 3 _ 55

Área de carga y descarga Personal de servicio Patio de Maniobras 1 5 _ 416

Servicio a los estudiantes Personal de salud Camilla + escritorio Tópico 1 6 _ 29

guardar materiales de limpieza Personal de servicio Estanteria Cuarto de limpieza 1 7

guardar materiales Personal de servicio Estanteria Deposito 1 1 _ 10

Espacios para el funcionamiento de la institucion Personal de servicio Cuarto de basura 1 1 _ 7

dar mantenimiento a materiales del colegio Personal de servicio Estanteria Mantenimiento de mobiliario / maestranza 1 2 40 m2/pers 43

Guardar implementos deportivos Personal de servicio Estanteria Deposito de implementos deportivos 1 2 _ 25

Personal de servicio Lavatorio + inodoro Ss.hh Damas 1 _ I =2, L2 7.5

Personal de servicio Lavatorio + inodoro + urinario Ss.hh Varones 1 _ I =2, L=2, U=2 7.5

Alumnos +Docente Lavatorio + inodoro Ss.hh Damas 5 _ 5/ I = 3, L=3

Alumnos +Docente Lavatorio + inodoro + urinario Ss.hh Varones 5 _ 5/ I =3, L=3, U=3

Alumnos +Docente Lavatorio + inodoro Ss.hh Discapacitados 5 _ 5/ I =1, L1

controlar el ingreso y salida de la  institución Personal de servicio Barra + ss.hh + cama Vigilancia o caseta de control 3 1 _ 36 36

Control de maquinas Personal de servicio Maquinas Cuarto de maquinas y cisterna 1 1 _ 18

Control de maquinas Personal de servicio tableros Tablero general + grupo electrogeno 1 1 _ 18

ESTACIONAMIENTO Alumnos +Docente Estacionamiento Estacionamiento de autos 13 _ 590 590

7,689

7,052

10,919

1569

137

133

1875

300

607

RECREACION

36MANTENIMIENTO

SUM

CAFETIN Brindar alimentos en horas de receso

Espacio para realizar actividades mixtas

PLAZA DE EXHIBICIÓN

PLAZAS

Losa de deportes multiples

AREA DEL TERRENO

TOTAL

ZONA DE SERVICIOS 

GENERALES

TOTAL DE AREA TECHADA

TOTAL DE AREA LIBRE

Ss.hh para estudiantes y docentes 60

SERVICIOS 

ss.hh para el area de servicio

3822

ZONA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
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4.2.2.2 Cuadro resumen de programa arquitectónico  

Tabla 23. Cuadro de Resumen 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONA TOTAL 

ADMINISTRACION 259.4 

AMBIENTES PEDAGOGICOS 2300 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3822 

SERVICIOS GENERALES 1569 

CUADRO DE RESUMEN 

TOTAL, DE AREA CONSTRUIDA 7,689 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN 3,306.7 

TOTAL, DE AREA LIBRE 7052 

TOTAL 10,919 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.   ANÁLISIS DEL TERRENO 

4.3.1. Ubicación del terreno: 

 

Análisis macro: 

        El terreno por intervenir se encuentra ubicado en el departamento de Lambayeque, 

provincia de Chiclayo, y al Noreste del distrito de Monsefú en la intersección de una vía 

arterial y una via local, cumpliendo con los criterios de accesibilidad y el usos de todos los 

servicios públicos respetando la distancia  de incompativilidad de ubicación  según la norma 

vigente, formando parte de la expansión urbana del distrito de Monsefú. 

Departamento               : Lambayeque 

Provincia                       :  Chiclayo 

Distrito                          :  Monsefú 

Ubicación del terreno  :  Av.Mariscal Sucre 
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                                                      Figura 45: Ubicación del terreno a nivel macro 

Fuente: Municipalidad de Monsefú, Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46: Ubicación del terreno, estudio macro 

     Fuente: Adaptado de Google Earth. Elaboración propia 
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 Análisis  micro 

   El Instituto Técnico Productiva se ubicará en un eje de nivel educativo con un terreno 

de 8450 m2, permitiendo repotenciar el sector en la intersección de la avenida Mariscal Sucre 

y la Calle San Martin con un acceso tanto vehicular como peatonal, teniendo una a 

proximidad con el equipamiento urbano del distrito; siendo un lugar estratégico por su 

accesibilidad y por el acceso directo a la proyección de un espacio público.    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Ubicación del terreno, estudio micro 

                      Fuente: Adaptado de Google Earth. 
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 Figura 48: Ubicación del terreno, estudio micro 

                    Fuente: Adaptado de Google Earth. 

 

4.3.2. Topografía del terreno: 

    La presente topografia del terreno es tipicamente plana  de tal manera que  su casco 

urbano presenta una cota mínima de 12.00 m.s.n.m. y máxima de 13 m.s.n.m. De tal manera 

que la topografia no perjudicara en el diseño de la propuesta arquitectonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 49: Topografía del terreno 

                                                   Fuente: Municipalidad de Monsefú, Elaboración propia 
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   Figura 50: Perfil topográfico del terreno 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Vista del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 4.3.3. Morfología del terreno 

• Linderos del terreno 

 Tabla 24. Linderos del terreno 

Linderos Colindantes Metros M2 

Frente 

Derecha 

Izquierda 

 

Fondo 

Av. Mariscal Sucre 

RDM 

Estadio 

 

RDM 

106.13 

109.81 

105.56 

        99.82 

Fuente: Elaboración propia 
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Área del terreno          :  8450 m² 

Perímetro                     :   349  

Tipología de Manzana: La forma de la manzana es un poco irregular y en 

su entorno se encuentran viviendas con una 

residencia de densidad media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 52: Morfología del terreno  

                Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Vista de Av. Mariscal Sucre, vista Norte 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Vista de Av. Mariscal Sucre, vista sur 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Vista de Calle San Martin 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.4. Estructura Urbana 

 

El tejido urbano de este distrito mantiene una forma ordenada debido al trazo de las 

calles siendo un elemento principal que permite manejar un orden en las viviendas, el uso 

de parques y áreas abiertas, la estructura urbana está caracterizada por sus diferentes niveles 

de usos de suelo y equipamiento urbano logrando como resultado una adecuada 

planificación urbana.  
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Figura 56: Estudio de expansión urbana- Distrito de Monsefú 

