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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Confort térmico y Función 

arquitectónica en los colegios privados, caso I.E.P Henri Menard, distrito 

de Comas, 2019”, tiene por objetivo principal determinar como el confort 

térmico de los espacios interiores de una edificación adaptada se 

relacionan con su función arquitectónica. 

La investigación plantea recopilar información sobre el confort térmico 

y aquellos factores del entorno, sean internos o externos e incluso del 

propio usuario, los cuales determinen la percepción térmica dentro del 

espacio; así como la función arquitectónica y su relación con las 

necesidades de la persona, las cuales serán satisfechas a través de las 

actividades que realice dentro de la edificación. 

Para el presente trabajo los investigadores consideraron en cuanto a 

los aspectos metodológicos que la investigación sea de tipo correlacional, 

con un diseño no experimental de corte transversal, de enfoque 

cuantitativo; a su vez el hallazgo que encontró esta investigación y que 

corrobora la correlación entre ambas variables fue de 0.314 según el rho 

de spearman. 

Palabras Claves: Confort Térmico, Función Arquitectónica, 

Infraestructura Escolar. 
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ABSTRACT 

This research entitled “Thermal comfort and architectural function in private schools, 

IEP case Henri Menard, Comas district, 2019”, has as its main objective determined 

how the thermal comfort of the interior spaces of an adapted building are related to 

its architectural function. 

The investigation must gather information on thermal comfort and those 

environmental factors, whether internal or external and even the user's own, which 

determine the thermal perception within the space; as well as the architectural 

function and its relation to the needs of the person, which are satisfied through the 

activities carried out within the building. 

For the present work, the researchers will consider as regards the methodological 

aspects that the research is of a relational type, not experimental of cross-sectional 

nature, of quantitative nature; in turn, the finding that we found this investigation and 

that corroborates the correlation between both variables was 0.314 according to the 

spearman rho. 

Keywords: Thermal Comfort, Architectural Function, Environmental 

Parameters. 
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1.1  Realidad Problemática 

La arquitectura a través del tiempo ha concebido el propósito de generar 

espacios idóneos, saludables y agradables, que permitan dar lugar a las 

actividades correspondientes al uso por el cual fue desarrollado. Sin 

embargo, en la actualidad se observan serios problemas arquitectónicos 

en algunas edificaciones para lograr la concepción de dicho propósito el 

cual afecta directamente al usuario que habite en ese determinado 

espacio. 

Por ello, nos enfocamos en las diferentes problemáticas que se refleja 

en la función arquitectónica dentro de aquellas instituciones educativas 

privadas que están siendo acondicionadas para su uso y que pueden 

repercutir fundamentalmente en nuestra sociedad. 

En primer lugar, uno de los problemas que se observa en el diseño 

arquitectónico dentro del ámbito educativo es el cambio espacial que han 

sufrido algunas instituciones educativas privadas para satisfacer las 

nuevas necesidades, no obstante, este cambio presenta deficiencias que 

influyen en el usuario directamente, y que se presencia en la adecuación 

de su infraestructura.  

El mal diseño de este tipo de colegios privados se refleja en la 

desproporción dimensional de los ambientes, la falta de puntos de 

integración, el nulo aprovechamiento de los criterios básicos de diseño y 

la ausencia confort en sus espacios.  

El diseño de espacios educativos lo entendemos como un conjunto de 

aspectos que conforman el ambiente donde se desarrolla el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y punto de encuentro sistemático entre los 

participantes, por lo tanto, es uno de los factores más importantes dentro 

de la arquitectura, los cuales se necesita impulsar.  

El diseño relacionado con la escuela tiene que ver con el aspecto 

geométrico- espacial; higiénico-constructivo y estético-formal que 
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recopila otras áreas del diseño cuyo propósito es el de proporcionar 

estructuras y formas decorativas, por lo tanto, no solo es la percepción de 

las aulas y el área administrativa, sino implica habitar y distribuir 

equitativamente los espacios, enlazar espacios, planificar una adecuada 

iluminación, ventilación y analizar los colores, por mencionar algunas 

puntos relevantes a tomar en consideración si se quiere adecuar los 

espacios a estos determinados usos.1 

Sin embargo, tales centros educativos privados carecen de principios 

de funcionalidad ya que no se toma en cuenta priorizar las necesidades 

al momento de acondicionar espacios para los estudiantes, tanto en lo 

estético como en lo tecnológico, por lo tanto, debemos atribuirle al diseño 

algunas características necesarias en el control de un canal de 

comunicación regido a través de conceptos, que en definiciones. Estos 

colegios tienen un relevante sentido social en consecuencia, al aplicar 

este enfoque funcional se comienzan a considerar otros factores, tales 

como la salubridad y la confortabilidad que permitan a los usuarios un 

desenvolvimiento autónomo, desterrando factores negativos que 

imposibilitan el desempeño de la educación. 

Por otro lado, la parte primordial de la educación en jóvenes se 

desarrolla también en los patios. Pese a esto, muchos de estos espacios 

no logran el acondicionamiento requerido para su uso, el cual es la 

recreación y socialización entre pares, es por ello que muchas de estas 

instituciones deben trasladar esas actividades a locales externos.  

Es por ello que la adecuación de estos espacios arquitectónicos tendrá 

un rol influyente en la educación del individuo, sobre todo en su etapa 

escolar donde se destina un gran número de horas al día para su 

formación cognitiva y social, teniendo en cuenta que estas herramientas 

serán de suma importancia para que pueda relacionarse y coexistir en el 

espacio social donde habita. 

1 Baratto, R. (2019). Educación y espacios abiertos: 12 ejemplos de patios en escuelas. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/923703/educacion-y- espacios-abiertos-12-ejemplos-de-patios-en-escuelas

http://www.archdaily.pe/pe/923703/educacion-y-
http://www.archdaily.pe/pe/923703/educacion-y-
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Reforzando lo dicho sobre la importancia de estos espacios, un estudio 

realizado en Reino Unido, determin· que las caracter²sticas f²sicas de 

aulas favorecen al desempe¶o de los estudiantes en un 25 % en el 

transcurso del a¶o y aunque no pueda resultar significante estos n¼meros 

es una evidencia de que estos ambientes si contribuyen, por ende, 

mientras mejor se tenga en cuenta los criterios funcionales para un 

espacio educativo, este podr§ favorecer al desempe¶o de los 

estudiantes.  

Un estudio reciente en la Universidad de Salford revela que los factores 

con m§s influencia en el proceso de ense¶anza ï aprendizaje son la 

iluminaci·n ya sea natural a trav®s de la luz solar o artificial, la ac¼stica 

para evitar la p®rdida de la concentraci·n por distracciones externas y el 

confort t®rmico del espacio de tal manera que se conserve la temperatura, 

humedad y movimiento del aire.2 

Con la variedad clim§tica que existe en cada parte del mundo, 

conseguir estos par§metros llega a resultar algo dif²cil en ciertos casos, 

ya que el aprovechamiento de estrategias clim§ticas adecuada para cada 

entorno puede ser el logro o fracaso del proyecto educativo.3 

As² mismo la educaci·n es considerada como una herramienta de 

progreso para salir de la pobreza sin embargo esta debe ser de calidad y 

accesible para todos los ni¶os. Las escuelas privadas han ido en aumento 

en los ¼ltimos a¶os en los pa²ses en proceso de desarrollo, se deduce 

que el 25% de los estudiantes estudian en escuela privadas y que podr²a 

ser un mayor porcentaje. 

Un ejemplo de esta estad²stica es el caso de la ciudad de Nigeria de 

Lagos donde encontramos una deficiencia de oferta de colegios p¼blicos 

para una cantidad de 500 000 ni¶os que requieren educaci·n; y es ah² 

donde surge la aparici·n de escuelas privadas como soluci·n para esta 

2 Valencia, N. (2015). Quienes diseñaron cárceles, también diseñaron colegios. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/761551/frank-locker-los-mismos-que-disenaron-carceles-tambien-disenaron-colegios 

3 Souza, E. (2019). Estrategias bioclimáticas para el diseño de escuelas en climas diferentes. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/919621/como-disenar-escuelas-y-guarderias-en-climas-diferentes 
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problemática.4 

El crecimiento esporádico de estos colegios se observa mayormente 

al sur de Asia, Oriente y África; donde los gobiernos se encuentran 

incapacitados para promocionar una educación básica y como solución 

surgieron los colegios privados de bajo costo, pero con una mayor calidad 

con respecto a los colegios públicos. 

No obstante, en estos países no todas las escuelas privadas se 

encuentran registradas debido a que muchas no cumplen con la 

reglamentación necesaria en especial las escuelas de bajo costo y son 

estas donde se observó un incremento del 20% en las matrículas de los 

grados de primaria y primer ciclo de nivel secundario en los años de 2005 

al 2015. 

Ilustración 1: Porcentaje de Matricula del 2005 al 2015 (Primaria), Fuente: Técnica de Control del 

Confort en Edificaciones 

La franquicia de la escuela privada Bridge International es un claro 

ejemplo de estas instituciones educativas privadas que no cumplen con 

la reglamentación necesaria pero aun así tiene más de 500 escuelas en 

5 países, y en donde se encontró problemas de infraestructura, plan de 

estudio y docentes deficientes.5 

4 Baker, G. (2015). Escuelas privadas: tendencia creciente en el mundo en desarrollo. Recuperado de https://borgenproject.org/private-schools-developing-world/

5 Unesco (2015). Muchas escuelas privadas en los países más pobres no están reglamentadas. Recuperado de https://gem-report- 2017.unesco.org/es/chapter/escuelas-responsables/ 
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Ilustración 2: Porcentaje de estudiantes matriculados en I.E. Privadas de nivel primario entre los años 

de 1990-2014, Fuente: Instituto de Estadística de UNESCO (2016) 

Latino América es la región donde las instituciones educativas privadas 

han ido creciendo rápidamente en los últimos años. Y donde la tasa de 

escolarización de nivel primario tiene altos índices a escala mundial. 

Al igual que los países del África, en Perú, Jamaica y Republica 

Dominicana existe la misma falta del estado con respecto a la educación, 

si bien es cierto no se llega a un problema de déficit de escuelas públicas, 

existe un problema de calidad por lo que la aparición de las escuelas 

privadas se da por “defecto” aunque las condiciones son precarias con 

respecto a su infraestructura, poco interés en estrategias climáticas, 

espacios interiores en déficit, esto debido a que se dirigen a familias de 

bajos recursos.6 

Para el Dir. Del CAF Daniel Rivera; la calidad espacial arquitectónica 

de los colegios guarda una conexión estrecha con el aprendizaje de los 

estudiantes, así como otros factores. Por lo que sería erróneo plantear la 

idea de que se pueda estudiar en cualquier tipo de espacio y determinar 

que el contexto es algo secundario sin importancia.  

Para un adecuado sistema educativo se debe plantear ambientes y 

espacios de aprendizaje en óptimas condiciones, que se encuentren 

diseñados para el uso o actividad que se le vaya a asignar y permita que 

6 El País (2017). Menos igualdad; la privatización de la educación en América Latina. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2017/05/31/contrapuntos/1496241832_077401.html

https://elpais.com/elpais/2017/05/31/contrapuntos/1496241832_077401.html
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los estudiantes puedan alcanzar los resultados esperados. 

Por lo tanto, una buena infraestructura escolar debe contar con todos 

los espacios necesarios que contribuya a la formaci·n de los estudiantes. 

Por ende, si se desea adaptar espacios con la intenci·n de convertirlos 

en centros educativos, se debe tomar en cuenta alguno de los siguientes 

par§metros: 7 

- Condiciones de comodidad; es decir espacios agradables para

alumnos y docentes teniendo en cuenta las caracter²sticas de

confort t®rmico y servicios.

- Espacios de desarrollo; como biblioteca, laboratorios, sal·n de uso

m¼ltiple.

- Espacios de interacci·n o entretenimiento; como deporte y cultural.

Teniendo presente lo mencionado l²neas arriba, concebimos el hecho 

de que un objeto arquitect·nico se desarrolla dentro de espacios que 

proporcionen una ·ptima funcionalidad para cubrir las necesidades del 

usuario, esta infraestructura debe albergar ese rol ya que al ser adecuada 

generara efectos positivos como la optimizaci·n del clima institucional 

escolar, el inter®s cognitivo, reducir§ el ausentismo escolar, el aspecto 

conductual y forjara un sentimiento de pertenencia en el usuario. 

En el territorio nacional existe d®ficit de arquitectura relacionado a la 

infraestructura escolar adaptada que impide que la poblaci·n en edad 

escolar reciba una ense¶anza b§sica de calidad. Muestra de ello es el 

porcentaje de colegios que est§n en estado de riesgo.  

Una de las regiones en el interior del pa²s con mayor presencia de 

colegios adaptados es Jun²n, donde de un total de 1057 colegios privados 

el 90% de estas edificaciones funcionan en viviendas familiares, dentro 

de estos espacios es habitual que se acondicionen los dormitorios, salas 

y otros ambientes de la casa para fines educativos sin embargo estas 

7 CAF (2016). La importancia de tener una buena infraestructura escolar. Recuperado de https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/10/la- importancia-de-tener-una-buena-infraestructura-escolar/ 

http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/10/la-
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infraestructuras no son las adecuadas. 

Según los resultados del Plan Nacional de Infraestructura Escolar 

(PNIE), el 55% de centros educativos requieren renovación completa y el 

otro 18 % necesita nueva implementación tanto estructural como 

funcional, solo el 25 % no requiere intervención alguna. 

A nivel de Lima metropolitana según la aparición de colegios privados 

ha incrementado en los últimos 15 años, pasando de 29% en el 2004 a 

50% en el 2014, según la Dirección Regional de Educación  de Lima 

Metropolitana (DRELM) advierte que en la actualidad de los 11 mil 

colegios privados que existen en la capital, el 70% de ellos no tiene una 

infraestructura adecuada, esto debido a que funcionan en locales que no 

son compatibles con el diseño de centros educativos, donde en su 

mayoría más predominan viviendas y hoteles.  

También cabe resaltar que la población escolar a nivel privado supera 

en cantidad a la pública, teniendo 11,230 y 5,552 alumnos 

respectivamente, demostrando una sobreocupación de la población 

estudiantil en colegios privados.  

Además, es en los distritos más pobres de la capital donde la aparición 

de estos colegios privados se ha dado de manera descontrolada, dentro 

de este universo de colegios privados surge los denominados de bajo 

costo, cuyas pensiones son muy módicas, pero de igual manera los 

espacios que utilizan no son los adecuados puesto que adecuan antiguas 

viviendas para su uso. 

Asimismo, según MINEDU el 11% de la población educativa de 3 a 16 

años no tiene un buen acceso a educación de calidad y eso también 

involucra a aquellos que tienen limitaciones físicas haciendo que se 

sienta aislado de la misma infraestructura la cual les fue otorgada para su 

desarrollo educativo y social. 

Comas es uno de los distritos con mayor presencia de colegios 

privados en lima norte, en su totalidad son 292 colegios privados de los 
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cuales, seg¼n el estudio de Educaci·n privada de bajo coste en el Per¼, 

existe una oferta educativa de este tipo de colegios en nivel primario del 

48.85% y de nivel secundario del 35,06%, esto solo tiene una explicaci·n 

y es la falta de regulaci·n por parte de las autoridades, ya que no tienen 

un control sobre estos establecimientos.  

Ilustración 3: Colegio “Technology Schools”, Fuente: Propia 

Actualmente estos colegios en Comas est§n ubicados mayormente 

dentro de lugar no apropiados, un caso de eso esto el colegio 

Technology Schools que est§ en   un contexto desagradable rodeado de 

hostales, hoteles, e incluso no cuenta con una buena accesibilidad. 

Esta instituci·n  no cuentas con una buena funcionalidad 

arquitect·nica adecuadas en sus espacios internos, como lo es sus 

ambientes que tienen niveles alto de temperatura causando un gran nivel 

de disconfort t®rmico en los ambientes, una p®sima orientaci·n y dejando 

de lado las estrategias clim§ticas que debi· tomarse en cuenta.8 

Muchos de las instituciones educativas privadas en comas son de bajo 

costos y se encuentras acondicionada en edificio que serv²an de uso 

comercial; como hoteles, esto conlleva a un mal dimensionamiento de 

espacio internos y a la vez un mal confort.  

8 Meléndez, P. (2017). El 70% de colegios particulares tiene serias deficiencias. Recuperado de https://diariocorreo.pe/peru/el-70-de-colegios-particulares- tiene-serias-deficiencias-722771/

https://diariocorreo.pe/peru/el-70-de-colegios-particulares-tiene-serias-deficiencias-722771/
https://diariocorreo.pe/peru/el-70-de-colegios-particulares-tiene-serias-deficiencias-722771/


10 

Estos centros educativos tampoco cuentan con licencia de 

funcionamiento, Según 004Dinedu el 23% de centro educativos son 

informales, cabe destacar que el aumento de los centros educativos 

informales se debe al préstamo o alquiler del código modular y a su vez 

no cumpliendo con los requisitos para brindad una buena educación. 

Actualmente estas instituciones educativas privadas en el distrito de 

comas se encuentra condiciones inadecuadas y por su forma de 

adaptación parcial no llegan a cumplir con la funcionalidad que un espacio 

destinado a la educación requiere, así mucho de los estudiantes sin saber 

son educados en espacios inadecuados, los cuales deben de estar 

autorregulados por parte del estado en relación al aspecto arquitectónico 

y por ende al objeto.9 

Ilustración 4: Colegio inicial “Mi Pequeño Paraíso”, Fuente: Propia 

Los Centros educativos privados adaptados no disponen de terreno y 

ubicación apropiada pensadas en ese tipo de infraestructuras, 

simplemente tienen que adecuarse a las condiciones del entorno que 

rodea la edificación existente donde harán los cambios para su nuevo 

uso.  

Actualmente cumplen la función de adaptarse a un espacio que no han 

sido proyectados para cumplir las necesidades del mismo, no obstante, 

9 La Republica (2018). Aumentan los colegios privados de bajo costo en los conos de Lima. Recuperado de https://larepublica.pe/sociedad/1201214- aumentan-los-colegios-privados-de-bajo-costo-en-los-conos-de-lima/

https://larepublica.pe/sociedad/1201214-aumentan-los-colegios-privados-de-bajo-costo-en-los-conos-de-lima/
https://larepublica.pe/sociedad/1201214-aumentan-los-colegios-privados-de-bajo-costo-en-los-conos-de-lima/
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en nuestro caso de estudio, el colegio privado HENRI MENAR, ubicado 

en la Urbanización el Pinar, distrito de Comas presenta diversas 

dificultades.  

Ilustración 5: Colegio “Henri Menar”, Fuente: Propia 

Analizando su Arquitectura detectamos alguna problemática en 

relación al edificio como: Problemas de circulación dentro de los salones, 

problemas de asolamiento con una mala ubicación de ventanas que no 

permiten una adecuada ventilación de cada uno de los ambientes y un 

mal aprovechamiento de la iluminación natural del sol, confort, e 

aislamiento acústico y térmico los cuales son puntos que afectan también 

al usuario que va la funcionalidad de estos espacios arquitectónicos. 

Tampoco se cuenta con una clara integración de espacios para los 

estudiantes, en el aspecto de uso recreativo, áreas y/o espacios 

comunes, espacios flexibles. Tomando como ejemplo un punto de crítica 

negativa es que el edificio, no cumple con el área de recreación que 

mencionamos, teniendo en cuenta que todo centro educativo debe 

brindar a los estudiantes y profesores estos tipos de ambientes para 

realizar sus actividades en una losa deportiva el cual no es parte del 



12 

edificio e incluso arriesgando sus propias vidas, por ello que se trasladan 

por pistas y ambientes inseguros. 