Fuente: Plan de desarrollo urbano (PDU) 

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 

         El terreno a intervenir cuenta con dos vías de acceso desde el entorno urbano del 

distrito de Monsefú y la otra por la avenida Miguel Grau- Chiclayo, el terreno está ubicado 

en la intersección de una vía arterial y una vía local, cumpliendo con los criterios de 

accesibilidad y puntos de acceso hacia la propuesta arquitectónica teniendo un acceso directo 

con en el entorno urbano del Distrito. 
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Figura 57: Vialidad del Distrito de Monsefú- a nivel macro 

                                                                     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58: Accesibilidad al terreno a nivel micro 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Flujo peatonal y vehicular a nivel micro 

Fuente: Elaboración propia 

  

El terreno se encuentra en la intersección de dos vías teniendo acceso tanto por la avenida 

Mariscal Sucre con un mayor tránsito de acceso peatonal y vehicular, como también tiene 

acceso por la calle San Martín con un menor flujo vehicular.  
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4.3.6. Relación con el entorno 

 

El terreno está implantado en una residencia de densidad media, mediante el cual se 

busca tener una relación directa con su entorno sin romper con la morfología de las 

edificaciones existentes, con el fin de poder integrarse adecuadamente encontrándose en un 

sector que cuenta con una proximidad hacia los demás equipamientos con una distancia 

adecuada. según la normatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Proximidad de equipamientos al terreno 

Fuente: Plan de desarrollo Urbano 
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Figura 61: Plano de Zonificación del sector 

Fuente: Plan de desarrollo Urbano 

 

4.3.7. Parámetros urbanísticos 

 

El terreno seleccionado es destinado para uso educativo superior Técnico 

Zonificación     :     Educación superior Técnica 

Altura Máxima :     4 pisos 

Retiro                :    3.00m 

Densidad Neta   :    1300 Has/Ha 

Frente Mínimo   :     10 m.l 
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CAPÍTULO V 
 V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
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5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO  

5.1.1. Ideograma Conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Ideograma Conceptual del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propio 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 63: Fotos de comparación de infraestructura  

 Ejemplo 

Fuente: Fotografía MINEDU 2019 

TITULO DEL PROYECTO 

“La eficiencia Energética como estrategia de arquitectura sostenible 

aplicadas para el diseño de un Instituto Técnico en el distrito de 

Monsefú, Lambayeque 2021” 

 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

La arquitectura sostenible trata de 

utilizar técnicas y materiales hacienda 

uso de los recursos naturales para 

lograr una eficiencia energética en una 

infraestructura arquitectónica, que no 

perjudique al medio ambiente logrando 

una habitabilidad y confort en sus 

ambientes.   

INSTITUTO TÉCNICO PRODUCTIVA 

Es un instituto educativo que brinda 

capacidades formativas en los 

diferentes campos del conocimiento de 

la manufactura para desarrollar las 

habilidades y capacidades de cada uno 

de sus estudiantes impulsando a   

mejorar la economía de la zona.   

+ 
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Figura 64: Lluvia de ideas 

Fuente: Elaboración Propia 

  

LLUVIA DE IDEAS (como me lo imagino) 

• Integración de los espacios interiores con los exteriores. 

• Se hace usos de los recursos naturales sin perjudicar el medio ambiente. 

• Lograr una eficiencia energética. 

• Hacer usos de los materiales de la zona. 

• Espacios comunes con confort térmico. 

•  Iluminación y ventilación natural. 

• Áreas que permitan la organización espacial. 

• Equipamiento necesario para el desarrollo académico. 
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5.1.2. Criterios de diseño 

  

Tabla 25. Criterios de Diseño del Proyecto 

CRITERIOS DE DISEÑO 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 

• Conforme al emplazamiento del volumen de la propuesta, se tomará en 

cuenta la orientación del sol y el entorno, estando a disposición de Sur a 

Norte. 

• Para el tratamiento de la fachada principal del proyecto tanto interiores y 

exteriores se tendrá en consideración el clima de Monsefú, la orientación 

de la edificación y el volumen. Se usará muro tipo doble piel a lo largo de 

las fachadas para evitar la radiación solar directa.  

• Se evitará los cruces en las circulaciones que perjudiquen el 

funcionamiento en los ambientes pedagógicos.  

• La conexión de las aulas, talleres y laboratorios debe ser por medio de 

espacios intermedios. 

• La distancia de los aparatos sanitarios no debe estar a más de 50 m de 

distancia del puesto más lejano. 

• La Puerta del aula más alejada no debe estar a más de 25 m de la escalera, 

caso contrario debe contar con una escalera adicional. 

E
S

P
A

C
IA

L
E

S
 

• Las alturas de los establecimientos y ambientes educativos no podrán ser 

inferior a 2.50m de piso terminado a cielo raso terminado en el proyecto. 

• Se mantendrá dentro del centro educativo el tamaño del aula para crear la 

idea de aulas modulares en: Administración, Laboratorios, Aulas, 

Biblioteca Y Sala de usos Múltiples, Etc. 

• Se planteará un espacio abierto y virtual que servirá como transición entre 

el interior y exterior.  

• Se propondrán espacios de recepción, distribución, interrelación y 

articulación, por medio de caminos y senderos.  

• La pendiente de los ambientes y recorridos del proyecto serán menores o 

iguales al 8% para que las personas con movilidad reducida puedan 

circular con mayor facilidad. 
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A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

 

• Los ambientes de educación superior deben contar con ventilación natural 

permanente, alta y cruzada.  

• Se utilizan elementos naturales como el viento y la luz solar. Dado que la 

parcela no tiene edificaciones anexas, recibe luz natural durante todo el 

día, elemento aprovechado en el proyecto. 

• Los materiales a emplear en la infraestructura deben de ser perdurables y 

de bajo impacto ambiental. 

• La Acústica de los ambientes del centro educativo en especial las áreas 

pedagógicas no deben verse afectadas por los ruidos exteriores. 

M
O

R
F

O
L

Ó
G

IC
O

S
 Y

 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

S
  

• Disponer del uso de equipos de contra incendio como: extintores, sistema 

de detención y alarma contra incendio. 

• Se utilizarán dos tipos de sistemas constructivos: la albañilería confinada 

y el sistema aporticado, para proporcionar mayores luces y versatilidad 

de los espacios. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

5.1.3. Partido Arquitectónico 

 

Organización 

Una organización centralizada está compuesta por espacios secundarios que están 

relacionados entre sí entono a un punto central, generalmente este espacio es de forma 

regular y de una dimensión mayor.  

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Organización central 

Fuente: Organizaciones de forma y espacio 

+ = 
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Nodos urbanos del Distrito de Monsefú 

 

Los nodos son articuladores viales, son los puntos estratégicos del Distrito de Monsefú 

en la intersección de las avenidas en el cual se origina una ruptura vial en su recorrido 

generando una fluidez de tránsito vehicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Nodos urbanos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Nodo vial en el distrito de Monsefú 

Fuente: Elaboración propia 
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Lon nodos recreativos forman un núcleo y foco de concentración de una ciudad en el 

que realiza una actividad en un espacio público abierto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 68: Nodo urbano recreativo 

              Fuente: Elaboración propia 

 

a)  Propuesta arquitectónica 

con la presente propuesta arquitectónica se pretende  generar dos núcleos 

organizacionales que permite distribuirse hacia los diferentes bloques implementando el uso 

de la eficiencia energética aprovechando el asoleamiento y ventilación natural de una manera 

sostenible y sustentable para lograr una habitualidad y confort en el interior del proyecto, 

controlando a través de elementos de parasoles como estrategia de fachada, muro cortina de 

vidrio y doble piel metálica y el uso de materiales que constituyan a la eficiencia energética 

b) Sistema organizacional 

Para llegar a la toma del partido se tomó en cuenta la organización espacial para ver 

como los espacios se relacionan entre sí a través de un espacio dominante en torno al cual se 

agrupan los demás espacios en el interior del proyecto 
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Figura 69: Principios formales 
Fuente: Elaboración propia 

 

       El proyecto arquitectónico está organizado mediante dos ejes y dos núcleos 

organizacionales que permite distribuirse hacia los diferentes bloques sin invadir cada una 

de sus funciones como también se hace uso de elementos verticales y horizontales generando 

de esta manera espacios llenos y vacíos que a su vez responden a la morfología del entorno, 

teniendo como bloque conector al bloque de la biblioteca que sirve a los bloques paralelos 

como bloque integrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Sistema organizacional por ejes y núcleos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71: Estudio volumétrico de llenos y vacíos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

c) Asoleamiento 

• Climático 

El análisis del asolamiento con respecto a la ubicación del proyecto se tiene en cuenta la 

dirección del sol y de los vientos. Debido a las prestaciones del terreno se encuentra propenso 

al sol proveniente del Nor este y fuerte vientos provenientes del oeste. 

• Controlar 

      Asolamiento: verano- este /oeste 

Temperatura :16° - 29° 

Fachada: uso de elementos verticales y horizontales como protección parasoles, 

celosías, muro de doble piel  

 

  

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA LLENOS Y VACIOS EN CORTE 
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Figura 72: Estudio de asoleamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Asoleamiento del partido 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

d)  Emplazamiento 

         El proyecto consta de 5 bloques, ubicados a lo largo y ancho del terreno manteniendo 

una conexión directa con las circulaciones y núcleos que organizan el proyecto; los bloques 

se encuentran ubicados de tal manera que generan dos vacíos en su interior mediante el cual 

se desarrollan dos actividades tanto cívicas con de estancia que se encuentran separados por 

un área común o social. 
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Los pabellones se conectar entre si mediante el segundo nivel con el bloque de la biblioteca 

que se posiciona sobre una planta libre el cual se encuentra liberada con el propósito de 

atravesar visualmente de un lado a otro albergando un área común para los estudiantes y 

manejar los espacios generados entre patio, área común y área de estancia. 

Figura 74: Emplazamiento del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Circulación 

     El proyecto consta de dos núcleos y ejes principales que permiten distribuir y circular 

hacia los diferentes bloques conectándose entre sí, por el segundo nivel con un bloque 

horizontal. 

Mediante las circulaciones verticales de escaleras y ascensores se logra conectar hacia los 

niveles superiores teniendo como función estructurar del proyecto de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento.  
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Figura 75:  Volumétrica del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 76: Esquema de circulación del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

f)  Ingreso al interior de proyecto 

La propuesta arquitectónica cuenta con tres ingresos independientes tanto para, 

estudiantes, el área de servicios Y el área administrativa – publica. 
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Figura 77: Acceso al interior del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

Primer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Organigrama primer nivel 

   Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1 Organigrama Funcional 

 

 

 

Segundo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Organigrama segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 

               

 

Tercer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Organigrama tercer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81: Organigrama Zona Administración 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.2.2 Flujograma de diseño 

 

 

Figura 82: Organigrama Zona Pedagógica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 83: Organigrama Zona Complementaria- auditorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 84: Organigrama Zona Complementaria- biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85: Organigrama Zona Complementaria- Talleres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Organigrama Zona Complementaria- Cafetín 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87: Organigrama Zona de servicios generales 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Zonificación del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Zonificación - Primer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 

ZONA ADMINISTRATIVA ZONA PEDAGÓGICA ZONA DE TALLERES 

SERVICIOS GENERALES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SS.HH ESCALERAS 
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 Figura 89: Zonificación - Segundo Nivel 

               Fuente: Elaboración propia 

 

ZONA PEDAGÓGICA ZONA DE TALLERES ZONA ADMINISTRATIVA 

SERVICIOS GENERALES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SS.HH ESCALERAS 
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Figura 90: Zonificación - Tercer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA ZONA PEDAGÓGICA ZONA DE TALLERES 

SERVICIOS GENERALES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SS.HH ESCALERAS 
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 Figura 91: Zonificación - Escaleras 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

ESCALERAS 
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5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización (Norma GE. 020 artículo 8) 

 

Figura 92: Plano de Ubicación y Localización del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 

 

 

Figura 93: Plano Perimétrico del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 



105 

 

 

 

Figura 94: Plano Topográfico del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Plano General 

  

Figura 95: Plano General del Proyecto – PRIMER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 96: Plano General del Proyecto – SEGUNDO NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 97: Plano General del Proyecto – TERCER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 98: Plano General del Proyecto – AZOTEA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 99: Plano General del Proyecto – TECHOS 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 100: Planteamiento general 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 101: Elevaciones generales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 102: Cortes generales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 103: Cortes generales 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 