A partir de lo anterior el trabajo plantea la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿Cuál es la relación entre el confort térmico y la función arquitectónica 

en los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard en el Distrito de 

Comas, 2019?  

 Ilustración 6: Árbol de causas y efectos, Fuente: Propia 
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1.2 Antecedentes 

1.2.1 Nacionales 

Delgado, M. (2014) en su tesis de grado denominada “Prototipo de

vivienda rural bioclimática en la reserva ecológica de Chaparrí-

Chongoyape”, para obtener el t²tulo de arquitecto. Planteo como objetivo 

dise¶ar un modelo de vivienda rural de car§cter bioclim§tico que se 

adecue a las condiciones bioclim§ticas de su entorno, como tambi®n, a 

las circunstancias sociales y econ·micas de la reserva ecol·gica de 

Chaparri-Chongoyape.  

As² mismo se plantea una metodolog²a pre-experimental la cual consta 

de fases, siendo la primera el levantamiento de informaci·n, registro y 

an§lisis; en la segunda fase el modelado y como ¼ltima fase la simulaci·n 

t®rmica mediante el programa EnergyPlus. Se concluye de la 

investigaci·n que, la materialidad de las viviendas es inadecuada y por lo 

tanto no logra ser habitable, as² como tampoco presenta par§metros de 

confort necesarias, que se propone la implementaci·n de energ²as 

renovables como los paneles fotovoltaicos y la energ²a cin®tica como la 

bomba mecate.  

Molina y Horn (2016) en su artículo “Evaluación sistemática del 

desempeño térmico de un módulo experimental de vivienda altoandina 

para lograr el confort térmico con energía solar”. Planteo como objetivo 

lograr el confort t®rmico y ahorro energ®tico en las viviendas o 

edificaciones alto andinas mediante la aplicaci·n de t®cnicas 

bioclim§ticas y el uso de tecnolog²as solares.  

La metodolog²a que se empleo fue experimental ya que se plantea a 

base de medidas y pruebas que permite determinar el grado de 

aplicabilidad y confiabilidad de las estrategias y t®cnicas a plantearse en 

las viviendas alto andinas. As² mismo se concluye que las t®cnicas 

planteadas son apropiadas para las viviendas alto andinas.  

Romero, B. (2016) en su tesis “Propuesta metodológica para evaluar 
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la eficiencia energética de edificaciones, estudio caso: Laboratorio de 

microbiología y biotecnología-UNALM”, para la obtención del título 

profesional de ingeniero agr²cola. Tiene como objetivo proponer 

conceptos nuevos que deben ser tomados en cuenta para una valoraci·n 

energ®tica en el Per¼, buscando promover mecanismos que ayudan a 

disminuir los efectos ambientales.  

Dicha investigaci·n manejo una metodolog²a experimental y de la cual 

se concluye que, existe una semejanza establecida entre dichos aspectos 

como que se debe de determinar primero las condiciones clim§ticas de 

cada lugar y enfocarla de manera individual; as² como tambi®n que la 

normativa peruana puede mejorarse teniendo en cuenta el punto anterior 

y ser m§s precisos con las condiciones t®rmicas de las edificaciones.  

Roque, E. y Cruz, E. (2018) en su tesis “Confort térmico en el Centro

educacional para el deficiente visual - C.E.B.E. Nuestra Sra. de 

Copacabana de la ciudad de Puno” para obtener el título de arquitecto. 

Su objetivo es determinar y proponer elementos arquitect·nicamente 

bioclim§ticos que logre niveles adecuados de confort t®rmico bajo 

criterios ambientales dentro de edificaciones, teniendo en cuenta una 

configuraci·n lineal para el centro educativo b§sico especial nuestra 

se¶ora de Copacabana de la ciudad de Puno.  

La metodolog²a que se utiliza es descriptiva, ya que busca analizar la 

relaci·n de causa y efecto entre ambas variables dentro del centro 

educativo en cuesti·n. Por lo que dicha investigaci·n nos permite concluir 

que la configuraci·n y orientaci·n de una edificaci·n lineal permite una 

mayor captaci·n solar, de vientos e intercambio t®rmico con el exterior 

siempre que la orientaci·n sea adecuada.   

Silva, M; Depaz, R. y Alva O. (2016) en su art²culo denominado 

“Mejoramiento del confort térmico de vivienda en uso en la ciudad de 

Huaraz con el aprovechamiento de la energía solar pasiva”. Su objetivo 

es mejorar las condiciones t®rmicas de una vivienda con la utilizaci·n de 

energ²a limpia a trav®s del solar en la ciudad de Huaraz. La metodolog²a 
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de investigaci·n es experimental, con un dise¶o pre-experimental de pre-

prueba/post-test de una vivienda. De dicho art²culo se concluye que la 

utilizaci·n de la energ²a solar en la vivienda tiene un beneficio 

cuantificable con respecto al ahorro energ®tico; as² como que tambi®n se 

observa una mejora de calidad de vida debido a ambientes confortables 

y aptos.  

1.2.2 Internacionales 

Alwetaishi (2016) en su art²culo “Impacto de la función del edificio en el

confort térmico: un documento de revisión” Tiene por objetivo presentar una 

revisi·n de la literatura del confort t®rmico en los diferentes casos 

analizados. La metodolog²a que se empleo fue t®cnicas de observaci·n 

tanto a la edificaci·n como a sus ambientes y usuarios. Lograr confort 

t®rmico se ha vuelto un problema, dado que se ignora el impacto de este 

en los diferentes usos que se le da a un edificio. Por ejemplo, existe una 

gran diferencia entre la temperatura de una vivienda con la de un hospital 

o colegio.

As² mismo se debe considerar que los factores ambientales tienen un

rol imprescindible que afectan al confort, dentro de estos tenemos la 

temperatura, el aire, la humedad los cuales son esenciales; adem§s de la 

funci·n arquitect·nica del edificio seg¼n su uso ya que se realizan 

actividades diferentes, por ejemplo en los colegios donde los estudiantes 

se mantienen sentados el mayor tiempo mientras que los maestros est§n 

de pie y constante movimiento; as² como los requisitos de confort para cada 

ambiente en espec²fico. Para finalizar, es importante tener en cuenta la 

funci·n del edificio para tener ambientes interiores aceptables debemos 

tener en cuenta los factores ambientales como, la importancia del aire, la 

temperatura del ambiente y la que puede generar el usuario mediante la 

actividad que realiza entre otras. 

Angelopoulos, Cook, Iddon y Porritt (2016) en su artículo “Evaluación

del Confort Térmico en Aulas Escolares Con Ventilación Natural durante 

la temporada de calefacción usando CFD”. El objetivo de este estudio 
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actual es cerrar la brecha en la literatura sobre el eficaz control de los 

sistemas de ventilaci·n natural bajo varias condiciones externas durante 

el invierno.  

La metodolog²a que se aplic· en su investigaci·n fue descriptiva y se 

us· t®cnicas de observaci·n y an§lisis de documentaci·n, que permiti· 

recolectar informaci·n de diferentes aspectos relacionados con los 

ambientes.  

Por lo que, se concluye que una manera adecuada de conservar 

algunas caracter²sticas favorables en el interior del ambiente es el buen 

control de la apertura y distribuci·n de las ventanas, ya que el sistema de 

ventilaci·n natural es una alternativa que permite mantener el espacio 

f²sico saludable, reduciendo considerablemente todo malestar que los 

usuarios puedan manifestar, adem§s ayuda al consumo m²nimo de la 

energ²a del edificio, convirti®ndolo en sostenible y amigable con el medio 

ambiente. 

Giraldo y Herrera (2017) en su art²culo “Ventilación pasiva y confort

térmico en vivienda de interés social en clima ecuatorial”. El objetivo es 

proponer alternativas de soluci·n que permitan un adecuado confort 

t®rmico y espacios salubres a trav®s de estrategias particulares como las 

chimeneas solares que permiten una ·ptima ventilaci·n garantizando una 

adecuada calidad de aire. Estas alternativas ser§n funcionales tanto en 

nuevos proyectos como en aquellos existentes que requieran de 

remodelaciones. La metodolog²a de investigaci·n es causal ya que busca 

establecer una relaci·n entre variables es por ello que asume un proceso 

experimental donde menciona las estrategias pasivas que se aplicaran a 

unos determinados dise¶os, los cuales simularan tres m·dulos de 

vivienda social, donde se emplearan estrategias de ventilaci·n pasiva 

para analizar los par§metros ambientales internos, con el fin de 

comprobar su semejanza t®rmica. 

 Llegando a la conclusi·n que, si bien las condiciones clim§ticas del 

lugar impiden una adecuada sensaci·n de confort dentro de las viviendas, 
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llegando a picos de temperatura tan altos que pr§cticamente lo vuelven 

inhabitable, existen criterios de dise¶o arquitect·nico pasivo, que podr§n 

ser empleados para mejorar las condiciones de confortabilidad en su 

interior, favoreciendo la habitabilidad de las personas que residan. 

Adem§s, teniendo en cuenta las condiciones econ·micas de la 

comunidad, este tipo de estrategias pasivas son de bajo costo y permite 

estar a su alcance. 

Guillermina, Filippin y Blasco (2017) en su art²culo “Niveles de confort

térmico en aulas de dos edificios escolares del área metropolitana de san 

juan”. Plante· como objetivo realizar un aporte a la determinaci·n de los 

niveles de confort en ambientes educativos, mediante el an§lisis del 

comportamiento del alumno y su metabolismo en relaci·n al espacio 

interior. La metodolog²a aplicada fue descriptiva y se us· t®cnicas de 

observaci·n directa, as² como an§lisis de documentos que le permitan 

recolectar informaci·n de los aspectos arquitect·nicos para hallar su 

relaci·n a trav®s de las comparaciones con la data obtenida. 

 Por lo cual se concluye que, los niveles de confort t®rmico en sus 

espacios internos se ver§n afectados por tres aspectos, la densidad 

ocupacional dentro de los ambientes, el tipo de vestimenta y el cambio de 

temperatura entre un espacio cerrado como son las aulas y un espacio 

abierto como es el patio. Es por ello que se toma con mucha relevancia 

el contar con datos clim§ticos de la zona para definir el rango de confort 

y el tipo de edificaci·n. 

Salas, Rodr²guez y S§nchez (2019) en su art²culo “Estudio de los

índices de confort térmico de una escuela en la zona climática de los 

Andes Venezolanos”. Plante· como objetivo analizar aquellos factores 

determinantes que comprometen el adecuado confort t®rmico de los 

habitantes dentro de las aulas educativas y realizar una propuesta 

econ·micamente realista que permita reducir la sensaci·n de malestar 

t®rmico, mediante estrategias como la captaci·n de aire externo a trav®s 

de la ventilaci·n natural y la adici·n de paneles que aporten un equilibrio 

t®rmico el cual no comprometan la estructura de la escuela.  
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La metodolog²a de investigaci·n es causal ya que busca establecer 

una relaci·n entre variables es por ello que asume un proceso 

experimental mediante las simulaciones por computadora de las 

condiciones de confort y caracter²sticas f²sicas del caso de estudio. 

Llegando a la conclusi·n de que a pesar de que las estrategias de 

car§cter pasivo que se emplearon mejor· en un 11% las condiciones 

t®rmicas en periodos de lluvia, no tuvieron el mismo resultado en la 

temporada secas, corroborando la existencia de un d®ficit en el criterio de 

dise¶o de las edificaciones escolares lo cual conlleva a establecer un 

inadecuado cumplimiento de las condiciones de confort t®rmico dentro de 

las aulas educativas, desfavoreciendo el rendimiento de los usuarios que 

la ocupan. 

S§nchez (2016) en su tesis “Propuesta para lograr confort térmico en

las aulas de la escuela primaria Domingo Becerra Rubio en Tepic, 

Nayarit” para obtener el grado de Maestr²a en Proyectos & Edificaci·n 

Sustentables. Plante· como objetivo proponer una adaptaci·n 

bioclim§tica con el fin de conseguir un correcto confort t®rmico dentro de 

los espacios educativos, para ello realizara diagn·sticos que le permitan 

identificar las causas y consecuencias del comportamiento t®rmico del 

lugar, as² como aquellos factores que la originan, sean de modo natural 

o artificial.

La metodolog²a que se aplic· fue de naturaleza mixta, la cual se

caracteriz· por abordar la investigaci·n desde un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Llegando a la conclusi·n de que la educaci·n es un factor 

importante para poder desarrollar el potencial personal y social del 

individuo, es por ello que aquellos espacios donde se desarrollen estos 

procesos de ense¶anza van a asegurar el aprendizaje del alumno, 

siempre que se les otorgue una adecuada infraestructura educativa, la 

cual debe girar en torno a una arquitectura sostenible, donde se emplee 

un dise¶o bioclim§tico adecuado que responda a las condiciones 

clim§ticas del lugar, satisfaciendo sus necesidades t®rmicas y 

contribuyendo al cuidado medioambiental. 
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1.3 Marco Referencial 

1.3.1 Marco Contextual 

Las cifras de niños y jóvenes menores de edad que van a la escuela cada 

vez son mayores a nivel mundial, es por ello que la importancia de contar 

con una adecuada infraestructura les permitirá interactuar y desarrollar 

niveles cognitivos necesario para garantizar un aprendizaje de calidad, 

puesto que de ello dependerá la clave del éxito que les permita 

trascender en su vida adulta.  

Sin embargo, la realidad en muchos países es totalmente distinta, puesto 

que a la baja calidad de enseñanza se le suma una deficiente 

infraestructura, con aulas sobrepobladas y mal equipadas. (Williams, 

2004) 

Uno de los principales entes responsables del nivel educativo en la 

nación, que debe tomar como prioridad enriquecer la calidad y 

condiciones de infraestructura de los ambientes educativos es el 

gobierno, a través de una serie de políticas y reformas educativas, las 

cuales deben favorecer al enriquecimiento arquitectónico de los centros 

educativos, permitiendo que aquellos elementos que compongan el 

espacio interno logren ejecutar un adecuado proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Latinoamérica actualmente tiene una política educativa posiciona a la 

infraestructura como uno de los principales promotores de justicia e 

igualdad ante los estados a quienes sirven, lo cual condiciona el hecho 

de una educación de calidad, sin embargo, este compromiso tiende a ser 

vulnerado cuando las evidencias demuestran una realidad de 

precariedad en la infraestructura. 

Esta realidad se agudiza en su mayoría dentro de aquellas zonas 

donde el gobierno tiene poca o escasa participación, como son los 

sectores rurales o las periferias de una ciudad, donde la población que 

es atendida tiende a ser la más vulnerable. (Miranda,2018) 
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Desde esta perspectiva la política educativa buscara cumplir con su 

papel principal, el cual es apostar por un proceso de desarrollo sostenible 

e inclusivo. 

Estas acciones serán determinantes para producir cambios favorables 

en la calidad de los docentes como en una mayor inversión relacionada 

a la infraestructura educativa, con el fin de dar fortalecimiento al proceso 

de gestión educativa para lograr mejoras en el aprendizaje de los 

estudiantes. (Guadalupe, León, Rodríguez, & Vargas, 2017) 

La construcción y renovación de aquellos espacios físicos que 

componen la infraestructura escolar es muy importante, ya que, al contar 

con un diseño arquitectónico de calidad, el cual influirá en el aprendizaje 

de los usuarios, por lo tanto, otro aspecto fundamental que determinara 

el desarrollo de las condiciones físicas de las escuelas es la inversión 

pública y privada. (Miranda, 2018) 

Estas inversiones económicas en la infraestructura escolar generan 

efectos positivos en la calidad educativa, tales como, la culminación de 

los ciclos escolares por parte de los alumnos al sentir que las condiciones 

de los espacios físicos de sus escuelas son óptimas y agradables, 

además del incremento de matrículas. Esta acción previene y reduce la 

tasa de ausentismo escolar que hoy en día según UNESCO es del 17% 

en América Latina, siendo de mayor escala en zonas rurales. (CAF, 2016) 

Para evitar que esta inversión se estanque, es importante contar con 

la participación activa de las autoridades gubernamentales, las cuales 

deben conocer el rol trascendental que cumple la infraestructura tanto 

dentro de las aulas donde se promueve una calidad educativa, como 

fuera de ellas, donde las habilidades y capacidades adquiridas les 

permitirán alcanzar niveles competitivos y productivos eficientes dentro 

del mercado laboral, lo cual incrementara el desempeño económico a 

nivel nacional. 

Otro elemento determinante en la calidad de infraestructura educativa 
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es el nivel socio económico de las zonas donde se emplazan estos 

colegios, puesto que la mayoría de estudiantes que provienen de hogares 

de bajos recursos económicos ubicados en estas zonas y que optan por 

elegir desarrollar su etapa escolar en los alrededores, asisten a centros 

educativos que en su mayoría presentan evidentes problemas en la 

infraestructura, tales como fallas en la construcción, falta de criterio de 

diseño que se evidencia en la mala ubicación, ventilación e iluminación 

de los ambientes, que pueden generar daños en la salud y reducir el 

rendimiento académico. (Miranda, 2018) 

Una muestra de lo determinante que puede ser las características 

socioeconómicas de un determinado lugar para concebir una calidad de 

infraestructura escolar se evidencia en la aparición de instituciones 

educativas privadas de bajo costo, las cuales pretenden atraer mediante 

pensiones con un costo accesible pero cuyas infraestructuras presentan 

precariedad y en otros casos los espacios son adecuados sobre diseños 

existente de viviendas o comercios. (Marcos & Vásquez, 2018) 

Este tipo de colegios solo se evidencian en zonas donde la demanda 

por recibir una educación privada es alta, pero los recursos económicos 

son bajos, lo cual determina una condicional relevante para la calidad de 

infraestructura que se les pueda otorgar. La liberalización de la economía 

ha permitido no solo un deterioro de la educación público sino el 

surgimiento alternativo de una educación privada de pésima calidad. La 

cual existe gracias a la corrupción y la informalidad que condicionan el 

óptimo desarrollo de las infraestructuras escolares, limitando el 

surgimiento de escuelas que garanticen una sociedad con mejores 

estándares de educación. Para educar a las personas hay que cumplir 

con un mínimo de reglas con respecto a la infraestructura y al 

compromiso de los profesionales involucrados. (Lucar, 2019) 

Una persona es elegida por el entorno social y natural donde se 

desarrolla, en el cual deberá convivir con sus semejantes con la finalidad 

de permanecer en el entorno donde se encuentra y es precisamente esa 
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convivencia la que da origen a la cultura, la cual forma parte de los 

hábitos que se aprenden o se asimilan. 

Por lo cual debemos tener en claro que, si el crecimiento y progreso 

del ser humano es permanente, la cultura humana será dinámica y 

evolutiva. (Rivas, 2015). La educación es uno de los elementos que 

influye en el progreso y desarrollo de la sociedad, además que el 

aprovechamiento del conocimiento enriquece la cultura, el espíritu y los 

valores que caracterizan a la persona. Logrando sociedades más justas, 

dinámicas y productivas. (UNAM, 2012) 

Es por ello que la cultura cumple un rol muy determinante dentro de 

los parámetros de la educación, ya que, al ser un proceso de aprendizaje 

y transmisión, este debe desarrollarse dentro de instituciones sociales 

con una estructura sólida como son las escuelas. 

Las cuales se convierten en elementos catalizadores de 

manifestaciones culturales e interacciones sociales, para lo cual será de 

mucho valor contar con una arquitectura que inmortalice la cultura del 

lugar. (Martínez, 2015) 

1.3.2 Marco Conceptual 

1 Asoleamiento 

El asoleamiento resulta de la importancia de permitir el ingreso de 

los rayos solares a los ambientes de un edificio, con el fin de 

proporcionar una percepción de bienestar a los usuarios que 

habiten en ella. Este propósito dependerá del correcto estudio del 

asoleamiento que permita controlar la entrada de la radiación solar 

a las diferentes estancias, para ello también se requiere de un 

adecuado conocimiento de instrumentos que proporcionen una 

ubicación precisa del sol de acuerdo a los distintos horarios 

durante todo el año, los cuales aseguraran un adecuado 

funcionamiento del edificio (Maggiolo, 2017, p.5). 