 

  
Figura104: Plano de Sector 1– PRIMER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura105: Plano de Sector 2– PRIMER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura106: Plano de Sector 3– PRIMER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura107: Plano de Sector 1– SEGUNDO NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura108: Plano de Sector 2– SEGUNDO NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura109: Plano de Sector 3– SEGUNDO NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura110: Plano de Sector 1– TERCER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura111: Plano de Sector 2– TERCER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura112: Plano de Sector 3– TERCER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura113: Plano de Sector 2– TERCER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura114: Plano de Sector 3– TERCER NIVEL 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores  

 

  

Figura115: Elevaciones por sector- Norte 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura116: Elevaciones por sector- Sur 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura118: Elevaciones por sector- Oeste 

Fuente: Elaboración propia 
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  Figura119: Elevaciones por sector- biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.6. Plano de Cortes por sectores 

  

Figura 120: Plano de Corte General del Proyecto- Corte A 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 121: Plano de Corte General del Proyecto- corte B 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 122: Plano de Corte General del Proyecto- corte C 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 123: Plano de Corte General del Proyecto- corte D 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 124: Plano de Corte General del Proyecto- corte E 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos 

  

Figura 125: Plano de Detalles Arquitectónicos 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 126: Plano de Detalles Arquitectónicos 2 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 

  
Figura 127: Plano de Detalles Constructivos 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 128: Plano de Detalles Constructivos 2 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.9. Planos de Seguridad 

5.3.9.1. Plano de señalética 

  

  

Figura 129: Plano de Señalética – Primer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 130: Plano de Señalética – Segundo Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 131: Plano de Señalética – Tercer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 132: Plano de Señalética – Sector 1 Primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 



143 

 

 

  Figura 133: Plano de Señalética – Sector 2 Primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 134: Plano de Señalética – Sector 1 Segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 135: Plano de Señalética – Sector 2 Segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 136: Plano de Señalética – Sector 2 Tercer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.9.2. Plano de evacuación 

 

 

  

Figura 137: Plano de Evacuación General – Primer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 138: Plano de Evacuación General – Segundo Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 139: Plano de Evacuación General – Tercer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 140: Plano de Evacuación – Sector Primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 141: Plano de Evacuación – Sector Segundo nivel 

Fuente: Elaboración propi 
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Figura 142: Plano de Evacuación – Sector Tercer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ 

SEÑOR CAUTIVO DE MONSEFÚ 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO ESTRATEGIA DE ARQUITECTURA 

SOSTENIBLE APLICADAS PARA EL DISEÑO DE UN IST EN EL DISTRITO DE 

MONSEFÚ, LAMBAYEQUE 2022” 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tiene la siguiente ubicación: 

 Tabla 26. Ubicación del Proyecto 

Ubicación  

Región 

 

Provincia 

 

Distrito 

 

Lugar 

 

Zona 

Lambayeque 

 

Chiclayo 

 

Monsefú 

 

Av. mariscal Sucre- Calle San Martin 

 

Zona de densidad media 

Fuente: Elaboración propia 

LINDEROS DEL PROYECTO 

Linderos Colindantes Metros 

M2 

Frente 

Derecha 

Izquierda 

 

Fondo 

Av. Mariscal Sucre 

RDM 

Estadio 

 

RDM 

106.13 

109.81 

105.56 

        99.82 

 

Área del terreno          :  10,919 m² 

Perímetro                     :   421.32 
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PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

El presente proyecto respeta una zonificación a través de una   ubicación estratégica de cada 

uno de sus bloques dentro del terreno propuesto, haciendo uso de la eficiencia energética 

con el fin de brindar ambientes confortables y armónicos de una manera sostenible y 

sustentable, el proyecto se desarrolla respetando las normas técnicas establecidas por 

MINEDU (Ministerio de Educación ),para uso de educación de nivel superior según las áreas 

de cada ambiente establecido , tanto pedagógicos, de  talleres y servicios complementarios, 

el uso de espacios comunes que permitan la integración social de los estudiantes  y el uso de 

circulaciones independientes con el fin de brindar una mejor calidad educativa.  

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa arquitectónico se ha desarrollado de acuerdo al usuario y necesidades dentro 

de la infraestructura para llevar a cabo las diferentes actividades planteadas. 

El proyecto consta de 3 ingresos independientes tanto para los estudiantes, área 

administrativa – público y área de servicio, La infraestructura se organiza mediante dos 

núcleos organizacionales que permiten distribuirse hacia cada uno de los bloques de manera 

independiente, el primer núcleo es el patio cívico que organiza en ingreso hacia las aulas 

pedagógicas, los talleres y biblioteca, el segundo núcleo es un área de estancia que organiza 

el acceso hacia los servicios de administrativos y servicios.  

La infraestructura estará construida a base de losas aligeradas en los techos y pasadizos y se 

hará la construcción de:  

 

PROGRAMA DE NECESIDADES PARA LA CONSTRUCCION  

Pabellón Administrativo 

• Admisión 

• Informes 

• Dirección 
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• Secretaria

• Administración

• Archivo

• SS.HH

• Sala de Docentes

• Psicología

• Coordinación de Tutoría

• Pasadizo

 Pabellón de aulas Pedagógicas 

• 12 Aulas Pedagógicas

• 6 Salas De Computo

• Pasadizo

• SS.HH

Pabellón de Talleres 

• 6 talleres

• Depósito

• Almacén

• Pasadizo

• SS. HH

Servicios Complementarios 

• Biblioteca

• SUM

• Auditorio



156 

 

• Área común 

• Tópico 

• Área de estancia 

• Área de exhibición  

• Huerto 

Servicios Generales  

• Área de servicios generales 

• Escaleras + ascensor 

• SS.HH 

Cerco Perimétrico 

Patio Cívico 

Losa Deportiva  

ESPACIOS BASICOS 

Aulas pedagógicas: La infraestructura consta de 12 aulas que permitirán potencias sus 

habilidades técnicamente dentro de un ambiente confortable con una 

capacidad de 31 personas por aula. 

Talleres: encontramos en el proyecto 6 talleres que permitirán desarrollas sus habilidades   

prácticas 

Biblioteca:  Facilitar el acceso a los recursos mediante el acceso a una gran cantidad de    

libros, información y contenidos de manera gratuita y legal.  