23 

2 Accesibilidad 
La accesibilidad tiene como función permitir la entrada a 

lugares sin mayor dificultad, otorgándole al usuario el derecho a 

disponer de los usos que ofrece la edificación.  Tal función 

permitirá satisfacer las necesidades de movilidad, comunicación 

y comprensión que requiere el usuario, para un fácil acceso sin 

restricciones, incluso si aquel usuario tuviera algunas 

limitaciones propias. Estas características que permiten 

una correcta utilización del entorno y los servicios que 

conformar el objeto arquitectónico, configuran a la 

accesibilidad como un elemento de flexibilidad. (Lopez, 2002) 

3 Emplazamiento 
El emplazamiento es una parte fundamental de la estrategia que 

se emplea en cada proyecto arquitectónico, el cual va a permitir 

integrar al edificio con su entorno, esta integración será analizada 

desde la mirada del arquitecto, donde contemplará aspectos como 

el lugar, la ubicación, la topografía, además de aspectos climáticos 

como el viento y la orientación del sol, logrando concebir un 

adecuado equilibrio. Así mismo estas contemplaciones estarán 

sujetas a cambios respecto a la región donde se sitúe el objeto, por 

lo que un apropiado emplazamiento permitirá mejorar las 

condiciones de habitabilidad del usuario, satisfaciendo sus 

necesidades tanto en épocas frías como cálidas (Olgyay, 1998, 

p.51-52).

4 Entorno 
El entorno es el medio que rodea un elemento arquitectónico, el 

cual permite integrarlo de manera física a través de la relación que 

tendrá con el lugar y a de manera cultural, lo cual significa que el 

objeto se volverá parte de la cultura y costumbre de la comunidad 

donde se sitúe. 

Esta mezcla de factores establece un núcleo de necesidades 

específicas que el programa arquitectónico deberá tener en 

cuenta para satisfacerlas. Es por ello que el entorno se vuelve un 

concepto generador de arquitectura. (Rosa, 2012)  
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5 Factores personales 
Son aquellos comportamientos que el usuario adopta estando dentro 

de un lugar establecido, características habituales que definen un 

determinado grado de confortabilidad, estos factores como la vestimenta 

que lleve puesta, las diversas actividades que realice o el tiempo de 

permanencia, estará condicionados al uso que determine el espacio 

físico donde se encuentre (Chaves, 2002, p.73). 

6 Indicadores ambientales 
Son parámetros que permiten describir y proporcionar información sobre 

el estado de calidad del medio ambiente, el cual va a ser tomado en 

cuenta para determinar el bienestar de la vida del usuario. (Pérez, 

2016) 

7 Temperatura interior del aire 
La temperatura del aire es un indicador necesario para medir la calidad 

térmica del ambiente mediante una serie de ecuaciones cuyo objetivo 

principal es buscar el equilibrio entre la temperatura interna de los 

ambientes donde se desarrollen las diversas actividades humanas y 

la temperatura exterior, con la finalidad de obtener una zona de confort 

térmico, la cual traerá consecuencias positivas como el ahorro de energía 

artificial. (Chaves, 2002, p.90-91). 

8 Ventilación 

La ventilación viene a ser el movimiento del aire que permite la 

oxigenación de un espacio habitado, importante para evitar eventos 

desagradables como elevadas temperaturas o malos olores que 

incomoden al usuario. Por lo tanto, referirnos a ventilación es hablar 

de renovación del aire, para evitar que pierda algunas de sus virtudes 

ambientales. Así mismo para renovar esta atmosfera que se genera es 

importante fijar una corriente de aire, la cual puede ser provocada por 

impulsores mecánicos exteriores, sin embargo, para un mejor 

aprovechamiento funcional del edificio y teniendo en cuenta que 

naturalmente los vientos del medio ambiente azotan la arquitectura 

construida, se ve por conveniente contar con ellos para lograr una 

ventilación de todo el recinto (Borobio, 2004, p.71-72). 
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9 Ventilación Natural 
La ventilación natural es la captación del aire externo hacia los 

ambientes internos que componen una edificación, este paso del 

aire hacia el interior se da a través de espacios abiertos, vanos, 

rejillas de ventilación o pozos de luz. Estos elementos deben estar 

correctamente ubicados asegurando el paso de aire puro que 

permita una óptima calidad de aire interior, regulando la 

temperatura y limpieza del aire dentro de las estancias que 

componen al edificio. (Yarke, 2005) 

10 Ventilación cruzada 
La ventilación cruzada es un sistema que se da cuando en un 

determinado espacio las paredes que lo delimitan, permiten el 

ingreso y salida del aire a través de vanos. 

Este tipo de ventilación es muy conveniente en zonas con 

elevado índice de temperatura, ya que, al permitir la renovación del 

aire con mayor frecuencia, reducirá considerablemente la 

temperatura de los ambientes. (Pereira, 2018). 

De este modo es muy importante tomar en cuenta la posición de 

los vanos respecto al direccionamiento de los vientos, ya que este 

sistema de ventilación se podrá llevar acabo eficientemente 

cuando uno de los vanos este ubicado en dirección al viento que 

entre con más fuerza generando una presión positiva, mientras 

que el otro vano deberá permitir la salida del viento bajo una 

presión negativa, estableciendo así el flujo de ventilación. (Fuentes 

& Rodríguez, 2004, p.56). 

11 Vano 
Se le denomina vano al elemento arquitectónico constituido por 

una abertura, presente en los muros de las construcciones, cuya 

finalidad es dejar ingresar la luz y la ventilación al ambiente que 

corresponda, con el único objetivo de darle una mejor estancia y 

confort al usuario que vaya a habitarla. (Iturriaga,2008) 
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2.3.3 Marco Teórico 

2.3.3.1 Confort Térmico 

Es la combinación de dos términos, donde “confort” se define como 

un conjunto de características que son alteradas por pequeños 

mecanismos de autorregulación para generar espacios 

térmicamente agradables para el habitante. Y donde el término 

“térmico” hace referencia a la sensación de calor o temperatura.

Un factor en la arquitectura es el de brindar un conjunto de 

satisfacción mediante condiciones que se han habitables a sus 

habitantes, teniendo como principal aspecto al confort 

higrotérmico, lo cual es el factor básico e imprescindible para la 

actividad de los seres vivos. (Gauzin, 2002) 

Algunos autores dicen que el confort es la ausencia del 

malestar térmico, donde hay una relación entre el individuo - 

entorno; así mismo para el individuo es esencial la existencia de 

este confort en su entorno ya que influye en su salud física 

generando lesiones, complicaciones de circulación o colapso 

mental si se encuentran en un alto o bajo nivel de temperatura. 

(Fernández, 1994) 

El confort Térmico de los seres vivientes, es muy esencial 
momento de habitar un espacio arquitectónico, también 
considerado como un factor primordial de la habitabilidad, Por 
el cual es el motivo principal de estudio de la arquitectura. Este 
fenómeno llamado también “confort térmico” se representa en 
diversas formas, como la sensación térmica y la preferencia 
térmica que el mismo ser humano manifiesta consigo mismo o 
mediante los demás, cuando este habita en los espacios 
arquitectónicos. (Raymundo, J, 2012) al 

II. Marco Teórico
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Este fenómeno no solo se relación con los aspectos 

personales, como social, psicológico y biológico del ser 

humano, sino también se ve reflejado en el contexto mismo 

donde él se desarrolla, esto suele darse en el ambiente 

externo o ambiente interno y también lo social. (Raymundo, J, 

2012) 

Por otro lado, la temperatura del ambiente es la 

principal variable regulador más importante para los usuarios, 

teniendo en cuenta como controlador a la ventilación 

natural dentro del ambiente interno, dependiendo del viento y 

la flotabilidad térmica como fuerzas motrices. Los usuarios han 

utilizado estos elementos como fuerzas impulsadoras para 

crear espacios térmicamente saludables. (Kleiven, T, 2003) 

Según la Real Academia Española la Palabra Confort 

está vinculada con las necesidades de satisfacción, como 

es la tranquilidad, comodidad y bienestar del ser humano. 

Cada vez que el ser viviente determina el confort térmico en 

un lugar, esto conlleva a un fenómeno muy diverso, que a su vez 

este mismo fenómeno tienen factores personales y 

parámetros ambientales que habitualmente se olvidan. 

Por ello, investigar los diversos campos de climas de 

la arquitectura resulta muy arduo, ya que los climas suelen ser 

muy diversa. Si tomamos la palabra clima, esta nos brinda 

cuatro parámetros como: radiación solar, temperatura, humedad 

y movimiento del aire. (Serra, 1999) (Roura, 1991) 
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Respecto a los factores personales del confort t®rmico, 

lo primordial es el nivel de actividad que se vincula con 

el metabolismo de las personas. 

Tambi®n, otro punto principal es el tipo de vestuario que use la 

persona, esto es un tipo de barrera t®rmica y que a la vez 

est§ vinculado por su comportamiento a la humedad. 

Podemos ver reflejado su influencia en la edad, sexo, y la 

educaci·n, todo este depende de un determinado grado de clima. 

Tambi®n influye de manera geogr§fica, ya que esta 

ser§ medida dependiendo del clima y estaci·n del a¶o, 

donde la temperatura corresponde a sensaci·n distinta. (Serra, 

R.y Couch, H, 1991) (Roura, 1991).

Existen variables importantes que permiten definir el confort,

entre ellas tenemos: 

- Actividad metab·lica: debido a ciertas actividades f²sicas el

individuo genera un exceso de energ²a, las cuales se

convierten en calor.

- Aislamiento de la vestimenta: la vestimenta es tambi®n un

factor importante que afecta el intercambio entre el cuerpo y

el ambiente debido a la modificaci·n que genera, la cual se

da en tres procesos diferentes; la vestimenta y el exterior, el

cuerpo y la vestimenta y las extremidades descubiertas con

el exterior.

- Temperatura del aire

- Temperatura radiante media: es un ²ndice que se determina

gracias a la desigualdad de temperatura existente entre la

superficie exterior y la envolvente t®rmica.



29 

- Humedad relativa: es la sensación que provoca la

evaporación en el cuerpo.

Tabla 1. Variables del Confort 

Fuente: Técnicas de Control del Confort en Edificaciones 

A. Variables Climáticas

Existen diversas variables climáticas que generan un cambio

significativo sobre el confort y bienestar del individuo, de los cuales

se mencionará y definirá a continuación:

 La humedad: este factor es importante en las altas

temperaturas debido a que permite la regulación de la

evaporación; es decir en espacios con menor nivel de

humedad se puede generar problemas de infección o

disconfort; mientras que a mayor humedad se genera el

conocido bochorno el cual es la sensación más inconfortable

para el ser humano.

En la tabla siguiente se indican los criterios de diseño; que se

recomiendan para el porcentaje de humedad relativa que

debe existir en los ambientes ocupados; si están instalados

los sistemas de humidificación, según la categoría:

Parámetro Símbolo Rango Unidad 

Actividad metabólica M 0.8 a 4 met, (W/m2)* 

Aislamiento de la ropa Icl 0 a 2 Clo, (m2 °C/W)** 

Temperatura del aire YT, (Ta) 10 a 30 °C 

Temperatura radiante media Tr 10 a 40 °C 

Velocidad del aire Va 0 a 1 m/s 

Humedad relativa YHR 30 a 70 % 
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Tabla 2. Humedad adecuada en ambientes 

Norma 
UNE-EN 

15251 

HR con des 

humectación 

HR con 

humidificación 

Categoría 

I 50% 30% 

II 60% 25% 

III 70% 20% 

IV > 70% < 20% 

 Fuente: Técnicas de Control del Confort en Edificaciones 

 Movimiento del aire: este disminuye la percepción de calor

siempre que los niveles de temperatura sean menores a la

del cuerpo del individuo caso contrario se generaría una

corriente de aire cálida.

Existen sensaciones favorables y desfavorables, en relación

de la temperatura y la humedad del espacio, como también

las características del usuario. También, se debe tener en

cuenta los diversos niveles de velocidad del movimiento del

aire, ya que se pueden ser percibidas por las personas.

(Norma RITE, 2007)

 Tabla 3. Sensación de velocidad del aire

VELOCIDAD DEL AIRE SENSACIÓN 

Menos de 15/18 km/h (4/5 m/s) No se percibe 

De 18 a 30 km/h (5/8 m/s) Agradable 

De 30 a 60 km/h (8/16 m/s) Agradable con acentuada percepción 

De 60 a 90 km/h (16/25 m/s) Corriente de aire desde soportable a molesta 

Más de 90 km/h (más de 25 m/s) No soportable 

 Fuente: Técnicas de Control del Confort en Edificaciones 

Olgyay (1998) menciona que, la velocidad límite del aire se 

establece por las consecuencias que se generan en el 

usuario. Estos se pueden visualizar en la tabla 4, la cual nos 

menciona las sensaciones del usuario a una determinada 

velocidad. 
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Tabla 4. Percepción del aire por el usuario 

VELOCIDAD DEL AIRE IMPACTO PROBABLE 

Hasta 15m/min. Inadvertido 

15 a 30m/min. Agradable 

30,5 a 61m/min. 
Generalmente agradable, pero se percibe 

constantemente su presencia. 

61 a 91m/min. De poco molesto a muy molesto 

Por encima de 91m/min. Requiere medidas correctivas si se quiere 

    Fuente: Técnicas de Control del Confort en Edificaciones 

 La radiación: en los últimos años se está considerando que

el nivel de radiación es más importante que la del aire.
B. Índices De Confort

Existen diversos índices de confort de los cuales se destaca tres

por su uso más común para cualquier tipo de investigación.

(Fernández, 1994)

 Índice PMV

 Temperatura Efectiva

 Índice de enfriamiento eólico (Siple y Passel)

 Índice de Hill

C. Recomendaciones Para El Confort Térmico

Se mencionará una lista de las variables básicas para generar un

adecuado confort térmico para ambientes de trabajo sedentario.

Tabla 5. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en ambientes de trabajo 

Temperatura 
De 17 a 27 °C para trabajos sedentarios 

De 14 a 25 °C para trabajos ligeros 

Humedad 
Del 30% al 70% 

Del 50% al 70% si hay riesgos por electricidad estética 

Velocidad del aire 

0,25 m/s para trabajos en ambientes no calurosos 

0,50 m/s para trabajaos sedentarios en ambientes calurosos 

0,75 m/s para trabajaos no sedentarios en ambientes 

calurosos 

Renovacion minima 

de aire limpio 

30 m3 por hora y trabajador en trabajos sedentarios en 

ambientes no calurosos ni contaminados 

50 m3 por hora y trabajador en los casos restantes 

 Fuente: Técnicas de Control del Confort en Edificaciones 
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 Temperatura de aire: No se puede determinar una temperatura

exacta, pero de acuerdo a los estudios se ha determinado un

rango óptimo para las estaciones de invierno y verano, dado que

en esas estaciones se dan altos y bajos niveles de temperatura.

 Tabla 6. Rango óptimo de temperatura según Eastman kodak 

 Fuente: Técnicas de Control del Confort en Edificaciones 

 Calor radiante: Para controlar los niveles de calor radiante, se

debe de considerar los materiales aislantes para la construcción

de los muros y techos; así mismo se pueden utilizar ciertos

elementos como la implementación de alfombras, corcho o

madera en los vanos de las ventanas o cortinas que permitan

bloquear.
 Humedad relativa: Esta nos indica cual es el porcentaje de

agua que existe en el aire, lo cual es importante ya que al

calentarse el aire este absorbe mayor cantidad de agua

generando una sensación de bochorno. Según estudios la

humedad relativa debe de estar entre los rangos de 40% y 60%

para un adecuado confort térmico, si este incrementa al 70%

generara la sensación de bochorno o si es menor al 30%

generara problemas en las vías respiratorias.

 Velocidad del aire: La velocidad de aire siempre ha influido en

la percepción de confort o disconfort debido a intensidad en que

se manifieste y en el nivel de temperatura que se encuentre.

(Ergonomia2, 1995)

Así mismo teniendo en cuenta las características geográficas

propias del país; Wieser (2014), propone un mapa de zonificación 

climática para tener en cuenta al momento de diseñar en el Perú 

Estación Temp. mínima Temp. máxima 

Invierno 19°C 20°C 

Verano 21°C 26°C 
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teniendo como referencia las condiciones climas y factores 

mencionados anteriormente, así mismo, en la tabla 7 se visualizará 

las diferentes zonas climáticas y sus características. 

Tabla 7. Zonas Climáticas y sus efectos en el diseño arquitectónico en Perú 

 Fuente: Técnicas de Control del Confort en Edificaciones 

Tomando como referencia la tabla de zonas climáticas se 

propone la siguiente tabla en la cual se menciona una serie de 

estrategias a considerarse de acuerdo a la zona climática. No 

obstante, las sugerencias no son exactas, ni únicas pero que al 

combinarse se pueden complementar y dar un mejor resultado.  

Tabla 8. Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según zona climática 

Zona Denominación Características climáticas Extensión aproximada 

1 Litoral tropical 
Cálido húmedo todo el año. Amplitud 

térmica baja 

Costa litoral norte, desde Paita hasta la 

frontera. 

2 
Litoral 

subtropical 

Moderado en temperatura y humedad 

relativa. Amplitud térmica baja. 

Costa litoral, la franja de los primeros 

15km. Ó 200 m.s.n.m. 

3 Desértico 
Cálido seco todo el año. Amplitud térmica 

media. 

Costa entre la zona litoral y los 1000 

m.s.n.m.

4 
Continental 

templado 

Templado todo el año, mayor humedad en 

verano. Amplitud térmica media. 

Desde los 1000 m.s.n.m. en ambas 

vertientes dela cordillera. 

5 Continental frio 
Frio y seco todo el año, aunque mayor 

humedad en verano. 

Serranía entre los 2300 y 3500 m.s.n.m. 

Coincide con la Región Quechua. 

6 
Continental muy 

frio 

Muy frio y seco todo el año. Amplitud 

térmica entre media y alta. 

Serranía alta por encima de los 3500 

m.s.n.m., coincide con la Región Natural

de Suri, Puna y Janca.

7 
Selva tropical 

alta 

Cálido húmedo. Amplitud térmica media en 

noches frescas. 

Selva alta, entre los 500 y 1000 m.s.n.m. 

cota que coincide con el límite de la 
Región Yunga 

8 
Selva tropical 

baja 
Cálido húmedo todo el año con noches 
templadas y amplitud térmica baja. 

Selva baja, por debajo de los 500 
m.s.n.m.

Fuente: Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano 
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 Captación solar: se da en transcurso del día, en la que
transforma en calor para utilizarla en la noche, mediante la
captación mediante los vanos, paredes, techo o suelo.

 Ganancias internas: es el aprovechamiento del calor interno
generado por artefactos electrónicos y el calor de la persona
dentro del edificio.

 Protección de vientos: es evitar el ingreso de vientos exteriores
cuyas temperaturas sean extremas e influyan negativamente en
el interior del edificio.

 Inercia térmica: se da por elementos de la edificación que
permite acumular el calor o energía al interior como también
amortiguar e impedir el paso a otros ambientes.

 Ventilación diurna: busca fomentar la renovación interna del
aire, como también la autorregulación de la sensación térmica.

 Ventilación nocturna: busca disminuir el calor extremo que se
acumula mediante el día.

 Refrigeración evaporativa: es una estrategia para ambientes
cálidos, donde el uso de piscinas, piletas o fuentes de agua
permiten enfriar el aire cálido.

 Control de radiación: consiste en controlar el ingreso excesivo
de la radiación solar directa en especial en el usuario.

D. Disciplinas Relacionadas

El confort Térmico, sigue siendo analizado por diversas

perspectivas disciplinarias, tales como la Bioclimatología,

climatología, Fisiología, Ergonomía, Psicología, Psicofísica y

Arquitectura. Estas disciplinas son consideradas como apoyo a la

investigación planteada. A continuación, se mostrará la relación y

cómo interactúa cada una de ella en el Confort Térmico.

 Ilustración 7: Disciplinas relacionadas con el estudio del confort térmico, Fuente: Bojórquez, 2010 
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 Bioclimatología: Es conocida como biometereología, este

estudio científico tiene como objetivó aclarar y analizar la

interrelación entre seres vivos y el ecosistema donde se

desarrollan. La palabra bioclimatología se refiere al uso de

interrelación del hombre y el clima. (Auliciems, 1998).
 Climatología: La climatología se encarga de estudiar el clima,

las condiciones generadas tanto medias como extremas y

también forma parte de la meteorología, Factores de

meteorología son la temperatura, la humedad, la radiación solar,

el viento y la precipitación esta precisa el clima de un lugar. Por

lo que esta es un elemento primordial para el estudio del confort

térmico.
 Ergonomía: Es el estudio aplicado en ciencia referente a los

seres vivos y a la elaboración de objetos para su uso. Además,

estudia la comodidad térmica y el estrés térmico del ser humano

teniendo en cuenta sus actividades de desarrollo y la sensación

térmica donde se desarrolla.

 Fisiología: Ciencia que investiga el proceso físico-químico de

los seres vivos mediante la ejecución de funciones vitales. Su

área de importancia esta: la reproducción, crecimiento,

metabolismo, respiración, excitación y contracción, lo cual se

desarrolla internamente en las estructuras celulares, tejidos,

órganos y el sistema del cuerpo. (Tresguerres, 2009)

 Psicología: Estudia la sensación, el pensamiento, el

aprendizaje del ser humano mediante la conducta y las

experiencias. Actualmente se ha desarrollado diversas teorías

para conocer y poder explicar el comportamiento del ser vivo y

en ocasiones ayudar a prevenir sus actos. (Myers, 2005)
 Psicofísica: La labor primordial de esta disciplina es analizar la

sensación en relación al estímulo, también investigar los

estímulos sensoriales físicos y su intensidad misma. Esta

disciplina presenta aspectos característicos que brindan la
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facilidad de conocer conclusiones de diversos marcos 

situacionales y contextuales. La psicofísica se utilizó en los 

análisis del confort térmico por su semejanza con las 

percepciones térmicas que se genera los ambientes, la 

aclimatación térmica de los humanos. ( Manning y Rosenstock, 

1971) 
 Arquitectura: Arquitectura es el complemento entre el arte y la

ciencia de proyectar, construir edificaciones o generar espacio

mediante métodos con el objetivo de brindar obras satisfactorias

y adecuada a su propósito, agradable perceptiblemente y capas

de reflejar placer estético. (Putnam y Carlson, 1994).

2.3.3.2 Función Arquitectónica 

Hablar de la función arquitectónica es hablar del origen mismo de 

la arquitectura, el cual se remonta a los inicios de la vida del ser 

humana, cuando este demandaba de una necesidad natural de 

cobijo y protección ante la inclemencia de la naturaleza.  

Por esa razón, la función arquitectónica no se podrá concebir 

sin que exista previamente una actividad o necesidad a la que se 

deba dar respuesta. 

Asimismo, la función se debe relacionar con el entorno, 

topografía, las características climatológicas del lugar, 

asoleamiento y sobre todo con las características culturales, 

historia, costumbre de su emplazamiento. 

 La combinación de todos estos enfoques nos deja concluir que, 

la función estudia la relación de los parámetros que debe satisfacer 

el uso que se dé dentro del edificio, así como también define la 

relación entre la edificación, usuario y su entorno. (Meri y López, 

2011) 

Para analizar la función arquitectónica debemos saber el 

propósito de la arquitectura para lo cual Vitruvio nos dice que; la 
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arquitectura debe ser útil, sólida y bella. 

Útil en la distribución de ambientes, forma, circulación y en el 

engrampe con su entorno; sólida en su sistema constructivo y en 

la adecuada elección de los materiales; bella en cuento a la 

volumetría, el juego de elementos, simetría y proporción. 

Y así aparece la definición tripartita de Vitruvio; donde uno de 

los elementos más importantes y problemático es la función o 

llamada también utilidad, este elemento debido a su complejidad 

posee componentes diversos. 

- Utilidad pragmática: es la elección adecuada de un ambiente

para una determinada actividad, por ejemplo, el diseño de

una habitación como dormitorio, sala de estudio o una sala

de reuniones.

- Función de circulación: es la encargada de conectar

ambientes o espacios mediante un recorrido fluido.

Le Corbusier planteaba la idea de un prototipo de edificio 

adaptable a cualquier entorno; pero dicha idea carecía dos 

fundamentos esenciales, la primera que la función se relaciona con 

las condiciones implícitas del entorno al igual que la volumetría o 

forma del edificio. (Roth, 1993) 

Así mismo a inicios del siglo XX surge la idea considerar que la 

forma sigue a la función arquitectónica; dicha idea no está errada 

del todo dado que se relacionan entre sí y ninguna es causa o 

efecto del otro. (Casanova, 2013) 

Dentro de la función arquitectónica se tiene en cuenta la 

antropometría del hombre y mobiliarios a usarse, ya que se diseña 

los ambientes en función a sus dimensiones las cuales varían de 

acuerdo a la edad o condición física y se toma una medida 

promedio. (Steegmann, 2008) 
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Ilustración 8: Antropometría, Fuente: Las medidas en la arquitectura 

La condición de funcionalización debe ser compatible con la 

flexibilidad, en el sentido de que si se diseña un ambiente este no 

considere solo las necesidades de un usuario, sino que debe 

encontrar el equilibrio y satisfacción del mayor número de usuarios. 

(Calduch, 2013) 

Es por ello que nos manifiesta que la arquitectura debe crear el 

sitio idóneo para satisfacer las necesidades de todos los que la 

ocupen, entre las cuales menciona a los espacios requerido, el 

entorno favorable, el aislamiento y la seguridad idónea, la 

iluminación necesaria la cual puede ser útil así provenga del sol o 

de una fuente artificial, puesto que su finalidad es generar 

satisfacción dentro de los espacios internos. 

Espacios que son considerados como componentes 

importantes de la arquitectura, los cuales son empleados a través 

de sus cualidades como la fluidez, integración, flexibilidad, etc. que 

caracterizan particularmente a una edificación. (Bilo 2001) 

A su vez se refuerza la idea al manifestar el deber que tiene la 

arquitectura para crear condiciones ambientales óptimas para el 

desarrollo del usuario dentro de espacios establecidos, esta 

capacidad de adaptabilidad hacia la demanda que exige el usuario 

permitirá comprobar la utilidad del objeto arquitectónico, en el 
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sentido que permita el uso por el cual fue destinado. (Calduch, 

2013) 

Sin embargo, la arquitectura muy aparte de dar lugar a las 

actividades correspondientes al uso establecido, debe transmitir 

una sensación de agrado, la cual se traduce en una idea cuyo 

origen proviene de la reformulación de las teorías arquitectónicas 

planteadas por el arquitecto renacentista Alberti, donde convierte 

el concepto de utilitas en commoditas, introduciendo la idea de 

confortabilidad. (Calduch, 2013) 

Esta relación dentro del ecosistema del edificio proporciona un 

adecuado equilibrio interno en sus espacios los cuales requieren 

diversos componentes que permitan hacerlo funcional. (Allen 

1995) 

Por nombrar algunos de los componentes tenemos: 

- La renovación de aire para una mejor calidad de la misma

- Las condiciones necesarias para el bienestar térmico

- Control de la temperatura, humedad y circulación del aire

- Las condiciones idóneas para un bienestar sensorial

- Emplear estrategias eficaces que ayuden un óptimo

aislamiento visual y acústico.

Por otro lado, Analizar las trayectorias solares, orientación y 

ángulos solares es primordial para la captación y un adecuado 

control solar, cuando se proyecta acondicionar los edificios 

mediante estrategias naturales. El asoleamiento es la encargada 

de determinar la dirección y captación de los rayos solares en 

distintas épocas. Olgyay (1998) 

El asoleamiento, también es considerado como fuente natural 

importante que tiene influencia directa en elementos que compone 

la arquitectura. Tiene como consecuencia el calentamiento, por 
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eso se debe tener en cuenta un óptimo aprovechamiento del clima 

frio y evitar espacios calurosos. Para tener un adecuado 

asoleamiento se debe considerar una orientación satisfactoria, uso 

de estrategias y control solar hacia el espacio donde se habitará. 

Quesada (2003) 

La relación entre el confort térmico y la función arquitectónica 

es proporcionar espacios que transmitan bienestar y comodidad en 

función a las necesidades, ya que térmicamente se debe tener en 

cuenta el poder proteger al ocupante de incomodidades como el 

disconfort térmico. En el contexto de un espacio habitables o de 

cobijo se necesitan que las condiciones térmicas sean 

convenientes para las diferentes actividades, de tal manera que 

puedan realizarse adecuadamente. 

Según los autores mencionados existe diversos elementos tanto 

en el confort térmico como en la función arquitectónica que 

determinan un espacio funcional y saludable, tales como el control 

de los parámetros ambientales interno, los factores personales, la 

adecuada ventilación, un adecuado espacio interno, una buena 

iluminación y un buen asoleamiento, todo esto permite contribuir a 

la creación de un edificio funcional y saludable respecto al 

ocupante. 

Es por eso que al momento de proyectar un Edificio se debe 

tener en consideración estrategias para lograr el confort térmico ya 

sea mediante un diseño natural o un diseño mecánico que puedan 

proporcionar un entorno apropiado. 

2.3.4 Marco Análogo 
Para el análisis de la investigación existen diversas normativas, guías, 

parámetros nacionales e internacionales; las cuales nos permitirá 

determinar las características necesarias para lograr un adecuado 

confort térmico en los ambientes educativos. 



41 

2.3.4.1 Normativa Nacional 
a. RNE- A. 040: Educación

La norma de educación del Reglamento Nacional de Edificaciones,

nos establece parámetros que se debe considerar para el diseño

de edificaciones educativas; estas nos permiten alcanzar

condiciones de seguridad y habitabilidad para el usuario. Así

mismo la normativa se relaciona con las condiciones y

características que establece el Ministerio de Educación.

RNE- A. 120: Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad
Esta norma al igual que la otra nos permite establecer con 

mayor claridad algunas condiciones específicas que se debe tener 

en cuenta para el diseño de acceso a usuarios que presenten 

alguna discapacidad. 

Norma Técnica Para El Diseño De Los Locales Escolares De 
Nivel Primaria Y Secundaria 

Esta norma técnica es dictada por el Ministerio de Educación para 

adecuado diseño de locales educativos de nivel primario y 

secundario; así mismo en esta norma técnica se desarrolla 

aspectos importantes a tener en cuenta como el confort térmico-

acústico de los ambientes, la seguridad, saneamientos, 

instalaciones, sistema constructivo y estructural para el diseño de 

las edificaciones. 

Cuenta con 3 partes importantes las cuales se mencionarán a 

continuación: 

1. Programación Arquitectónica

2. Norma de ambientes o espacios educativos

3. Normas de diseño
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b. Guía De Aplicación De Arquitectura Bioclimática En Los
Locales Educativos

Está dirigida a profesionales en arquitectura que se especializan o

se encargan del diseño de locales educativos y necesitan conocer

criterios de diseño bioclimáticos importantes que puedan emplear

en el diseño.

c. Rne- Em. 110: Confort Térmico Y Lumínico Con Eficiencia
Energética

Dicha norma busca reducir el consumo de energía de diversos

aparatos que tiene una gran demanda; generando así un mayor

ahorro de costo y un bienestar para los sectores productivos y el

medio ambiente. Esta norma tiene especificaciones de carácter

obligatorio en el país.

2.3.4.2 Normativa Internacional 

a. Normas Ashrae

Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración

y Aire Acondicionado; determinan criterios estándares y guías

necesarios para la utilización eficiente o adecuada de los aparatos

de aire acondicionado, según su diseño, uso, seguridad,

manipulación entre otros.

b. Une-En-Iso-7730/2006

La norma 7730/2006 nos habla sobre la ergonomía de ambientes

térmicos, y sobre todo la realización de un análisis e interpretación

del bienestar térmico mediante los índices PMV y PPD.
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2.4 Formulación Del Problema 

2.4.1 Problema General 

 ¿Cuál es la relación entre el confort térmico y la función

arquitectónica en los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard

en el Distrito de Comas, 2019?

2.4.2 Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la relación entre la función arquitectónica y los

parámetros ambientales internos en los colegios privados, caso

I.E.P. Henri Menard en el Distrito de Comas, 2019?

 ¿Cuál es la relación entre la función arquitectónica y los factores

personales en los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard en

el Distrito de Comas, 2019?

 ¿Cuál es la relación entre la función arquitectónica y la ventilación

natural en los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard en el

Distrito de Comas, 2019?

2.5 Justificación Práctica 

La investigación realizada es práctica, ya que busca aportar al 

conocimiento porque permite analizar la funcionalidad de la arquitectura 

en base a resultados en centros educativos privado y en sus diversos 

niveles de confort térmico a su vez determinar las condiciones climáticas 

en el objeto mismo, esto nos permite brindar una nueva perspectiva de 

solución el dicho problema plasmado en el objeto arquitectónico. 

    Este objeto arquitectónico es un conector innovador, por ser el 

contenedor de diversas funciones que permita satisfacer las necesidades 

del objeto y del usuario, brindando una buena confortabilidad y cobijo que 

permita un buen desempeño pedagógico. 
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2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis General 

 Existe relación entre el confort térmico y la función arquitectónica

en los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard en el Distrito

de Comas, 2019.

2.6.2 Hipótesis Específicas 

 Existe relación entre la función arquitectónica y los parámetros

Ambientales Internos en los colegios privados, caso I.E.P. Henri

Menard en el Distrito de Comas, 2019.

 Existe relación entre la función arquitectónica y los factores

personales en los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard en

el Distrito de Comas, 2019.

 Existe relación entre la función arquitectónica y la ventilación

Natural en los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard en el

Distrito de Comas, 2019.

2.7 Objetivos Y Preguntas 

2.7.1 Objetivo General 

 Determinar la relación entre el confort térmico y la función

arquitectónica en los colegios privados, caso I.E.P. Henri

Menard en el Distrito de Comas, 2019.

2.7.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la relación entre la función arquitectónica y los

parámetros ambientales internos en los colegios privados,

caso I.E.P. Henri Menard en el Distrito de Comas, 2019.

 Determinar la relación entre la función arquitectónica y los

factores personales en los colegios privados, caso I.E.P. Henri
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Menard en el Distrito de Comas, 2019. 

 Determinar la relación entre la función arquitectónica y la

ventilación natural en los colegios privados, caso I.E.P. Henri

Menard en el Distrito de Comas, 2019.



III. Metodología
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3.1 Diseño De Investigación 

La investigación tendrá un diseño no experimental transversal, la cual 

se caracteriza por no se manipular la variable independiente ni agregar 

individuos o condiciones que modifiquen los efectos, sino que se 

observa los fenómenos que se desarrollan en su entorno natural y 

tiempo específico, para ser analizados. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2001) 

El enfoque que tiene la investigación es cuantitativa, ya que el 

enfoque cuantitativo es “usa recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento.” (Hernández, 2003, pág. 10) 

El tipo de investigación que se presenta es correlacional, debido a 

que esta tipología de estudio tiene como objetivo el grado de relación 

que existe entre dos o más variables. (Sampieri, 1997, pág. 80) 

La investigación no experimental se ejecuta según el diagrama: 

Dónde: 

M: Muestra a encuestar. 

V1: (confort térmico)  

V2: (función arquitectónica) 

R: Correlación entre las variables. 
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3.2 Variables Y Operacionalizaci·n 

VARIABLE DEFINICIčN CONCEPTUAL DEFINICIčN 
OPERACIONAL DIMENSIčN INDICADORES INSTRUMENTO 

Se define cuando las temperaturas 

brindan condiciones que permitan

que los usuarios no experimenten

Par§metros 
Ambientales 
Internos 

Temperatura  
Humedad relativa 
Velocidad del aire

calor ni frio. Hay que considerar que

existen par§metros ambientales,

Ventilaci·n y factores personales 

que determinan una buena 

sensaci·n t®rmica en un ambiente. 

Variable 1: 

Confort T®rmico

Factores 
Personales 

Actividad 
Vestimenta 
Permanencia

Ventilaci·n 
Natural 

Ubicaci·n de los Vanos 
Ćrea de apertura de vanos 

Tipo de ventana
La    

Operacionalizaci·n 
de variables ser§ a 

trav®s de las 
dimensiones 

asignadas con sus 
respectivos 
indicadores 
mencionados. 

La funci·n arquitect·nica debe 

satisfacer las necesidades del 

usuario teniendo en consideraci·n 

condiciones clim§ticas que lo rodea 

como el emplazamiento, la 

ventilaci·n interna y externa, el 

asoleamiento de los ambientes 

Espacio 
interior 

Ergonom²a de mobiliarios 
Circulaci·n interna 
dimensionamiento

Cuestionario 

Cuadros 
Tablas

Variable 2: 

Función 

Arquitectónica Iluminaci·n 
Artificial 

Ubicaci·n de luminarias 
Tipos de luminarias 
Flujo de luminarias

. 
Asoleamiento 

Orientaci·n del sol 
Horas del sol 
Control solar
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Operacionalizaci·n De Variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CUESTIONARIO VALOR/ESCALA INSTRUMENTO 

Temperatura 
1. àEst§ usted de acuerdo que la sensaci·n

de calor que se genera en el sal·n de clases
le trasmite bienestar?

2. àEst§ usted de acuerdo que la sensaci·n de la
humedad relativa en el sal·n de clases es la
adecuada para trasmitir bienestar?

3. àEst§ usted de acuerdo en que el aire
que ingresa y circula en el aula de clases
es
agradable?

4. àEst§ usted de acuerdo que el estr®s t®rmico
perjudica las actividades que realizas dentro
de los ambientes de tur colegio?

5. àEst§ usted de acuerdo que una adecuada
vestimenta controla el calor t®rmico dentro de 
los ambientes de tu colegio?

6. àEst§ usted de acuerdo que el tiempo de
permanencia dentro de tu colegio es
importante para medir el nivel de sensaci·n
t®rmica?

1.Muy en

desacuerdo 

2.En desacuerdo

3. Ni de acuerdo

ni en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Muy de

acuerdo

PARĆMETROS 
AMBIENTALES 
INTERNOS 

Humedad relativa 03 preguntas 

Movimiento del 
aire 

Actividad 

Variable 1: 

Confort 
T®rmico 

FACTORES 
PERSONALES 

Vestimenta 03 preguntas 

Permanencia 

Ubicaci·n de los 
Vanos 

7. àEst§ usted de acuerdo que la ubicaci·n de
las ventanas permite un adecuado ingreso
de aire dentro de las aulas de clases?

8. àEst§ usted de acuerdo que las
ventanas existentes cuando se abren
permiten el ingreso de aire dentro de las
aulas del colegio?

9. àEst§ usted de acuerdo con el tipo de
ventana que se usa para ventilar el aula de
clases?

Ćrea de apertura 
de los vanos 

VENTILACIčN 
NATURAL 

Tipo de ventana 
03 preguntas 
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ESPACIO 

Mobiliarios 

Circulaci·n 

10. àEst§ usted de acuerdo con los tipos de
mobiliarios que utiliza dentro de su aula?