Administración: Brinda la información necesaria al Publio y estudiante, como también 

planifica, organiza dirige, gestiona, controla y evalúa planes, 

programas educativos, según políticas institucionales. 

Servicios Complementarios: Proceden en la prestación del servicio educativo en el desarrollo 

de sus actividades creativas y otras actividades. teniendo 

como finalidad prestar servicios a la infraestructura educativa.  
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ACABADOS 

• Muros                  : tarrajeados y pintados.  

• Pisos                     : de cemento pulido bruñado. 

• Techos                 : de losa aligerada. 

• Contra zócalo     : cerámico y porcelanato H=10 cm.  

• Sanitarios            : Porcelana color blanco. 

• Interior de los SS.HH : Enchape de porcelanato. 

• Carpintería         : Puertas de madera. 

• Metal                   : Barandas. 

• Aluminio             : Marcos de ventanas.  

• Vidrios                 : Vidrios de T 10MM. 

• Pintura                : Látex lavable 

• Cerrajería           : Bisagras y Chapas   

 

CERRAMIENTOS 

Se hará uso de los siguientes cerramientos con el fin de lograr una eficiencia energética 

logrando un confort de cada uno de sus ambientes: 

• Parasoles: de losa maciza de concreto. 

• Celosías: de yeso en color blanco, doble piel. 

• Lamas   : fijas prefabricadas de hormigón. 

• Cerramientos Verticales de Acero. 

 

CRITERIOS DE MODULACION  
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Se ha empleado una modulación como resultado de una estructura funcional y espacial 

tomando como referencia la modulación de las aulas pedagogías de acuerdo a los diferentes 

ambientes tanto administrativos, pedagógicos, talleres y servicios complementarios dando 

respuesta al uso de las circulaciones en el interior del proyecto. Considerándose una altura 

de 3.20 de todos los ambientes cumpliendo con los requerimientos del RNE. 

SEGURIDAD Y CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

En la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables 

sobre construcción de un centro educativo superior. 

Tabla 27. Cuadro de Reglamentación 

 

RNE- Norma A.040 Educación: 

Capítulo I: Aspectos Generales 

Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

Capítulo III: Características de los Componentes 

Capítulo IV: Dotaciones de Servicio. 

 

 

RNE- Norma A.130: Seguridad: 

Capítulo I: Sistemas de Evacuación 

Capítulo II: Señalización de seguridad  

Capítulo III: Protección de barreras contra el fuego 

Capítulo IV: Sistema de Detención y alarma de Incendio 

 

Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes 

Artículo 3°. – Fines de la Educación Superior. 

Artículo 5°. – Institutos de Educación Superior (IES). 

 

 

Norma Técnica “Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica” resolución viceministerial N° 140- 
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2021 MINEDU 

Título II. El terreno 

Título III. Criterios de diseño 

Título IV. Ambientes  

Título V. programación arquitectónica 

Artículo 14.- Definición del programa arquitectónico 

 
 
 

Plan Nacional de Infraestructura Educativa      al 2025    RM N° 153-

2017-educacion básica, educación superior Pedagógica y tecnológica, y 

educación técnico productiva. 

Ministerio de Educación, Norma Técnica “Criterios Generales de Diseño 

para Infraestructura Educativa” Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU 

Título II. El terreno y la infraestructura educativa 

       Artículo 8.- Análisis territorial. 

              8.4 Incompatibilidades de ubicación 

                       8.5 Disponibilidad de servicios     básicos 

                     8.6 Infraestructura vial 

        Artículo 9.- Condiciones del terreno. 

Título III. Criterios de diseño 

       Artículo 12.- Criterios para el diseño arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.5. PLANOS DE ESPECIALIZACIÓN DEL PROYECTO  

5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS  

5.5.1.1. Plano de Cimentación 

  

Figura 143: Plano general de Cimentación  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 144: Plano de Cimentación – Sector 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 145: Plano de Cimentación – Sector 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 146: Plano de Cimentación – Sector 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 147: Plano de Cimentación – Sector 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 148: Plano de Cimentación – Sector 5 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos 

   
Figura 149: Plano de Losas y Techos – Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia 

 



167 

 

  
Figura 150: Plano de Losas y Techos – Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 151: Plano de Losas y Techos – Nivel 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 152: Plano de Losas y Techos – Administración 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 153: Plano de Losas y Techos – Talleres 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 154: Plano de Losas y Techos – Aulas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 155: Plano de Losas y Techos – Biblioteca 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 156: Plano de Losas y Techos – Biblioteca 2 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

 5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable 

   
Figura 157: Plano de Red de Agua Potable – Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 158: Plano de Red de Agua Potable – Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 159: Plano de Red de Agua Potable – Nivel 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 160: Plano de Red de Agua Potable – Azotea 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 161: Plano de Red de Agua Potable – Sector Central 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 162: Plano de Red de Agua Potable – Sector Central 2 

Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 163: Plano de Red de Agua Potable – Sector Central 3 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2.2. Planos de distribución de redes de Desagüe   

   
Figura 164: Plano de Red de Desagüe – Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 165: Plano de Red de Desagüe – Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 166: Plano de Red de Desagüe – Nivel 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 167: Plano de Red de Desagüe – Azotea 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 168: Plano de Red de Desagüe – Sector Central 1 

Fuente: Elaboración propia 
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   Figura 169: Plano de Red de Desagüe – Sector Central 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 170: Plano de Red de Desagüe – Sector Central 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 171: Plano de Red de Desagüe – Detalles 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas alumbrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 172: Instalacionees Eléctricas- Luminarias plano general 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 173: Instalacionees Eléctricas- Luminarias primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 174: Instalacionees Eléctricas- Luminarias Segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 175: Instalacionees Eléctricas- Luminarias Tercer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3.2. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas tomacorrientes. 

 

 

Figura 176: Instalacionees Eléctricas- Tomacorrientes Primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 177: Instalacionees Eléctricas- Tomacorrientes Segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 178: Instalacionees Eléctricas- Tomacorrientes Tercer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 179: Instalacionees Eléctricas- Diagrama Unifilar 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

5.6.1. Animación Virtual (3D del proyecto). 

 

             
Figura 180: Imagen 3D - Aula 

Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 181: Imagen 3D - Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 182: Imagen 3D – Exhibición de artesanía 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 183: Imagen 3D – Taller de artesanía tejidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 184: Imagen 3D – Taller de trabajos de madera 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 185: Imagen 3D – área de estancia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 186: Imagen 3D – Área Comun 

Fuente: Elaboración propia 
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VI. CONCLUSIONES 
 

• Los elementos a emplear para lograr la eficiencia energética se sustentan en un factor 

fundamental que es el clima en donde se encuentre el proyecto, esta es la base para la 

implementación de los elementos en el diseño, como son; la envolvente, la forma del 

edificio, la ventilación con aberturas superiores en la infraestructura, el sistema de 

ventilación natural con la utilización de ventanales con un grado de inclinación, los 

parasoles de grandes luces en las ventanas, las lamas de hormigón como parte del 

recubrimiento del edificio y control del sol, las celosías de concreto para mejorar la 

iluminación natural y la fachada de doble piel para el control de vientos e iluminación. 

 

• Los materiales que influyen en la eficiencia energética sin tener un fuerte impacto con la 

naturaleza y son capaces de brindar un ambiente confortable, son aquellos materiales 

capaces de mejorar un aislamiento térmico que sean sostenibles y sustentables ubicados 

tanto en muros, fachadas o coberturas que permitan tener espacios armónicos y funcionales 

como lo son; los ladrillos ecológicos, la madera, el hormigón y el carrizo, siendo este 

último ideal para el uso en el distrito de Monsefú por su cantidad en la zona descrita y del 

proyecto. 

 

• Mediante el análisis de las diferentes actividades de manufactura que se desarrollan en el 

distrito de Monsefú para determinar qué tipo de instituto técnico es el más eficaz se 

concluye que, un Instituto Técnico Productiva cubre con la demanda de espacios 

educativos este debe poseer espacios complementarios armónicos y confortables que 

cumplan con la normatividad establecida para obtener una educación de calidad, tanto en 

la teoría como en la práctica y así, a través de ella lograr un equilibrio de crecimiento 

económico y productivo. Además, el distrito de Monsefú requiere de un Instituto Técnico 

Productivo para la mejora del desempeño de los pobladores interesados en la actividad de 

la manufactura, con el propósito de poder desarrollar técnicamente sus habilidades y 

capacidades; impulsando a la población en su desarrollo económico, laboral y cultural a 

nivel distrital.  
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• El estudio determinó que para conseguir las características físico funciones en la educación 

técnica superior productiva se debe tener en cuenta la climatología, la cual en el distrito 

de Monsefú es semicálida, arrojándonos las nueve principales características a tener en 

cuenta para el diseño físico funcional como lo son: El partido Arquitectónico, los 

Materiales y Masa Térmica, la Orientación,  los Techos (pendientes), el Área de vanos 

respecto al área de piso, el Área de apertura de vanos respecto al área de piso, la 

Iluminación y Parasoles, la Ventilación, la Vegetación y por último los Colores y 

relevancias3; todas estas características nos ayudan a que la infraestructura educativa 

técnica superior productiva sea sostenible y sustentable, generando energías renovables 

con el fin de lograr obtener ambientes confortables haciendo uso de la eficiencia 

energética, buscando la optimización de energía artificial y aprovechar las características 

favorables del clima del distrito de Monsefú. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda utilizar el clima semicálido del distrito de Monsefú para emplear la eficiencia 

energética, siendo la temperatura mínima es de 16°C y máxima de 29°C, con vientos 

predominantes a una velocidad promedio de 17.6Km/h, siguiendo estos parámetros se 

proponen dos tipos de fachadas: la principal en el área sur del emplazamiento del terreno 

exclusivamente para uso administrativo y público en general y otra, para uso de los 

estudiantes en orientación oeste. El proyecto se debe emplazar de Sur a Norte para el 

beneficio de la luz natural y ventilación natural. Además, del empleo de los elementos para 

la eficiencia energética como; la envolvente, la cual se debe situar en el lado sur del proyecto 

en un lugar donde se requiera mayor grado de iluminación y concurrencia de los estudiantes 

como es la Biblioteca; en la forma del edificio el proyecto debe tomar una forma irregular 

por los fuertes vientos del distrito de Monsefú;  para el sistema de ventilación se debe 

plantear ventanas de 2.80 cm de altura con un ángulo de 30°; los elementos como parasoles 

de concreto, se deben ubicar en la zona norte del por la zona norte del proyecto 

conjuntamente con los ambientes de Talleres para el aprovechamiento de la ventilación 

natural; las lamas de hormigón deben esta ubicadas conjuntamente  en la fachada este con 

los ambientes de Aulas Pedagógicas para el aprovechamiento de la luz solar natural; y el 

elemento de las celosías de concreto emplazarlas en la circulación vertical (escaleras). 

 

• Se recomienda, que los materiales más óptimos para emplear en el proyecto son: los ladrillos 

ecológicos; los cuales se deben emplear en zonas  donde habrá afluencia de ruidos como 

son las zonas de los Talleres ya que, en sus propiedades está el aislamiento acústico y 

térmico; el hormigón, se debe instalar en toda la amplitud del proyecto por ser un material 

de bajo costo, mayor durabilidad y aislante térmico; el carrizo y la madera; deben ser 

emplazados en las áreas externas en la parte de sección de los productos finales de los 

estuantes siendo un material con características de aislamiento térmico y usado con mayor 

frecuencia en el distrito de Monsefú. 

 

 

• Se recomienda, que le tipo de Instituto Técnico para el distrito de Monsefú sea uno enfocado 

a lo productico, ya que, el distrito de Monsefú posee un sector económico grande por los 
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manufactureros de la zona personales artesanal que se dedican al rubro como: tejidos de 

hila, tejidos de paja, tejidos de fibra vegetal, bordados, orfebrería, manualidad y fuegos 

pirotécnicos. Entonces, se requiere de un Instituto Técnico Productivo de tal manera, que 

los jóvenes tengan la posibilidad de adquirir los conocimientos esenciales para 

desenvolverse técnicamente en el campo de la industria manufacturera y transformación de 

materias primas que le brinda a su entorno formar parte la identidad cultural.  