11. àEst§ usted de acuerdo con la distancia que
existe entre carpetas para poder desplazarte 03 preguntas 

INTERIOR 

Dimensionamiento 

Ubicaci·n de luminarias 
Variable 2: 

dentro de tu aula?

12. àEst§ usted de acuerdo con el §rea de
cada uno de los ambientes internos del
colegio?

13. àEst§ usted de acuerdo con la ubicaci·n de los
focos es la adecuada para iluminar en las horas
de clases?

1. Muy en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo

Funci·n 
Arquitect·nica 

ILUMINACIčN 
ARTIFICIAL 

ASOLEAMIENTO 

Tipos de luminarias 

Flujo de luminarias 

Orientaci·n de las 
ventanas 

Horas del viento 

Control solar 

14. àEst§ usted de acuerdo con el tipo de foco
que se utiliza dentro de tu aula?

15. àEst§ usted de acuerdo con la cantidad de luz
que emite el foco en las horas de lectura
dentro de tu aula?

16. àEst§ usted de acuerdo que la orientaci·n de
las ventanas aprovecha el ingreso de los
rayos solares dentro de los ambientes?

17. àEst§ usted de acuerdo que exista un
adecuado aprovechamiento del sol en el
transcurso del d²a en su aula?

18. àEst§ usted de acuerdo con la protecci·n 
solar que existe dentro de su aula?

ni en desacuerdo 

4. De acuerdo

5. Muy de

acuerdo

03 preguntas 

03 preguntas 
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3.3 Alcances y limitaciones 
3.3.1 Alcances 

 La investigación planteada se enfoca en la función arquitectónica y

el confort térmico, además se obtuvo información sobre la variable

función arquitectónica por medio de libros, artículos científicos, etc.

 Así mismo la segunda variable confort térmico se obtuvo

información por medio de libros, artículos, etc.

3.3.2 Limitaciones 

 Falta de información científica sobre la función arquitectónica

 Falta de estudios estadísticos en relación a la función

arquitectónica.

 Falta de casos de estudio sobre la función arquitectónica en

centros educativos.

3.4 Población Y Muestra 

3.4.1 Población 
La población se encuentra formada por 199 usuarios 

pertenecientes al colegio particular Henri Menard, ubicado 

en el distrito de Comas. 
3.4.2 Muestra 

Para establecer la muestra se determinará un muestreo 

probabilístico de tipo aleatorio al azar. Para Tamayo, T. Y 

Tamayo, M (1997) la muestra es “el grupo de individuos [o 

ambientes] que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (p.38) 

Por lo que, se empleara la siguiente ecuación para 

determinar el tamaño de la muestra. 
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D·nde: 

Por lo tanto: 

n=                                 

      (199 -1) x (0.09)2 + (1.96)2 x (0.5)2 

n= 132 

Nuestra muestra ser§ de 132 usuarios, dentro del centro 

educativo privado Henri Menard, ubicado en el distrito de 

Comas. 

3.5 T®cnicas E Instrumentos De Recolecci·n De Datos 

3.5.1 T®cnicas E Instrumentos 

Se utilizar§ dos tipos de instrumentos para dicha 
investigaci·n: 

La primera ser§ un cuadro matriz, el cual nos servir§ 

para el levantamiento de informaci·n de las 

caracter²sticas de cada ambiente que se analizar§; y el 

segundo instrumento ser§ un cuestionario con preguntas 

n: El tama¶o de muestra  

N: Tama¶o del universo (199 usuarios del colegio privado Henri Menard) 

Z: EL nivel de confianza que buscamos, por lo que usaremos un valor 

determinante por la forma que tienen la distribuci·n de Gauss. Nivel de 

confianza 95% -> Z= 1,96 

e: Es el margen de error m§ximo que admito (p.e 5%) 

S: Es la desviaci·n est§ndar 0.5 

199x(1.96)2x(0.5)2
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cerradas para los alumnos en relaci·n a los ambientes 

analizados lo cual nos permitir§ determinar, si estas 

cumplen con las caracter²sticas establecidas en la

investigaci·n.

La informaci·n que se obtendr§ despu®s de aplicar el 

cuadro de matriz y el cuestionario, ser§ analizada en 

relaci·n a la variable 1 (Confort T®rmico) y la variable 2 

(Funci·n Arquitect·nica); los cuestionarios ser§n medidos 

mediante la escala de Likert. 

3.5.2 Medici·n De Datos 

La medici·n de datos se realizar§ en el programa SPSS 

V.24 con los resultados del cuestionario y teniendo en

cuenta los criterios estad²sticos.

3.5.3 Validaci·n Del Instrumento 

El cuestionario que se empleara en la investigaci·n 

para la recolectar los datos ser§n validados y aprobados 

por profesionales expertos en el tema de la investigaci·n 

antes de que estas sean aplicadas. Luego estas podr§n 

ser aplicadas y los resultados que arrojen ser§n tomados 

como v§lidos y confiables. Para la validaci·n ante los 

profesionales expertos, se presentar§ el cuestionario con 

18 preguntas adem§s de que se anexar§ las fichas 

conceptuales y la matriz de consistencia de cada variable. 

Los expertos que validaron el instrumento son: 

Arq. Cervantes Veliz, Fredy  07951179
Arq. Valenzuela Napanga, Jos® Esteban  08422851 
Arq. Kcomt Rivadeneyra Pedro  06978876 
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3.5.4 Confiabilidad Del Instrumento 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se 

realizará una prueba piloto en un grupo reducido de 20 

usuarios; para poder determinar la confiabilidad del 

cuestionario utilizando la fórmula de alfa de Crombach, 

donde la medida de fiabilidad se mide por la correlación de 

los ítems. 

Como observamos en los cuadros anteriores, la prueba de 

confiabilidad del cuestionario aplicado a 20 usuarios tuvo 

como resultado un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.981 

el cual es aceptable según el criterio de George y Mallery. 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 20 . 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

, 981 18 
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Tabla 9. Baremación de Confort Térmico: Parámetros Ambientales Internos 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 9-10
   Totalmente en desacuerdo 

     En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2 11-12

3 13-14

4 15-16

5 17-18

 Tabla 10. Baremación de Confort Térmico: Factores Personal

Estadísticas de total de elementos 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 48,95 47,418 ,681 ,982 

P2 47,80 46,168 ,885 ,979 

P3 46,65 46,766 ,905 ,979 

P4 48,55 48,682 ,713 ,981 

P5 46,60 47,621 ,825 ,980 

P6 46,65 46,766 ,905 ,979 

P7 46,70 46,326 ,924 ,979 

P8 46,75 46,092 ,923 ,979 

P9 46,80 46,168 ,885 ,979 

P10 48,85 46,450 ,827 ,980 

P11 48,80 46,168 ,885 ,979 

P12 48,75 46,092 ,923 ,979 

P13 47,65 46,766 ,905 ,979 

P14 47,65 47,924 ,706 ,981 

P15 48,55 48,682 ,713 ,981 

P16 46,65 46,766 ,905 ,979 

P17 47,75 46,092 ,923 ,979 

P18 46,70 46,326 ,924 ,979 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 5-6 Totalmente en desacuerdo 

     En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2 7-8

3 9-10

4 11-12

5 13-14
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Tabla 11. Baremación de Confort Térmico: Ventilación Natural 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 5-6 Totalmente en desacuerdo 

     En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2 7-8

3 9-10

4 11-12

5 13-15

Tabla 12. Baremación de Función Arquitectónica: Espacios Interiores 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 4 – 6 Totalmente en desacuerdo 

     En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2 7 – 8 

3 9 – 10 

4 11 – 12 

5 13 – 14 

Tabla 13. Baremación de Función Arquitectónica: iluminación artificial 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 3 – 4 Totalmente en desacuerdo 

     En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2 5 – 6 

3 7 – 8 

4 9 – 10 

5 11 – 12 

Tabla 14. Baremación de Función Arquitectónica: Asoleamiento 

3.6 Métodos De Análisis De Datos 

Se hizo la tabulación de 18 preguntas, las cuales fueron 

aplicadas a 132 usuarios para su posterior procesamiento en un 

programa estadístico llamado IBM SPSS v.24, en donde se 

NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1 3 – 5 
Totalmente en desacuerdo 

     En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2 6 – 8 

3 9 – 10 

4 11 – 13 

5 14 – 15 



57  

procesó las encuestas aplicadas a 132 personas, donde se 

determinó a través de la prueba del Rho de spearman la 

correlación y el valor de significancia de cada hipótesis planteada 

dentro de la investigación, las cuales fueron contrastadas y 

respondidas.  

3.7 Aspectos Éticos 

La investigación cumple con la perspectiva y técnicas 

científicas que determina el área de investigación de la 

Universidad Cesar Vallejo, además, se sigue también el uso 

adecuado de los principios de la Norma APA para su respectiva 

presentación de citas textuales. 

Asimismo, los cuestionarios fueron aplicados en horas 

extracurriculares para no interrumpir las actividades académicas 

de los estudiantes y obtener así datos exactos y confiables. 



IV. Resultados
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Análisis Descriptivo 
Tabla 15. Valor/Escala de Likert 

1 Totalmente en desacuerdo 

     En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2 

3 

4 

5 

Variable 1: Confort Térmico 
Dimensión 1: Parámetros Ambientales Internos 

Tabla 16. Parámetros Ambientales Internos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 18 13,6 13,6 13,6 

2 55 41,7 41,7 55,3 

Válido 
3 35 26,5 26,5 81,8 

4 20 15,2 15,2 97,0 

5 4 3,0 3,0 100,0 

Total 132 100,0 100,0 

Ilustración 9 - Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 15 e ilustración 7 muestra la encuesta realizada a 

los 132 usuarios del colegio Henri Menard, en donde se manifiesta 

que el 3.03% de usuario está muy de acuerdo con los parámetros 
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ambientales dentro de sus ambientes, a su vez el 15.15% del total 

de los usuarios manifiestan estar de acuerdo con estos 

parámetros, sin embargo el 26.52% de usuarios a través de su 

percepción manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

tomando una postura intermedia a consecuencia de dudas o 

indecisiones, ya por ultimo existe un grupo de usuarios que 

manifiestan su malestar con los parámetros ambientales internos, 

de los cuales el 41.67% se muestran en desacuerdo y el 13.64% 

se muestra en muy en desacuerdo 

Dimensión 2: Factores Personales 
Tabla 17. Factores Personales 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 9 6,8 6,8 6,8 

2 20 15,2 15,2 22,0 

Válido 
3 42 31,8 31,8 53,8 

4 44 33,3 33,3 87,1 

5 17 12,9 12,9 100,0 

Total 132 100,0 100,0 

Ilustración 10 - Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 16 e ilustración 8 muestra la encuesta realizada a 
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los 132 usuarios del colegio Henri Menard, en donde se manifiesta 

que el 12.88% de usuarios está muy de acuerdo con los 

parámetros ambientales dentro de sus ambientes, a su vez el 

33.33% del total de los usuarios manifiestan estar de acuerdo con 

estos parámetros, sin embargo el 31.82% de los usuarios a través 

de su percepción manifiestan estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo tomando una postura intermedia a consecuencia de 

dudas o indecisiones, ya por ultimo existe un grupo de usuarios 

que manifiestan su malestar con los parámetros ambientales 

internos, de los cuales el 15.15% se muestran en desacuerdo y el 

6.82% se muestra en muy en desacuerdo. 

Dimensión 3: Ventilación Natural 

Tabla 18 – Ventilación Natural 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 17 12,9 12,9 12,9 

2 11 8,3 8,3 21,2 

Válido 
3 36 27,3 27,3 48,5 

4 48 36,4 36,4 84,8 

5 20 15,2 15,2 100,0 

Total 132 100,0 100,0 

Ilustración 11 - Elaboración propi 
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Interpretación: 

En la tabla 17 e ilustración 9 muestra la encuesta realizada a 

los 132 usuarios del colegio Henri Menard, en donde se manifiesta 

que el 15.15% de usuarios está muy de acuerdo con los 

parámetros ambientales dentro de sus ambientes, a su vez el 

36.36% del total de usuarios manifiestan estar de acuerdo con 

estos parámetros, sin embargo, el 27.27% de los usuarios a través 

de su percepción manifiestan estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo tomando una postura intermedia a consecuencia de 

dudas o indecisiones, ya por ultimo existe un grupo de usuarios 

que manifiestan su malestar con los parámetros ambientales 

internos, de los cuales el 8.33% se muestran en desacuerdo y el 

12.88% se muestra en muy en desacuerdo. 

Variable 2: Función Arquitectónica 
Dimensión 4: Espacios Interiores 

Tabla 19 – Espacios Internos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 22 16,7 16,7 16,7 

2 28 21,2 21,2 37,9 

Válido 
3 36 27,3 27,3 65,2 

4 36 27,3 27,3 92,4 

5 10 7,6 7,6 100,0 

Total 132 100,0 100,0 

Ilustración 12 - Elaboración propia 
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Interpretación: 
En la tabla 18 e ilustración 10 muestra la encuesta realizada a 

los 132 usuarios del colegio Henri Menard, en donde se manifiesta 

que el 7.58% de usuario está muy de acuerdo con los parámetros 

ambientales dentro de sus ambientes, a su vez el 27.27% del total 

de los alumnos manifiestan estar de acuerdo con estos 

parámetros, sin embargo, el 27.27% de los usuarios a través de 

su percepción manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

tomando una postura intermedia a consecuencia de dudas o 

indecisiones, ya por ultimo existe un grupo de usuarios que 

manifiestan su malestar con los parámetros ambientales internos, 

de los cuales el 21.21% se muestran en desacuerdo y el 16.67% 

se muestra en muy en desacuerdo. 

Dimensión 5: Iluminación Artificial 
Tabla 20 – Iluminación Artificial 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 27 20,5 20,5 20,5 

2 24 18,2 18,2 38,6 

Válido 
3 38 28,8 28,8 67,4 

4 34 25,8 25,8 93,2 

5 9 6,8 6,8 100,0 

Total 132 100,0 100,0 

Ilustración 13 - Elaboración propia 

Ilustra

ción 

13 -

Elabor

ación 

propia
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Interpretación: 
En la tabla 19 e ilustración 11 muestra la encuesta realizada a 

los 132 usuarios del colegio Henri Menard, en donde se manifiesta 

que el 6.82% de usuarios está muy de acuerdo con los parámetros 

ambientales dentro de sus ambientes, a su vez el 25.76% del total 

de los usuarios manifiestan estar de acuerdo con estos 

parámetros, sin embargo el 28.79% de los usuarios a través de su 

percepción manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

tomando una postura intermedia a consecuencia de dudas o 

indecisiones, ya por ultimo existe un grupo de usuarios que 

manifiestan su malestar con los parámetros ambientales internos, 

de los cuales el 18.18% se muestran en desacuerdo y el 20.45% 

se muestra en muy en desacuerdo. 

Dimensión 6: Asoleamiento 
Tabla 21. Asoleamiento 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 3 2,3 2,3 2,3 

2 31 23,5 23,5 25,8 

Válido 
3 50 37,9 37,9 63,6 

4 44 33,3 33,3 97,0 

5 4 3,0 3,0 100,0 

Total 132 100,0 100,0 

Ilustración 14 - Elaboración propia 

Ilustra

ción 

13 -

Elabor

ación 

propia
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Interpretación: 

En la tabla 19 e ilustración 11 muestra la encuesta realizada a 

los 132 usuarios del colegio Henri Menard, en donde se manifiesta 

que el 3.03% de usuarios está muy de acuerdo con los parámetros 

ambientales dentro de sus ambientes, a su vez el 33.33% del total 

de los usuarios manifiestan estar de acuerdo con estos 

parámetros, sin embargo el 37.88% de los usuarios a través de su 

percepción manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

tomando una postura intermedia a consecuencia de dudas o 

indecisiones 

, ya por ultimo existe un grupo de usuarios que manifiestan su 

malestar con los parámetros ambientales internos, de los cuales 

el 23.48% se muestran en desacuerdo y el 2.27% se muestra en 

muy en desacuerdo. 

Contrastación De La Hipótesis General 

Prueba de Hipótesis 
Se realizó con la prueba del coeficiente de correlación de 

Spearman por ser variables de categoría ordinal; y se realizó el 

siguiente procedimiento. 

Formulamos La H0 Y H1 

H0: El Confort Térmico no se relaciona en la función 

arquitectónica de los colegios privados, caso I.E.P. Henri 

Menard Urb. el pinar en el distrito de comas, 2019. 
H1: El Confort Térmico se relaciona en la función arquitectónica 

de los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard Urb. el 

pinar en el distrito de comas, 2019. 
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Tabla 22. Correlación V1(Confort térmico) y V2 (Función Arquitectónica) 

Correlación Confort Térmico Función 

Arquitectónica 

Rho de Coeficiente de correlación 1,000 ,314** 

Spearman 
Confort 

Sig. (bilateral) 
. ,000 

 Térmico 
N

 132   132 

Coeficiente de correlación ,314** 1,000 

 Función 
Sig. (bilateral) 

,000 . 

 Arquitectónica 
N

 132  132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Interpretación: 
Del análisis de los resultados se puede afirmar que existe una 

correlación positiva entre ambas variables 1: Confort Térmico y la 

Variable 2: Función Arquitectónica. De esta manera en cuanto a 

los resultados a nivel de hipótesis general que plantea determinar 

la relación entre El Confort Térmico Y La Función Arquitectónica 

En Los Colegios Privados, Caso I.E. P. Henri Menard Urb. El Pinar 

En El Distrito De Comas, 2019. 

El resultado obtenido mediante la prueba de Rho Spearman 

es de 0.314, así mismo se evidencia que el nivel de significación 

es de 0.000 y al ser menor de 0.05. Podemos rechazar la hipótesis 

nula H0 y aceptar la hipótesis H1; con un 95% de confianza. 

Existe correlación positiva ya que los usuarios encuestados 

consideran importante determinar la relación de las variables que 

beneficia a las actividades realizadas en su Centro educativo, 

brindando a su vez espacios saludables pedagógicos. 

A su vez se reafirma que existe correlaciones entre la 

dimensión Parámetros ambientales internos con las dimensiones 

del espacio interno y asoleamiento permiten determinar la 

satisfacción del espacio habitable considerando un adecuado 
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control térmico y un amplio espacio pedagógico cumpliendo con 

los requerimientos necesarios. 

También la relación entre ventilación natural y el espacio 

interno. nos permite tener un óptimo espacio interno habitable y 

saludable, mediante una buena ubicación de ventanas, una 

adecuada apertura de vanos, una correcta elección ventana, así 

como también un adecuado mobiliario, una amplia circulación de 

transición y optimo dimensionamiento del ambiente, todo esto 

conlleva a un bueno desempeño de los alumnos, que a su vez 

esto nos permiten reafirmar la relación entre el Confort Térmico y 

la Función Arquitectónica. 

Contrastación de la Hipótesis Específica 1 

Formulamos La H0 Y H1 
H0: La Función Arquitectónica no se relaciona con los parámetros 

ambientales internos de los colegios privados, caso I.E.P. 

Henri Menard Urb. el pinar en el distrito de comas, 2019. 

H1: La Función Arquitectónica se relaciona con los parámetros 

ambientales internos de los colegios privados, caso I.E.P. 

Henri Menard Urb. el pinar en el distrito de comas, 2019 
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Tabla 23. Correlación V2 (Función Arquitectónica) y D1 (Parámetros ambientales) 

Correlación 
Función

Arquitectónica 

Parámetros 

ambientales 

Rho de Coeficiente de correlación 1,000 ,263** 

Spearman 
Función 

Sig. (bilateral) 
. ,002 

 Arquitectónica 
N

 132  132 

Coeficiente de correlación ,263** 1,000 

 Parámetro 
Sig. (bilateral) 

,002 . 

 Ambientales 
N

 132  132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Interpretación: 

Del análisis de los resultados se puede afirmar que existe una 

correlación positiva entre las variables 2: Función Arquitectónica y 

la Dimensión 1: Parámetros Ambientales. De esta manera en 

cuanto a los resultados a nivel de hipótesis especifica 1 que 

plantea determinar la relación entre la Función Arquitectónica y los 

parámetros ambientales en los Colegios Privados, Caso I.E.P. 

Henri Menard en el Distrito de Comas, 2019. El resultado obtenido 

mediante la prueba de Rho Spearman es de 0.263, así mismo se 

evidencia que el nivel de significación es de 0.002 y al ser menor 

de 0.05. podemos rechazar la hipótesis nula H0 y aceptar la 

hipótesis alternativa H1; con un 95% de confianza. 

Existe correlación positiva debido a que los usuarios 

encuestados consideran importante determinar la relación de la 

función arquitectónica con los parámetros ambientales internos en 

el centro educativo. A su vez se determina que existe 

correlaciones entre la dimensión de Parámetros ambientales con 

las dimensiones del espacio interno y el asoleamiento, las cuales 

determinar un adecuado equilibrio térmico dentro de los 

ambientes del colegio favoreciendo el desempeño de los alumnos 

en las horas de clase. También la correlación positiva entre la 

velocidad de aire y el espacio interno nos permite tener un óptimo 
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ambiente de clases donde las actividades que realicen no se ver§n 

perjudicadas ya que el movimiento interno de aire disminuir§ la 

sensaci·n de calor que se genera entre la superficie del cuerpo 

del alumno y el aire del ambiente interno. Un ·ptimo movimiento 

de aire ser§ tomado en cuenta dentro de las estancias del colegio 

para determinar un adecuado confort t®rmico. 

Contrastaci·n de la Hip·tesis Espec²fica 2
Formulamos La H0 Y H1 

H0: La Funci·n Arquitect·nica no se relaciona con los Factores 
Personales de los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard 

Urb. El Pinar en el distrito de comas, 2019. 
H1: La Funci·n Arquitect·nica se relaciona con los Factores 

Personales de los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard 

Urb. El Pinar en el distrito de comas, 2019 

Tabla 24. Correlación V2 (Función Arquitectónica) y D2 (Factores personales) 

Correlación Función Arquitectónica Factores Personales 

Rho de 

Spearman 
Función 

Arquitectónica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,102 

Sig. (bilateral) . ,244 

N 132 132 

Factores 

Personales 

Coeficiente de correlación ,102 1,000 

Sig. (bilateral) ,244 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Interpretaci·n: 

Del an§lisis de los resultados se puede afirmar que existe una 

correlaci·n positiva baja entre las variables 2: Funci·n 

Arquitect·nica y la Dimensi·n 2: Factores Personales. De esta 

manera en cuanto a los resultados a nivel de hip·tesis general que 

plantea, se determina que no hay relaci·n entre la Funci·n 
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Arquitectónica y los factores personales en los Colegios Privados, 

Caso I.E.P. Henri Menard Urb. El Pinar en El Distrito De Comas, 

2019. 

El resultado obtenido mediante la prueba de Rho Spearman 

es de 0.102, así mismo se evidencia que el nivel de significación 

es de 0.244 y al ser mayor de 0.05. podemos aceptar la hipótesis 

nula H0 y rechazar la hipótesis alternativa H1; con un 95% de 

confianza. 

Contrastación de la Hipótesis Específica 3 
Formulamos La H0 Y H1 

H0: La Función Arquitectónica no se relaciona con la Ventilación 

Natural de los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard 

Urb. El Pinar en el distrito de comas, 2019. 
H1: La Función Arquitectónica se relaciona con la Ventilación 

Natural de los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard 

Urb. El Pinar en el distrito de comas, 2019 

Tabla 25. Correlación V2 (Función Arquitectónica) y D3 (Ventilación natural) 

Correlación 
Función

Arquitectónica 

Ventilación 

Natural

Rho de Spearman Coeficiente de correlación 1,000 ,245** 

 Función 
Sig. (bilateral) 

. ,005 

 Arquitectónica 
N

 132  132 

Coeficiente de correlación ,245** 1,000 

 Ventilación 
Sig. (bilateral) 

,005 . 

 Natural 
N

 132  132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Interpretaci·n: 

Del an§lisis de los resultados se puede afirmar que existe una 

correlaci·n positiva entre las variables 2: Funci·n Arquitect·nica y 

la Dimensi·n 3: Ventilaci·n Cruzada. De esta manera en cuanto a 

los resultados a nivel de hip·tesis general que plantea determinar 

la relaci·n entre la Funci·n Arquitect·nica y la ventilaci·n cruzada 

en los Colegios Privados, Caso I.E.P. Henri Menard Urb. El Pinar. 

En El Distrito De Comas, 2019. El resultado obtenido mediante 

la prueba de Rho Spearman es de 0.245, as² mismo se evidencia 

que el nivel de significaci·n asint·tica es de 0.005 y al ser menor 

de 0.05. Podemos rechazar la hip·tesis nula H0 y aceptar la 

hip·tesis alternativa H1; con un 95% de confianza. 

Existe correlaci·n positiva debido a que los usuarios 
encuestados consideran importante determinar la relaci·n de la 

funci·n arquitect·nica con la ventilaci·n natural en el centro 

educativo. A su vez se determina que existen correlaciones entre 
la ventilaci·n natural y la dimensi·n de espacios interiores puesto 

que un adecuado sistema de ventilaci·n natural puede ser usado 

como alternativa para lograr estancias saludables, libres de 
elementos contaminantes que puedan perjudicar el bienestar y 

rendimiento acad®mico de los alumnos. 

Asimismo, la correlaci·n positiva entre el §rea de apertura de 

las ventanas y el espacio interno responde a la necesidad de 

mantener una adecuada condici·n t®rmica que favorezca el 

desempe¶o del usuario dentro del ambiente interno, por lo cual 

una buena opci·n ser§ controlar el comportamiento
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V. Discusión
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Discusión 

 Respecto a la Hipótesis general: 

De acuerdo a la hipótesis general el confort térmico y la función 

arquitectónica en los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard en el 

Distrito de Comas, 2019.La investigación realizada presenta resultado 

una correlación de Spearman positiva baja de 0.314, así mismo se 

evidencia que el nivel de significación es de 0.00. 

 Se define al confort térmico como la ausencia de malestar térmico, en 

donde se genera un vínculo entre el individuo y su entorno, lo cual es 

esencial ya que influye directamente en su bienestar. Así mismo, La 

función arquitectónica nace con la arquitectura, la cual busca satisfacer 

las necesidades del usuario dentro de una edificación así mismo, esta 

pertenece a un tiempo y entorno particular. 

Del análisis de los resultados se afirma que la primera variable 

“confort térmico” se relaciona con la segunda variable “función 

arquitectónica”. Dicho resultado se refuerza con la teoría del Calduch 

(2013) el cual manifiesta que es necesario que la arquitectura cree las 

condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de las actividades 

de los usuarios, las cuales permitirán satisfacer sus necesidades, esta 

capacidad de adaptabilidad hacia la demanda que exige el usuario 

permitirá comprobar la utilidad del objeto arquitectónico, en el sentido 

que permita el uso por el cual fue destinado. 

Sin embargo, la arquitectura muy aparte de dar lugar a las actividades 

correspondientes al uso establecido, debe transmitir una sensación de 

agrado, la cual se traduce en una idea cuyo origen proviene de la 

reformulación de las teorías arquitectónicas planteadas por el arquitecto 

renacentista Alberti (1977) donde convierte el concepto de utilitas en 
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commoditas, introduciendo la idea de confortabilidad. 

Así mismo Allen (1995) determinó que dentro del ecosistema del 

edificio se debe proporcionar un adecuado equilibrio interno en sus 

espacios los cuales requieren de una serie de factores que permitan 

hacerlo funcional. Tales como: la renovación de aire para una mejor 

calidad de la misma, proporcionada por una adecuada ventilación, a su 

vez las condiciones necesarias para el bienestar térmico, controlando la 

temperatura, humedad y circulación del aire. A si mismo las condiciones 

adecuadas para una comodidad sensorial, empleando estrategias 

eficaces que ayuden un óptimo asilamiento visual y acústico 

Es por ello que las condiciones ambientales internas del confort 

térmico juegan un rol muy importante para las personas al momento de 

evaluar la calidad interna de los espacios. A su vez se propone que tanto 

las personas que habitan en un determinado edificio como el clima 

interno que se genera en sus espacios, forman una especie de sistema 

integrado y autorregulado, por lo cual si se produjera algún cambio que 

genere des confort, las personas actuaran para lograr su restitución. 

 Respecto a la hipótesis específica 1: 

De acuerdo a la hipótesis especifica la Función Arquitectónica y los 

parámetros ambientales internos de los colegios privados, caso I.E.P. 

Henri Menard Urb. el pinar en el distrito de comas, 2019.La investigación 

realizada presenta resultado una correlación de Spearman positiva baja 

de 0.263, así mismo se evidencia que el nivel de significación es de 0.00. 

Definimos que la función arquitectónica es el resultado de una 

adecuada distribución de los espacios, generando así una relación 

directa con los parámetros ambientales internos de los ambientes, donde 

los parámetros ambientales internos nos permite describir y proporcionar 

información sobre la calidad del medio ambiente. 
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Del análisis de los resultados se afirma que la segunda variable 

“función arquitectónica” se relaciona con la primera dimensión 

“Parámetros ambientales internos” de la variable confort térmico. Dicha 

relación se complementa con lo mencionado por Alwetaishi, M. (2016) 

donde los factores ambientales internos tienen un rol importante ya que 

afectan al confort como a la función arquitectónica de los ambientes, así 

mismo es importante tener en cuenta dicha relación al momento de 

diseñar para obtener ambientes interiores aceptables y saludables para 

el usuario. 

Además, Meri y López (2011) afirma que la función arquitectónica 

estudia y tiene en cuenta los parámetros ambientales internos como 

elemento que permita satisfacer el confort dentro del edificio y el uso que 

se de en ella. 

Por ultimo mencionamos a Allen (1995) quien manifiesta que existe 

una serie de elementos que hacen posible un adecuado equilibrio de los 

espacios internos del edificio, entre los que menciona a determinados 

parámetro ambiental que condicionan un adecuado bienestar térmico 

dentro de la edificación, tales como la temperatura, la humedad y la 

circulación del aire, las cuales posibilitan su funcionalidad. 

 Respecto a la hipótesis específica 2: 

De acuerdo a la hipótesis específica la función arquitectónica y los 

factores personales de los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard 

Urb. el pinar en el distrito de comas, 2019.La investigación realizada 

presenta resultado una correlación de Spearman positiva baja de 0.102, 

así mismo se evidencia que el nivel de significación es de 0.244 

Definimos que la función arquitectónica como el resultado de la 

adecuada distribución de los espacios dentro de un edificio de modo tal 
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que permita su uso, creando una relación directa entre la función del 

edificio y la necesidad del usuario que habita en ella; ahora los factores 

personales son aquellos comportamientos que el usuario asume estando 

en un espacio físico con usos establecidos, características habituales 

que definen un determinado grado de confortabilidad. 

Del análisis de los resultados se puede afirmar que la segunda 

variable función arquitectónica no se relaciona con la dimensión 

“Factores personales” de la variable confort térmico. Sin embargo, los 

estudios de Guillermina, M.; Filippin, C. y Blasco, I. (2017) en su artículo 

Niveles de confort térmico en aulas de dos edificios escolares del área 

metropolitana de san juan; concluye que, dentro de los edificios 

escolares, uno de los factores que determina el confort térmico de los 

usuarios son los factores personales. Es por ello que un diseño adecuado 

de estos ambientes es importante para alcanzar los objetivos 

pedagógicos, generando una sensación de bienestar en los usuarios. 

Asimismo, Alwetaishi, M. (2016) en su artículo Impacto de la función 

del edificio en el confort térmico: un documento de revisión, manifiesta 

que si bien es importante considerara la funcionalidad de los ambientes 

internos que conforma el edificio, debemos tener en cuenta los factores 

ambientales como, la importancia del aire, la temperatura del ambiente y 

aquellas características propias del ocupante mediante la actividad que 

realiza entre otras. 

Por ultimo nombramos a (Serra, R.y Couch, H, 1991) (Roura, 1991). 

Quienes manifiestan que los factores personales del confort térmico 

dentro de los ambientes de un edifico, se ven determinados por una serie 

de actividades vinculadas directamente con el metabolismo de las 

personas, las cuales están relacionadas a las necesidades básicas del 

usuario tales como descansar, conversar, estudiar, vestirse, 

desplazarse, entre otras similares. 
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 Respecto a la hip·tesis espec²fica 3: 
De acuerdo a la hip·tesis espec²fica la funci·n y la ventilaci·n natural de 

los colegios privados, caso I.E.P. Henri Menard Urb. el pinar en el distrito 

de comas, 2019.La investigaci·n realizada presenta resultado una 

correlaci·n de Spearman positiva baja de 0.245, as² mismo se evidencia 

que el nivel de significaci·n es de 0.00. 

 Definimos que la funci·n arquitect·nica es el resultado de una 

adecuada distribuci·n de los espacios, generando as² una relaci·n 

directa con la ventilaci·n natural de los ambientes, donde la ventilaci·n 

natural es un elemento esencial para la renovaci·n del aire y regulador 

de la temperatura del ambiente. 

Del an§lisis de los resultados se afirma que la segunda variable 

funci·n arquitect·nica se relaciona con la dimensión “Ventilación Natural”

de la variable confort t®rmico. Lo cual se refuerza con lo que mencionan 

Angelopoulos, C.; Cook, M.; Iddon, C. y Porritt, S. (2016) la ventilaci·n 

natural permite tener ambientes saludables especialmente en ambientes 

educativos no obstante este debe ser correctamente dise¶ado para evitar 

problemas en temporadas de frio. 

Es por ello que con un adecuado manejo de la ventilaci·n natural 

mediante el dise¶o de los ambientes, ubicaci·n y abertura de los vanos 

nos permitir§ estableces estrategias id·neas para la eliminaci·n de las 

corrientes de aire y su renovaci·n en los ambientes educativos. 

Igualmente, Giraldo y Herrera (2017) nos plantean la existencia de 

criterios de dise¶o pasivo los cuales combinados con las estrategias de 

manejo de ventilaci·n natural permitir§ mejorar las condiciones de 

confort de los ambientes generando una mejor sensaci·n de 

habitabilidad para los usuarios. 



VI. Conclusiones
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Conclusiones 

En síntesis, podemos decir que la investigación se centró en el análisis 

del confort térmico y la función arquitectónica de los colegios privados, 

caso I.E.P Henri Menar, en Países como Perú los colegios privados el 

crecimiento se explica por la falta de regulación del Estado ante un 

crecimiento de demanda educativa, esto conlleva a la creación de colegio 

de bajo costo, contando con pésimas condiciones de infraestructuras 

muy precarias y en algunos casos adaptados a espacios no favorables, 

no respetando la condiciones climáticas de su entorno generando así un 

problema interno e incomodidades térmicas en las edificaciones que  a 

su  vez se ve reflejado en los alumnos. 

Respecto a la hipótesis General: 

Se concluye que existe una correlación significativa entre la primera 

variable “confort térmico” y la segunda variable “función arquitectónica”, 

con un resultado en la prueba de Rho de Spearman de 0,314 y una 

significancia estadística de p=0,000. 

Por lo tanto, según los estudios previos, las teorías, conceptos y la 

encuesta realizada presentada en la investigación se concluye que los 

espacios arquitectónicos inadecuados traen un impacto desfavorable en 

la comodidad, satisfacción y bienestar de los usuarios al momento de 

realizar sus actividades, por ello es necesario requerir de espacios 

habitables que satisfagan la necesidad de estos usuarios, teniendo en 

consideración estrategias pasivas y un confort de espacios 

arquitectónicos, a su vez teniendo en cuenta diversos elementos como, 

parámetros ambientales, factores personales, ventilación, el espacio 

interior asoleamiento y la iluminación artificial. 

Respecto a la hipótesis específica 1: 

Se concluye que existe una relación significativa entre la segunda 
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variable “función arquitectónica” y la dimensión de “Parámetros 

ambientales”, con un resultado en la prueba de Rho de Spearman de 0, 

263 y una significancia estad²stica de p=0,002. 

 Por lo tanto, seg¼n los estudios previos, las teor²as, conceptos y las 

encuestas realizadas, se refuerza el efecto que tiene la variable con 

relaci·n a la dimensi·n, llev§ndolo a la realidad con lo nombrado en el 

caso de estudio, teniendo en consideraci·n la temperatura, la velocidad 

del aire y la humedad con relaci·n a los ambientes internos y la 

percepci·n de los usuarios, a su vez teniendo en cuenta diversos 

elementos como asoleamiento y la iluminaci·n artificial, los cuales van a 

ser determinantes para condicionar las actividades dentro del tiempo que 

vayan a ocupar dichos espacios. 

Respecto a la hip·tesis espec²fica 2: 

Se concluye que no existe una relaci·n entre la segunda variable “función

arquitectónica” y la dimensión “factores personales”, con un resultado en 

la prueba de Rho de Spearman de 0, 102 y una significancia estad²stica 

de p=0,244. 

Sin embargo, esto se ve refutado con las teor²as y conceptos que 

refuerzan el efecto que tiene la variable con relaci·n a la dimensi·n, 

llev§ndolo a la realidad con lo nombrado en el caso de estudio, teniendo 

en consideraci·n la vestimenta, la actividad, el tiempo de permanencia 

de los usuarios con relaci·n al espacio arquitect·nico. 

Respecto a la hip·tesis espec²fica 3: 

Se concluye que existe una relaci·n significativa entre la segunda 

variable “función arquitectónica” y la dimensión de “ventilación natural”, 

con un resultado en la prueba de Rho de Spearman de 0, 245 y una 

significancia estad²stica de p=0,005. 
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Por lo tanto, según  los estudios previos, las teorías, conceptos y las 

encuestas realizadas, se refuerza el efecto que tiene la variable con 

relación a la dimensión, llevándolo a la realidad con lo nombrado en el 

caso de estudio, teniendo en consideración la adecuada ubicación de los 

vanos y su área de apertura, con relación a la ventilación interna de los 

espacio arquitectónicos, los cuales van a ser determinantes para 

condicionar las actividades que se realicen dentro de los determinados 

ambientes. 



VII. Recomendaciones
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se pretenden sugerir están relacionadas con 

los resultados de nuestra investigación que es determinar la relación 

entre el confort térmico y la función arquitectónica que a su vez nos 

permitirán analizar aspectos positivos y negativos del colegio Henri 

Menar en la urb. el pinar, en el distrito de Comas, 2019. 

Por su parte, en término arquitectónicos un centro educativo debe 

contar con una infraestructura escolar de calidad, que permita generar 

espacios internos que optimicen el rendimiento escolar de los alumnos a 

través de su enseñanza y aprendizaje 

Respecto a la hipótesis General: 

Partiendo de los termino arquitectónicos mencionado en los párrafos 

anterior se recomienda tomar en cuenta en primer lugar la importancia 

del espacio dentro del colegios privados adaptados, debido a que dentro 

de estas estancias el individuo desarrollara la mayor parte de sus 

actividades, es por ello que la composición que tenga este espacio 

nacerá de las necesidades de mantener un vínculo significativo entre el 

usuario y el entorno que lo rodea. 

Así mismo se recomienda que para lograr la optimización de estos 

espacios internos es necesario desarrollar una serie de estrategias 

vinculados al confort térmico y la función arquitectónica, tales como el 

control del clima externo dentro de los espacios físicos a través de 

parámetros que regulen la sensación térmica, el adecuado sistema de 

ventilación e iluminación las cuales sean útiles así provengan de una 

fuente natural o artificial con tal que cumpla la función por la que es 

requerida, un buen asoleamiento que permita el ingreso del brillo solar 

para alcanzar un adecuado confort interno, edificios funcionales y 

saludables que permitan construir espacios habitables a favor de los 
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usuarios que vayan a habitar. 