 

• Se recomienda, que las características físico funcionales como: Partido Arquitectónico; se 

deba plantear la planta lineal y abierta, espacios medios y volumen normal, y altura interior 

recomendada de 3.00 a 3.50 metros; en Materiales y Masa térmica, se debe emplear 

materiales con masa térmica media a alta y resistentes a la salinidad para impedir radiación 

indirecta y sombreado de jardines; en los Techos, proponer techos con gran aislamiento, 

protección contra salinidad y evitar calentamiento de paredes y pisos exteriores; los espacios 

interiores están protegidos del sol mediante el uso de  parasoles  y  lamas verticales , 

aberturas protegidas para evitar ingreso de sol y ver dirección de vientos locales para su 

aprovechamiento; los techos con una pendiente de 0 al 10%; sobre los Vanos, es necesario 

que  el Área de vanos con Área de Piso tenga un 25% y el Área de aberturas con área de 

piso tenga de un 7 a 10%; en la iluminación y parasoles, se debe situar ventanas orientadas 

norte y sur, ventanas bajas al sur, variación de orientación 30° , el uso de aleros parasoles 

horizontales a 30° y  luminancia exterior 5500 lm.; en la Ventilación, se debe provechar el 

viento con la ventilación cruzada frente a brisas; la Vegetación, se debe dar el uso de 

vegetación para sombreados, pérgolas, enramadas, áreas verdes para reducción de absorción 

de energía calórica; y los Colores y Relevancias, como el uso de tonalidad mate, pisos; 

medios (40%), las paredes: claras (60%) y el cielo raso: blanco (70%). 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

Normatividad y parámetros edificatorios y urbanístico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

N° 02 



 

Fichas de Casos Análogos 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  





 

 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  





 

 



 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

Anexo N° 03 

              Figuras necesarias que amplíen o argumenten el cuerpo del Informe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 04 



 

• Tablas y cuadros de pre dimensionamiento estructurales 

 

PREDIMECIONAMIENTO DE COLUMNAS   

FC=210 KG/CM2 

CALCULO DE AREA 

TRIBUTARIA PREDIMENC 

FORMULAS 

SEGÚN RNE: EDIFICIOS DE CATEGORIA (C) P= 1000 KG 

COLUMNA ESQUINADA 

3.57/100 

COLUMNA INTERIOR 

1.75/100 

COLUMNA EXTERIOR 

2.40 /100 

REEMPLAZANDO LAS FORMULAS según la ubicación de la columna 

 

 

SEGÚN EL RNE EL MINIMO PARA UNA COLUMNA 

CALCULO DE ÁREA DE COLUMNA 

APLICANDO LAS FÓRMULAS 

PREDIMECIONAMIENTO DE ZAPATAS CALCULO DE 

AREA TRIBUTARIA

A col =
1000 𝐾𝐺 𝑥 𝐴𝑅𝐸𝐴 𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑇𝐴𝑅𝐼𝐴  𝑥  𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐼𝑆𝑂𝑆

0.45𝑥2.10 (94.5)
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ZAPATA FC=175 KG/CM2 

CAPATACIDAD PORTANTE DEL SUELO = 0.9 KG /CM2 

APLICAMOS LA SIGUIENTE FORMULA 

 

 

REEMPLAZAMOS LA FÓRMULA Y APLICAMOS 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA PARA ALTURA DE LOSA ALIGERADA 

 

 

 

H= ALTURA DE LA LOSA 

LN= LUZ LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

AZ  =
𝑃. 𝐸𝑆𝑇𝑅

𝐺𝑇
 

AZ  =
𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐸𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅6𝐴 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸𝐿 𝑆𝑈𝐸𝐿𝑂
 

H = LN  
     25 

H =
𝟒.𝟔𝟓

𝟐𝟓
 =    0.18 CM 

Se redondeará a 0.20 m, por motivo de 

estandarización y procesos constructivos. 

H= 0.20 CM  

H =
𝟒.𝟔𝟓

𝟐𝟓
 =    0.18 CM LA ALTURA DE LA LOSA 

ALIGERADA SERA DE 20 CM 

H= 0.20 CM  
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PARA HALLAR LA BASE DE LA VIGA 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 05 

• Especificaciones Técnicas de instalaciones Sanitarias 

      

1. CONSUMO PROBABLE DE AGUA 

En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones - Normas Sanitarias en 

Edificaciones IS.010, para establecimientos del tipo de Vivienda Multifamiliar, tendrán una 

dotación de agua potable de acuerdo a los siguientes consumos. 

1.1. DOTACIÓN 

Por tratarse de una Edificación del tipo de EDUCACION, el parámetro a tomar en cuenta 

es el número Alumnos cada departamento, estableciendo lo siguiente: 

DOTACION TOTAL DE PROYECTO l/d 

1.2. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

Con la finalidad de absorber las variaciones de consumo, continuidad y regulación del 

servicio de agua fría en la edificación, se ha proyectado el uso de una Cisterna y su 

correspondiente sistema de Tanque Elevado, que operan de acuerdo a la demanda de 

agua de los usuarios: 

LOCAL EDUCACIONAL: RNE      20 Lts/persona  

AREAS VERDES           : RNE  960   2Lts / m2 

 CASO MAS DESFAVORABLE 

 PERSONAS 1,157 L 

 

               CALCULO DOTACION DIARIA (D.D) 

               TOTAL = 1157 personasx50lts/persona= 57,850 lts 

                  960 m2x2lts/m2                     = 1920 lts 

                 DOTACION DIARIA                  = 59, 770 Lts

V =
𝑳

𝟏𝟎 
= VP 

V =
𝑳

𝟏𝟐 
= VA 

B =
𝟎.𝟖𝟓

𝟐
= 0.42| 

H = 𝟎. 𝟖𝟓  

B = 𝟎. 𝟒𝟓 
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A. VOLUMEN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 

La construcción de la Cisterna estará diseñada en combinación con la bomba de elevación y el  

Tanque Elevado, cuya capacidad estará calculada en función de la dotación diaria 

 

Para el cálculo del Volumen del Tanque Elevado, debemos de tener en cuenta que dicho volumen  

no debe de ser menor a 1/3 del Volumen de la Cisterna, según R.N.E. (acapite *2.4. Almacenamiento  

y Regulación 

          - Agua Fría). 

         Tenemos así: 

 

 

 

 

 

 

C. DIAMETRO DEL TUBO DE REBOSE (Cisterna) 

Según la norma IS 010 Indica que el diámetro de rebose se calculará hidráulicamente, no   

debiendo ser menor que los indicados en la siguiente tabla. 