Respecto a la hipótesis específica 1: 

Se recomienda mantener un adecuado nivel de sensación térmica dentro 

de los espacios con la finalidad de lograr un equilibrio adecuado que 

permita su habitabilidad, lo cual favorezca al desarrollo óptimo de las 

diversas actividades que se realicen, esto aportara a la funcionalidad 

del edificio. Por lo tanto, para hacer posible que exista un bienestar 

térmico dentro de los espacios arquitectónicos, se recomiendo un 

adecuado control de los parámetros ambientales internos, tales como la 

temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad del aire. 
Respecto a la hipótesis específica 2: 

Se recomienda analizar los niveles de confort en los ambientes 

relacionado a los factores personales del usuario, ya que estos resultan 

ser un factor primordial al momento de realizar una actividad, que a su 

vez está relacionada con el metabolismo personal. Esto conllevo a la 

necesidad de brindar comodidad, satisfacción y bienestar al usuario, 

teniendo como punto principal el tipo de vestimenta que esté utilizando, 

la actividad misma realizada y el tiempo de permanencia en el espacio 

arquitectónico. 

Respecto a la hipótesis específica 3: 

Se recomienda proponer estrategias de ventilación natural en los 

espacios arquitectónicos, esto permite mantener el ambiente interno 

saludable y además permite consumo mínimo de energía del edificio. A 

si mimo se tiene que considerar un adecuado diseño para evitar 

condiciones incomodas dentro del ambiente en temporadas frías. 

También una manera adecuada para controlar las condiciones 

ambientales es mediante una buena ventilación natural mediante un 

adecuado control de apertura de ventanas, un buen aprovechamiento de 
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orientación de las ventanas, ya que un bueno control de esto reduce el 

malestar de los usuarios. 

Recomendación política 

Se recomienda a la MINEDU tener un mayor control regulador con los 

colegios privados y en caso sean adaptados tramitar su cierre absoluto, 

ya que estos tipos de colegios perjudican al desempeño y rendimiento 

de los usuarios que ocupan eso establecimientos. 

Respecto al nivel académico: 

Se recomienda a la universidad y escuelas de arquitecturas brindar 

cursos sobre criterios de diseño que a su vez sea aplicable estos criterios 

analizados. También se recomienda a futuros tesistas o docentes 

profundizas más el análisis acerca de la iluminación artificial. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO 
ENCUESTA SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Estimado usuario, en esta oportunidad se le realizara una breve encuesta relacionada al tema de la investigación "Confort 

Térmico y la función Arquitectónica del colegio privados, Caso I.E.P Henri Menard urb. El Pinar. En el distrito de Comas, 

2019. Agradecemos su gentil participación 

Totalmente 
en  

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 
¿Está usted de acuerdo que la sensación de calor que se genera en 

el salón de clases le trasmite bienestar? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

2 
¿Está usted de acuerdo que la sensación de la humedad relativa en 

el salón de clases es la adecuada para trasmitir bienestar? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

3 
¿Está usted de acuerdo en que el aire que ingresa y circula en el 

aula de clases es agradable? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

4 
¿Está usted de acuerdo que el estrés térmico perjudica las 

actividades que realizas dentro de los ambientes de tur colegio? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

5 
¿Está usted de acuerdo que una adecuada vestimenta controla el 

calor térmico dentro de los ambientes de tu colegio? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

6 
¿Está usted de acuerdo que el tiempo de permanencia dentro de tu 

colegio es importante para medir el nivel de sensación térmica? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

7 
¿Está usted de acuerdo que la ubicación de las ventanas permite un 

adecuado ingreso de aire dentro de las aulas de clases? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

8 
¿Está usted de acuerdo que las ventanas existentes cuando se abren 

permiten el ingreso de aire dentro de las aulas del colegio? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

9 
¿Está usted de acuerdo con el tipo de ventana que se usa para 

ventilar el aula de clases? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

10 
¿Está usted de acuerdo con los tipos de mobiliarios que utiliza 

dentro de su aula? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

11 
¿Está usted de acuerdo con la distancia que existe entre carpetas 

para poder desplazarte dentro de tu aula? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

12 
¿Está usted de acuerdo con el área de cada uno de los ambientes 

internos del colegio? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

13 
¿Está usted de acuerdo con la ubicación de los focos es la 

adecuada para iluminar en las horas de clases? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

14 
¿Está usted de acuerdo con el tipo de foco que se utiliza dentro de 

tu aula? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

15 
¿Está usted de acuerdo con la cantidad de luz que emite el foco en 

las horas de lectura dentro de tu aula? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

16 
¿Está usted de acuerdo que la orientación de las ventanas 

aprovecha el ingreso de los rayos solares dentro de los ambientes? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

17 
¿Está usted de acuerdo que exista un adecuado aprovechamiento 

del sol en el transcurso del día en su aula ? 
(1) (2) (3) (4) (5) 

18 
¿Está usted de acuerdo con la protección solar que existe dentro de 

su aula? 
(1) (2) (3) (4) (5)



ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIčN 

Señor(a)(ita): Jesús Obregón Aranda 

Luis Ángel, Hurtado de Mendoza Cáceres 

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, 

hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la Escuela Profesional de 

Arquitectura con mención pre-grado de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2019-II, 

oficina de investigación, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la 

información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el 

grado de Titulación. 

El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: El CONFORT TÉRMICO Y LA 

FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA EN LOS COLEGIOS PRIVADOS, CASO I.E.P HENRI 

MENARD URB.EL PINAR EN EL DISTRITO DE COMAS, 2019. 

; y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 

los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 

experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

1. Anexo N° 1: Carta de presentación

2. Anexo N° 2: Definiciones conceptuales de las variables

3. Anexo N° 3: Matriz de operacionalización

4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido de los instrumentos

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no 

sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

Atentamente. 

Firma Firma 

Obregón Aranda, Jesús Hurtado de Mendoza Caceres, Luis Ángel 

D.N.I: 48083805 D.N.I: 72698960



ANEXO 2 

DEFINICIčN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES:

Variable 1: CONFORT TÉRMICO 

Raymundo, J. (2012) define que el confort Térmico de los seres vivientes, es muy esencial al momento de 

habitar un espacio arquitectónico, también considerado como un factor primordial de la habitabilidad, Por el 

cual es el motivo principal de estudio de la arquitectura. Este Fenómeno llamado también “confort térmico” 

se representa en diversas formas, como la sensación térmica y la preferencia térmica que el mismo ser humano 

manifiesta consigo mismo o mediante los demás, cuando este habita en los espacios arquitectónicos. Este 

Fenómeno no solo se relación con los aspectos personales, como social, psicológico e biológico del ser 

humano, sino también se ve reflejado en el contexto mismo donde él se desarrolla, esto suele darse en el 

ambiente externo o ambiente interno considerando las condiciones climáticas internas. 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE: 

Parámetros Ambientales: 

Perez, P. (2016) define Son aquellos parámetros que permiten describir y proporcionar información sobre 

el estado de calidad del medio ambiente, el cual va a ser tomado en cuenta para determinar la calidad de 

vida del usuario 

Factores Personales: 

(Serra, R.y Couch, H, 1991) (Roura, 1991) define a los factores personales del confort térmico, que lo 

primordial es el nivel de actividad que vincula directamente con el metabolismo de las personas. 

También, un punto principal es el tipo de vestuario que esté utilizando las persona, esto es un tipo de 

barrera térmica y que a la vez está vinculado por su comportamiento a la humedad. Podemos ver reflejado 

su influencia en la edad, sexo, y la educación, todo este depende de un determinado grado de clima. 

Ventilación Natural: 

Yarke, E. (2005) define que la ventilación natural es la captación del aire externo hacia los ambientes 

internos que componen una edificación, este paso del aire hacia el interior se da a través de espacios 

abiertos, vanos, rejillas de ventilación o pozos de luz. Estos elementos deben estar correctamente 



ubicados asegurando el paso de aire puro que permita una óptima calidad de aire interior, regulando la 

temperatura y limpieza del aire dentro de las estancias que componen al edificio. 

Variable 2: FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Saldarriaga, A. (2010) define que la función establece una condición adecuada en la teoría de la 

arquitectura y con el paso del tiempo ha adoptado diversas formas, girando continuamente en torno a la 

responsabilidad que tiene la labor arquitectónica con la humanidad. La función arquitectónica debe 

satisfacer las necesidades del usuario teniendo en consideración condiciones climáticas que lo rodea 

como el emplazamiento, la ventilación interna y externa, también el espacio de los ambientes. 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE: 

Espacio Interior: 

Olivera, D. (2016) define que el espacio físico está referido al volumen interno de un lugar limitado por 

cerramientos, donde se ubicarán los materiales, mobiliarios y objetos, a su vez, permite el desplazamiento 

y desarrollo de actividades de los usuarios. 

Iluminación Artificial: 

Nottoli, H. (2000) define que la iluminación artificial contiene un parámetro de estándares de 

iluminación, se sugieren evaluar las direcciones de la luz en diferentes funciones. Sea cual es la actividad 

que se realice, se debe considerar al usuario para satisfacer sus necesidades. Evitar el deslumbramiento 

en superficies reflectantes o en fuentes de luz visible permitirá un buen aprovechamiento de luz artificial. 

La iluminación crea una combinación de intensidad y dirección adecuada para una actividad concreta, 

pero en muchos casos permite al usuario pueda controlar parte de la iluminación genera una experiencia 

más positiva. 

Asoleamiento: 

Maggiolo, F. (2017) define que el asoleamiento resulta de la importancia de permitir el ingreso de los 

rayos solares a los ambientes de un edificio, con la finalidad de proporcionar una sensación de bienestar 

a los usuarios que habiten en ella. 



ANEXO 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE CONFOR TÉRMICO 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS CATEGORÍA MEDICIÒN 

Temperatura del 
aire 

¿Está usted de acuerdo que la sensación de calor que se genera en 

el salón de clases le trasmite bienestar? 

1) Parámetros

Ambientales
Humedad 
Relativa 

¿Está usted de acuerdo que la sensación de la humedad relativa 

en el salón de clases es la adecuada para trasmitir bienestar? 

Velocidad del 

aire 
¿Está usted de acuerdo en que el aire que ingresa y circula en el 

aula de clases es agradable? 

De acuerdo (5) 

Probablemente de 

acuerdo (4) 

Medianamente 

ORDINAL/LIKERT 
2) Factores

Ambientales

Actividad 
¿Está usted de acuerdo que el estrés térmico perjudica las 
actividades que realizas dentro de los ambientes de tur colegio? 

Vestimenta 
¿Está usted de acuerdo que una adecuada vestimenta controla el 

calor térmico dentro de los ambientes de tu colegio? 

¿Está usted de acuerdo que el tiempo de permanencia dentro de tu 

colegio es importante para medir el nivel de sensación térmica? 
Permanencia 

de acuerdo (3) 

Ubicación de los 

vanos 

¿Está usted de acuerdo que la ubicación de las ventanas permite 

un adecuado ingreso de aire dentro de las aulas de clases? 
Poco de acuerdo (2) 

3)Ventilación

Natural

Área de apertura 
¿Está usted de acuerdo que las ventanas existentes cuando se 

abren permiten el ingreso de aire dentro de las aulas del colegio? 

Desacuerdo (1) 

Tipo de ventana 
¿Está usted de acuerdo con el tipo de ventana que se usa para 

ventilar el aula de clases? 



OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS CATEGORÍA MEDICIÓN 

mobiliarios 
¿Está usted de acuerdo con los tipos de mobiliarios que utiliza 

dentro de su aula? 

4) Espacio

interno
circulación 

¿Está usted de acuerdo con la distancia que existe entre carpetas 

para poder desplazarte dentro de tu aula? 

Totalmente de 

dimensionamiento 
¿Está usted de acuerdo con el área de cada uno de los ambientes 

internos del colegio? 

acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

5)Iluminación

Artificial

Ubicación de 

luminaria 

¿Está usted de acuerdo con la ubicación de los focos es la 

adecuada para iluminar en las horas de clases? 
Ni en desacuerdo Ni 

de acuerdo (3) 

ORDINAL/LIKERT 

Tipos de luminarias 
¿Está usted de acuerdo con el tipo de foco que se utiliza dentro de 

tu aula? 

Flujo de luminarias 
¿Está usted de acuerdo con la cantidad de luz que emite el foco 

en las horas de lectura dentro de tu aula? 
En Desacuerdo (2) 

Totalmente 

desacuerdo (1) Orientación del sol 
¿Está usted de acuerdo que la orientación de las ventanas 

aprovecha el ingreso de los rayos solares dentro de los 
ambientes? 

6) Asoleamiento Horas del sol 
¿Está usted de acuerdo que exista un adecuado aprovechamiento 

del sol en el transcurso del día en su aula ? 

Control solar 
¿Está usted de acuerdo con la protección solar que existe dentro 

de su aula? 



Anexo 4 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CONFORT T£RMICO 
Nº DIMENSIONES / ÍTEMS Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 

PARÁMETROS AMBIENTALES Si No Si No Si No 

1 
¿Está usted de acuerdo que la sensación de calor que se genera en el salón de clases le trasmite 

bienestar? 

2 
¿Está usted de acuerdo que la sensación de la humedad relativa en el salón de clases es la adecuada para 

trasmitir bienestar? 

3 ¿Está usted de acuerdo en que el aire que ingresa y circula en el aula de clases es agradable? 

FACTORES PERSONALES 

4 
¿Está usted de acuerdo que el estrés térmico perjudica las actividades que realizas dentro de los 

ambientes de tur colegio? 

5 
¿Está usted de acuerdo que una adecuada vestimenta controla el calor térmico dentro de los ambientes de 

tu colegio? 

6 
¿Está usted de acuerdo que el tiempo de permanencia dentro de tu colegio es importante para medir el 

nivel de sensación térmica? 

VENTILACIÓN NATURAL Si No Si No Si No 

7 
¿Está usted de acuerdo que la ubicación de las ventanas permite un adecuado ingreso de aire dentro de 

las aulas de clases? 

8 
¿Está usted de acuerdo que las ventanas existentes cuando se abren permiten el ingreso de aire dentro de 

las aulas del colegio? 

9 ¿Está usted de acuerdo con el tipo de ventana que se usa para ventilar el aula de clases? 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] ……….de………..del 20….. 

Apellidos y nombres del juez evaluador: ……………………………………….…………………………. 

DNI:…………………………………………………………. 

Especialidad del evaluador:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 

3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 



Anexo 5 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Nº DIMENSIONES / ÍTEMS Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 

ESPACIO INTERNO Si No Si No Si No 

10 ¿Está usted de acuerdo con los tipos de mobiliarios que utiliza dentro de su aula? 

11 
¿Está usted de acuerdo con la distancia que existe entre carpetas para poder desplazarte 
dentro de tu aula? 

12 ¿Está usted de acuerdo con el área de cada uno de los ambientes internos del colegio? 

ILUMINACIÓN ARTIFICAL Si No Si No Si No 

13 
¿Está usted de acuerdo con la ubicación de los focos es la adecuada para iluminar en las horas 
de clases? 

14 ¿Está usted de acuerdo con el tipo de foco que se utiliza dentro de tu aula? 

15 
¿Está usted de acuerdo con la cantidad de luz que emite el foco en las horas de lectura dentro 
de tu aula? 

ASOLEAMIENTO Si No Si No Si No 

16 
¿Está usted de acuerdo que la orientación de las ventanas aprovecha el ingreso de los rayos 
solares dentro de los ambientes? 

17 
¿Está usted de acuerdo que exista un adecuado aprovechamiento del sol en el transcurso del 
día en su aula ? 

18 ¿Está usted de acuerdo con la protección solar que existe dentro de su aula? 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] ……….de………..del 20….. 

Apellidos y nombres del juez evaluador: ……………………………………….…………………………. 

DNI:…………………………………………………………. 

Especialidad del evaluador:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 

3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensió 



Anexo 6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Matriz de consistencia 

Título: El CONFORT TÉRMICO Y LA FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA EN LOS COLEGIOS PRIVADOS, CASO I.E. P. HENRI MENARD URB.EL PINAR EN EL DISTRITO DE COMAS, 2019. 
Autor: LUIS ÁNGEL, HURTADO DE MENDOZA, JESÚS OBREGÓN ARANDA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre el 

Confort Térmico y la 

Función Arquitectónica en 

los Colegios Privados, caso 

I.E.P. Henri Menard Urb. el
Pinar en el Distrito de

Comas, 2019? 

Problemas Específicos: 

• ¿Cuál es la relación entre

la Función Arquitectónica y 
los Parámetros ambientales

internos en los Colegios 

Privados, caso I.E.P. Henri 

Menard Urb. el Pinar en el 
Distrito de Comas, 2019? 

• ¿Cuál es la relación entre

la Función Arquitectónica y 
los Factores Personales en

los Colegios Privados, caso

I.E.P. Henri Menard Urb. el

Pinar en el Distrito de

Comas, 2019? 

• ¿Cuál es la relación entre

la Función Arquitectónica y 

la Ventilación Natural en
los Colegios Privados, caso

I.E.P. Henri Menard Urb. el

Pinar en el Distrito de

Comas, 2019? 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre 

el Confort Térmico y la 

Función Arquitectónica en 

los Colegios Privados, caso 
I.E.P. Henri Menard Urb. el

Pinar en el Distrito de

Comas, 2019. 

Objetivos específicos: 

• Determinar la relación

entre la Función
Arquitectónica y los

Parámetros ambientales

internos en los Colegios

Privados, caso I.E.P. Henri 

Menard Urb. el Pinar en el 
Distrito de Comas, 2019. 

• Determinar la relación

entre la Función

Arquitectónica y los

Factores Personales en los 
Colegios Privados, caso 

I.E.P. Henri Menard Urb. el

Pinar en el Distrito de

Comas, 2019. 

• Determinar la relación

entre la Función
Arquitectónica y la

Ventilación Natural en los 

Centros Educativos 

Privados, caso I.E.P. Henri 
Menard Urb. el Pinar en el 

Distrito de Comas, 2019. 

Hipótesis general: 

Existe relación entre el 

Confort Térmico y la 
Función Arquitectónica en 

los Colegios Privados, 

caso I.E.P. Henri Menard 

Urb. el Pinar en el Distrito 
de Comas, 2019. 

Hipótesis específicas: 

• Existe relación entre la

Función Arquitectónica y 

los Parámetros 

ambientales internos en 
los Colegios Privados, 

caso I.E.P. Henri Menard 

Urb. el Pinar en el Distrito 

de Comas, 2019. 

• Existe relación entre la

Función Arquitectónica y

los Factores Personales en 

los Colegios Privados, 

caso I.E.P. Henri Menard 
Urb. el Pinar en el Distrito 

de Comas, 2019. 

• Existe relación entre la
Función Arquitectónica y 

la Ventilación Natural en

los Colegios Privados, 

caso I.E.P. Henri Menard 

Urb. el Pinar en el Distrito 
de Comas, 2019. 

Variable 1:  CONFORT TÉRMICO 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles o 

rangos 

Parámetros 
ambientales 

Factores 

personales 

Ventilación 

Natural 

Temperatura del aire 

Humedad relativa 

Velocidad del aire 

Actividad 

Vestimenta 

Tiempo de Permanencia 

Ubicación de los Vanos 

Área de apertura 

Tipo de ventana 

1. ¿Está usted de acuerdo que la sensación de calor que se genera 

en el salón de clases le trasmite bienestar? 