 Ørebose  = 75 mm  

  

D.  DIMENSIONES HIDRÁULICAS DE LA CISTERNA 

        De acuerdo al libro "Instalaciones sanitarias" de Jorge Ortiz, para el caso de edificios de hasta 4 

pisos  recomienda una relación Ancho: Largo de 1:2, y para una profundidad no mayor de 2 o

VOL. DE CISTERNA = 3/4 x Dotación diaria total 

VOL. DE TANQUE = 1/3 x VOLUMEN DE CISTERNA 
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E. DIMENSIONES DEL TANQUE ELEVADO UBICACIÓN 

Debe ubicarse en la parte más alta del edificio, y debe armonizar con todo el conjunto 

arquitectónico.  De preferencia debe estar en el mismo plano de la cisterna para que sea más 

económico. 

   DISEÑO 

Debido a que en el mercado existen tanques prefabricados, se optó por uno de capacidad 

igual a 2.5 m2. 

1.3. MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA 

 

Caudal de máxima demanda simultánea (Qmds) 

        El sistema de abstecimiento de Agua Potable más adecuado para la construcción de la 

edificación, será con el Sistema Indirecto Cisterna, Tanque Elevado y su correspondiente Equipo 

de Bombeo. La distribución de agua a los servicios será por presurización desde el referido 

tanque. 

El cálculo Hidraúlico para el diseño de las tuberías de distribución se realizará mediante el 

Método de Hunter. 

1.4. MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA 

 

Caudal de máxima demanda simultánea (Qmds) 

         El sistema de abstecimiento de Agua Potable más adecuado para la construcción de la 

edificación, será con el Sistema Indirecto Cisterna, Tanque Elevado y su correspondiente Equipo 

de Bombeo. La distribución de agua a los servicios será por presurización desde el referido 

tanque. 

         El cálculo Hidraúlico para el diseño de las tuberías de distribución se realizará mediante el 

Método de Hunter. 
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Anexo N° 1 

UNIDADES DE GASTO PARA EL CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

EN LOS EDIFICIOS (APARATOS DE USO PRIVADO) 

Aparato 
Sanitario 

Tipo Total Agua Fría 
Agua 

Caliente 
Inodoro Con Tanque - Descarga reducida 1.5 1.5 - 
Inodoro Con Tanque 3 3 - 

Inodoro C/ Válvula semiautomática y automática 6 6 - 

Inodoro C/ Válvula semiaut. y autom. descarga reducida 3 3 - 

Bidé - 1 0.75 0.75 

Lavatori
o 

- 1 0.75 0.75 

Lavadero - 3 2 2 

Ducha - 2 1.5 1.5 

Tina - 2 1.5 1.5 

Urinario Con Tanque 3 3 - 

Urinario C/ Válvula semiautomática y automática 5 5 - 

Urinario C/ Válvula semiaut. y autom. descarga reducida 2.5 2.5 - 

Urinario Múltiple (por m) 3 3 - 

 

Se tomará en cuenta: 

Inodoro 3 U.H. Urinario 3 U.H. 

Lavadero 3 U.H. Lavatorio 1 U.H. 

Ducha 2 U.H.  

     CANTIDAD DE UH PARA DEPARTAMENTO (1°, 2° PISO) 
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(Según el Anexo N° 3 de la Norma IS.010 -Instalaciones Sanitarias del R.N.E., Gastos probables 

para la aplicación del método de Hunter) 

Para obtener el Gasto Probable, se llevará el valor obtenido como Unidades Totales Hunter 

a las tablas del Anexo N° 3 de la Norma IS.10 - Instalaciones Sanitarias del R.N.P., entonces: 

Interpolando Valores: 

1.5. EQUIPO DE BOMBEO 

A. CAUDAL DE BOMBEO (QB)

Caudal de agua necesario para llenar el Tanque elevado en dos horas o para suplir la 

M.D.S. en lt/s.
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B. DIAMETRO DE IMPULSIÓN Y DIÁMETRO DE SUCCIÓN

Se determina en función del Qb, en pulgadas según el IS.010 Anexo N°5, diámetros de las 

tuberías de impulsión. 

Para la tubería de succión se toma el diámetro inmediatamente superior al de la tubería 

de impulsión. 

Según el Qb tenemos: 

C. CÁLCULO DE LA ALTURA DINÁMICA TOTAL (ADT)

Con ayuda del "ESQUEMA ADT", ubicado en los ANEXOS, determinamos los valores de 

cada uno de los sumandos indicados 

Hs: Longitud vertical de la tubería de succión Hi:  

  Longitud vertical de la tubería de impulsión 

hfs: Pérdida de carga por fricción en la tubería de succión hls:  

 Pérdida local por accesorios en la tubería de succión hfi: 

 Pérdida de carga por fricción en la tubería de impulsión hli: 

Pérdida local por accesorios en la tubería de impulsión Ps:  

 Presión de salida de agua en tanque elevado de 2 m 
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1.4. TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN (RED PÚBLICA A CISTERNA) 

A. CALCULO DE GASTO DE ENTRADA 

 

C. SELECCIÓN DEL MEDIDOR 

Siendo la máxima pérdida de carga del medidor el 50% de la carga disponible, se tiene Hf 

medidor= 0.5 x 16.88 = 8.438 lb/pulg2 

Utilizando tabla para encontrar la perdida de carga en el medidor 

DIAMETRO PERDIDA DE CARGA PERDIDA DE CARGA EN EL MEDIDOR 

5/8" 10.5 lib/pulg2 7.15 m 

3/4" 3.8 lib/pulg2 2.660 m 

1" 1.7 lib/pulg2 1.18 m 
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Por lo tanto, seleccionamos el medidor de   

Verificación de la velocidad 

V = 4*Q/(π*D^2) V = 1.56 m/s 

C. SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN

Como el medidor ocasiona una pérdida de carga de 3.8 lib/pulg2, la nueva carga 

disponible será: H= 16.9   lb/pulg2 - 3.8 lb/pulg2 = 13.1 lb/pulg2 

Para diámetro de tubería de alimentación de cisterna, se asume un diámetro mayor. 

Asumiendo para la tubería de alimentación un diámetro de: 1 " = 0.0254 

Diámetro del medidor = 3/4" 

Cumple V ≤ 2.20 m/s 
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