2. ¿Está usted de acuerdo que la sensación de la humedad relativa 

en el salón de clases es la adecuada para trasmitir bienestar? 

3. ¿Está usted de acuerdo en que el aire que ingresa y circula en el 

aula de clases es agradable 

4. ¿Está usted de acuerdo que la orientación de las ventanas 

aprovecha el ingreso de los rayos solares dentro de los ambientes?

5. ¿Está usted de acuerdo que existe un adecuado aprovechamiento 

del sol en el transcurso del día en su aula? 

6. ¿Está usted de acuerdo con la protección solar que existe dentro 

de su aula? 

7. ¿Está usted de acuerdo que la ubicación de las ventanas permita 

un adecuado ingreso de aire dentro de las aulas de clase? 

8. ¿Está usted de acuerdo que las ventanas existentes cuando se 

abren permiten el ingreso de aire dentro de las aulas del colegio?

9. ¿Está usted de acuerdo con el tipo de ventana que se usa para 

ventilar el aula de clases? 

ORDINAL/ 

LIKERT 

Totalmente 

De acuerdo 

De acuerdo 

Ni de 

acuerdo Ni 

desacuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente 

Desacuerdo 

Variable 2: FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Niveles o 

rangos 

Espacio 

interior 

Iluminación 

artificial 

Asoleamiento 

Mobiliarios 

Circulación 

Dimensionamiento 

Ubicación de 

luminarias 

Tipos de luminarias 

Flujo de luminarias 

Orientación solar 

Horas del sol 

Control Solar 

10. ¿Está usted de acuerdo con los tipos de mobiliarios que 

utiliza dentro de su aula de clases? 

11. ¿Está usted de acuerdo con la distancia que existe entre 

carpetas para poder circular dentro del aula? 

12. ¿Está usted de acuerdo con el área de cada uno de los

ambientes internos del colegio? 

13. ¿Está usted de acuerdo que la ubicación de los focos es la 

adecuada para iluminar en las horas de clases? 

14. ¿Está usted de acuerdo con el tipo de foco que se utiliza 

dentro del aula? 

15. ¿Está usted de acuerdo con la cantidad de luz que emite el 

foco en las horas de lectura dentro del aula? 

16. ¿Está usted de acuerdo que la orientación de las ventanas 

aprovecha el ingreso de los rayos solares dentro de los ambientes?

17. ¿Está usted de acuerdo que existe un adecuado 

aprovechamiento del sol en el transcurso del día en su aula?

18. ¿Está usted de acuerdo con la protección solar que existe 

dentro de su aula? 

ORDINAL/ 

LIKERT 

Totalmente 

De acuerdo 

De acuerdo 

Ni de 

acuerdo Ni 

desacuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente 

Desacuerdo 



Tipo y diseño de 

investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 

Tipo: Cuantitativo 

Población: 

La población es de 199 

Alumnos. 

Tipo de muestreo: 

Intencional, porque se 

seleccionó directa e 

intencionalmente a los 

usuarios 

Tamaño de muestra: 

Se tomará 132 alumnos 

Variable 1: Confort Térmico 

Técnicas: Cuestionario 

Instrumentos: Encuesta 

Autor: Hurtado de Mendoza C. Luis 

Obregón Aranda Jesús 

Año: 2019 

Monitoreo: Arq. Juan José Espinola Vidal 
Ámbito de Aplicación: La encuesta se aplicó 

en el I.E.P Henri Menard 
Forma de Administración: 
Se planifico previa coordinación con la 

directora, aplicar la encuesta durante una 

jornada escolar, entrando los ultim15 min. 

antes de los cambios de hora, evitando la 

menor perdida de horas de clase. 

DESCRIPTIVA: 

INFERENCIAL: 

Se usó el programa spss 24 para procesar los datos obtenidos, luego de haber aplicado 

la encuesta a la muestra conformada por 132 alumnos del I.E.P Henri Menard, de este 

modo se obtuvo la correlación y la significancia de las variables. De esta manera estos 

datos se pudieron inferir para generar conclusiones estadísticas, que luego 

permitieron estructurar una conclusión general de la investigación, en donde se 

analizaron cuáles serían los indicadores y dimensiones con mayor influencia en la 

investigación. 

Alcances:  La presente 
investigación se centra en 

el análisis del confort 

térmico y  la  función 
arquitectónica en el I.E.P 

Henri Menard, 2019. La 
tesis con una línea de 

investigación 

arquitectónica,   busca 
analizar como el bienestar 

térmico percibido por los 

alumnos del colegio se 
relaciona con la función 

arquitectónica     del 
ambiente que usan. 

Variable 1: Función Arquitectónica 

Técnicas: Cuestionario 

Instrumentos: Encuesta 

Autor: Hurtado de Mendoza C. Luis 

Obregón Aranda Jesús 

Año: 2019 

Monitoreo: Arq. Juan José Espinola Vidal 
Ámbito de Aplicación: La encuesta se aplicó 

en el I.E.P Henri Menard 

Forma de Administración: 

Diseño: 

No experimental de 

Corte transversal 

Se planifico previa coordinación con la 

directora, aplicar la encuesta durante una 

Método: 

Hipotético - Deductivo 

jornada escolar, entrando los ultim15 min. antes 

de los cambios de hora, evitando la menor 

perdida de horas de clase. 















 

 

ANEXO 7 
ACTA DE REVISIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN POR EL JURADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica 

     Uno de los elementos más importante dentro de una ciudad es la 

educación ya que permita el crecimiento y desarrollo de las personas 

que lo habitan, fortaleciendo su cultura, los valores y principios que 

caracteriza a todo individuo.  

Sin embargo, a través de nuestra investigación hemos detectado 

deficiencias en aquellos equipamientos educativos, tales como la 

desproporción de los ambientes, circulación deficiente, la falta de 

espacios de interacción y puntos de desarrollo, la ausencia de espacios 

confortables, además frente a una problemática dentro de la zona de 

estudio donde el 65% de los jóvenes que culminan sus estudios 

secundarios postergan su preparación superior por falta de motivación 

ya sea por factores económico, distancia o aprendizaje, además se suma  

la falta de interés de los niños por realizar actividades socio-

integradoras a consecuencia del apego al mundo virtual y el limitado 

acceso a los espacios públicos por su privatización o lejanía. 

 Por lo tanto, se propone la creación de un COMPLEJO HÍBRIDO DE 

INSERCIÓN SOCIAL, al cual se le aplicara las siguientes soluciones 

dentro de su diseño para mejorar las problemáticas mencionadas: 

1) Usar plantas libres que permitan la flexibilidad de los espacios y

genere una sensación de

2) Generar dobles alturas que permitan captar una mayor luminosidad

pero a su vez generen sensación de amplitud espacial en los

usuarios.

3) Crear espacios de confort que generen microclimas internos

agradables a través del manejo de luz y la dirección de los vientos.



4) Generar espacios de circulación limpios que permitan que el

usuario que transite se relacione con el espacio exterior de manera

directa o indirectamente.

5) Generar relaciones directas entre espacios para una interacción

permanente

6) Generar extracciones dentro del espacio donde se desarrollen

puntos de socialización, buscando una interacción tanto entre

usuarios como entre en  espacio interno y la naturaleza del espacio

exterior.

7) Crear vacíos que desarrollen umbrales arquitectónicos donde se

pueda generar la sensación de pasar de un sector a otro y

enriquezcan la visual del usuario.

8) Crear paraísos arquitectónicos a través de la integración de la

naturaleza dentro del proyecto, esto contribuirá a mejorar la calidad

del aire.





1.1.2. Definición de los usuarios 

Luego de la realización del análisis urbano, demográfico y económico de 

la zona de estudio se determinó que el usuario principal serán los niños y 

jóvenes entre los rangos de 8 a 24 años; que vivan o se encuentren en la 

zona de estudio, y en segunda escala la población cercana. Como usuarios 

secundarios se considera a jóvenes de 26 a 35 años que quieran llevar algún 

taller, al personal administrativo, seguridad, mantenimiento, limpieza, 

docentes, psicólogos y familiares o acompañantes.   

TIPOS DE USUARIO 

Este usuario presenta una serie de características que nos permitirá 

calcular la masa crítica del objeto arquitectónico y determinar el aforo 

mínimo que debe de haber para que sea factible por demanda. Además de 

identificar las necesidades del usuario para determinar con mayor exactitud 

los ambientes y espacios que requieren. Ver Lamina DU-02

USUARIO PRIMARIO TALLER CULTURAL
NIÑOS 

(8 -11 AÑOS)

ADOLESCENTES 

(12 - 13 AÑOS)

TALLER  
FORMATIVO

ADOLESCENTES 

(14 - 17 AÑOS)

JOVENES 

(18 - 24 AÑOS)

SECUNDARIO

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE 
SEGURIDAD

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO

PERSONAL DE 
LIMPIEZA

PERSONAL DOCENTE

PSICOLOGOS

JOVENES MAYORES 
(26 - 35 AÑOS )

FAMILIARES -
ACOMPAÑANTES





1.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un complejo hibrido sostenible para la inserción social de 

niños y jóvenes en la zona 4, distrito de Ate. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Diseñar espacios internos saludables con acondicionamiento

ambiental en los diseños pasivos.

- Generar espacios habitables que despierten sensaciones positivas

durante su uso.

- Crear espacios comunitarios y de socialización que fomenten el

sentimiento de    pertenencia y seguridad.

1.3. ASPECTOS GENERALES 

1.3.1. Ubicación y Localización 

El terreno de intervención se encuentra ubicado en la zona 4, el 

distrito de Ate, provincia de Lima, Región Lima considerado parte del 

grupo pertenecientes a Lima Este.  

Con respecto a su ubicación esta se encuentra estratégicamente en la 

intersección de la Av. Alf. Ugarte cruce con Av. La Esperanza, debido 

a la fácil accesibilidad para llegar a la zona. Ver Lamina DU-03 

Ilustración 1 - LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 

Localización 

del Terreno 

LTERRENOFuente: Municipalidad de Ate (Elaboración propia) 





1.3.1.1. Áreas y Linderos 

Por su parte el terreno elegido cuenta con una potencial área de 

extensión (18,853.72 m2) los cuales equivalen a un terreno de 1.89 

Hectáreas, presentando un perímetro de 562.76 ml.  

- Por el fondo colinda con Av. El Progreso con 109.04 ML

- Por la derecha colinda con vivienda unifamiliar con 169.26 ML

- Por la izquierda colinda con la Av. Esperanza con 173.20 ML

- Por el frente colinda con la Av. Alf. Ugarte con 111.26 ML

Ilustración 2- EL TERRENO 

1.3.2. Características del Área de Estudio 

El terreno se encuentra ubicado en un área de zonificación de 

Comercio Vecinal (CV), al frente del Policlínico Nuestra Señora 

del Sagrado Corazón la cual se encuentra invadida por el comercio 

informal y un paradero de mototaxi.  

Además, está en un área topográfica casi llana; rodeado por 

viviendas unifamiliares, comercio zonal las cuales tienen una altura 

que varía entre 1-2-3 pisos, además que están construidos con 

albañilería y en buen estado de conservación.  

Debido a la zona el terreno cuenta con 3 puntos de luz y 2 puntos 

Fuente: Plano de Catastro de la Municipalidad de Ate, 2018 – Elaboración Propia. 



de agua y desagüe. Así mismo se encuentra en un área de 

vulnerabilidad moderada. El recorrido que hace el sol 

(asoleamiento) en las 4 estaciones del año (Primavera / Verano / 

Otoño / Invierno) para el hemisferio Sur se observa en las siguientes 

imágenes.  

Ilustración 3 - RECORRIDO DEL SOL 

Recorrido Solar en Primavera 

(21 de Septiembre) 

Recorrido Solar en verano 

(21 de Diciembre) 

Recorrido Solar en otoño 

(23 de Julio) 
Recorrido Solar en invierno 

(21 de junio) 



Este tiene un eje de accesibilidad por la Av. Esperanza la cual se 

conecta con la Prolong. De la Javier Prado y la Av. Alf. Ugarte que 

se conecta con la Av. Nicolás Ayllón.   

Estas vías permiten el acceso de transporte público y privado al 

terreno.  

Las vías que rodean al terreno se encuentran asfaltadas y en buen 

estado, aunque no cuenten con el ancho adecuado para el transitar 

del peatón. Ver Lamina DU-04 

Ilustración 4 – vías cercanas 

Fuente: (Plano de Catastro de la Municipalidad del Distrito de Ate, 2018) – Elaboración Propia. 

2 

1 

3 

4 

3 Calle 1 de Mayo 4 Av. Alfonso Ugarte 

 1 Av. Esperanza 

 2 

2

Av. El Progreso 





1.3.3. Análisis del entorno 



1.3.3.1. Vialidad 

En la zona de estudio de estudio encontramos 3 vías colectoras 

importantes; Av. Alf. Ugarte, Av. Esperanza, Av. José Carlos 

Mariátegui que permiten el acceso de transporte público al terreno 

y una vía local Av. El Progreso, preferencial para el desplazamiento 

de mototaxi.  

No obstante, existe un problema de congestionamiento vehicular 

debido a la estructura vial que posee el distrito y al uso mixto de las 

vías colectoras por medios de transporte público y mototaxi en el 

mismo carril. Ver LaminaDU-06 

1.3.3.2. Transporte 

El transporte urbano del área de estudio está consolidado por la 

infraestructura vial, el tráfico y las múltiples maneras de 

movilizarse pudiendo ser peatonal, transporte público, privado, con 

mecanismo motorizado o no motorizado.  

Respecto a las líneas de transporte en el distrito tenemos: 

- Público: Las empresas de transporte público como combis y

microbús 

Servicios de transporte como: moto taxis, taxis, camiones rurales, 

taxis colectivos y muchos otros informales.  

La moto taxis realizan pequeñas rutas generalmente hacia los lados 

de avenidas principales, teniendo como paraderos en los mercados 

y otras zonas referenciales. Ver LaminaDU-07 

- Privado: Autos de uso propio, bicicletas y motos lineales.







Medios de transporte según Zona de estudio 

1.3.3.3. Trama Urbana – Perfil Urbano 

En la zona de estudio se observa que existe una trama urbana 

rreticular ordenado en la parte superior, la cual nos permite 

determinar que esta área fue parte de un crecimiento planificado y 

ordenado; y una trama rectangular desordenada, a consecuencia de 

la invasión de terrenos y que tienen como eje central la Av. La 

Esperanza para el diseño de la trama. Ver LaminaDU-08 

Así mismo tiene un perfil urbano irregular que se refleja en las 

alturas de las edificaciones; lo cual podemos interpretar que está en 

un proceso de consolidación.  Y que pueden presentar una tendencia 

de crecimiento vertical a futuro. Ver LaminaDU-09

MOTOTAXIS COMBIS 

MICROBÚS AUTO DE USO PROPIO 

Fuente: Visita de campo - Elaboración Propia 







1.3.3.4. Zonificación y usos de suelos 

Según la normativa, la zonificación del terreno de intervención 

(Sector 4), es de uso comercial de tipo CV (Comercio Vecinal). 

Por ello el entorno de la zona de estudio (terreno de intervención) 

en cuestión está destinado predominantemente a proporcionar 

servicios residenciales a la comunidad, siendo caracterizada por la 

zona de densidad media RDM, también presenta un H2 

(Policlínico), un E1 (Educación básica) y un OU (otros usos). Ver 

LaminaDU-10 

- Con respecto al uso de suelo encontramos el comercio vecinal

(CV) que está conformada por:

- Mientras que la Residencial Media (RDM) conformado por:

Viviendas multifamiliares.

- Policlínico infantil (H2)

- Zonas de recreación pública (ZRP) destinado para parques.

- Colegios Privados. Ver LaminaDU-11

BODEGAS BOTICAS 

RESTAURANTES FERRETERIAS 







1.3.3.5. Servicios Básicos 

La zona de estudio cuenta con el abastecimiento de energía eléctrica 

al 100%suministrada por la Empresa Luz del Sur.   

Así mismo el abastecimiento de agua y desagüe están abasteciendo 

al 100% por parte de SEDAPAL.  

El terreno escogido se ubica en un área que cuenta con el 

abastecimiento de servicios de agua, desagüe y luz en sus 3 

laterales; además de cobertura telefónica e internet. Ver Lamina 

DU-12 

7.3.3.6. Radio de impacto 

Este nuevo Complejo es un objeto arquitectónico hibrido, el cual 

posee dos actividades diferentes pero que se complementan entre 

sí; encontramos una zona de formación técnica productiva 

(CETPRO) y una zona cultural (CENTRO CULTURAL) las cuales 

poseen radios de servicios diferenciados. Ver Lamina DU-13 

 Es por eso que el proyecto tendrá un radio de servicio intermedio 

entre estos, siendo así que su área de servicio es de 4’559.31 m2 

con un área de ocupación de 65’301,290.6935 m2. Ver Lamina 

DU-14 









1.3.4. Estudio de casos análogos 

1.3.4.1. Centro de capacitación, recreación y educación de Newark 

FICHA TÉCNICA 

OBRA: Centro de Capacitación, recreación y educación de 

Newark 

Ubicación: Nueva Jersey – Estados Unidos 

Año de proyecto 2016 

Área construida 2230m2 

Material Predominante Acero y Vidrio 

El objetivo principal de este equipamiento es proveer de un servicio 

educativo, recreativo y de capacitación laboral a las personas 

desatendidas de la comunidad de Newark en Nueva Jersey, creando 

espacios que funcionen como recolectores sociales, donde la 

comunidad pueda reunirse e interactuar fortaleciendo sus lazos 

sociales a la vez que aprovechan los servicios formativos para 

incrementar sus oportunidades de empleo.  

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/931585/centro-de-capacitacion-recreacion-y-

educacion-de-newark-iko-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 

https://www.archdaily.pe/pe/931585/centro-de-capacitacion-recreacion-y-educacion-de-newark-iko-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.pe/pe/931585/centro-de-capacitacion-recreacion-y-educacion-de-newark-iko-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all


El entorno donde está emplazado el equipamiento se caracteriza por 

tener áreas industriales y residenciales, careciendo de servicio 

educativo. La forma del edificio es triangular adaptándose a la 

trama ortogonal que tiene la zona.  

La trasparencia del edificio trasmite una sensación de bienvenida y 

apertura a la comunidad. Los espacios luminosos  generan un lugar 

agradable para reunirse, aprender y jugar. El diseño de ventanas 

altas ubicado en zonas estratégicas, permiten conectar y vincular a 

los transeúntes con las actividades alojadas en el edificio. 

El Centro de capitación cuenta con las siguientes zonas: 

1. Plaza de entrada

2. Edificio TREC

3. Estacionamientos

4. Servicios  de apoyo

5. Jardín comunitario



El edificio cuenta con los siguientes ambientes: 

1. Plaza de entrada

2. Área de información

3. Área de lectura y descanso

4. Oficinas del personal

5. Guardería pre escolar

6. Aulas colaborativas

7. Salones de clase teórica

8. Sala comunitaria

9. Cocina comunitaria

10. Jardín comunitario

11. Sala Fitness

12. Área de meditación/yoga

13. Vestuarios de mujeres

14. Vestuarios de hombres

15. Gimnasio



1.3.4.2. Centro de Formación en Nuevas Tecnologías 

El edificio nace de la concepción del lugar y su proceso de 

adaptación topográfica, construyendo una apariencia de dos 

cuerpos paralelos unidos por pasarelas. Se caracteriza por tener una 

doble transparencia debido a que deja pasar la luz a través de sus 

fachadas creando una atmosfera interna clara y homogénea, la cual 

hace evidente el orden interno de sus espacios.  

FICHA TÉCNICA 

OBRA: Centro de Formación en nuevas tecnologías 

Ubicación: Santiago de Compostela - España 

Año de proyecto 2007 

Área construida 3300m2 

Material Predominante Acero y concreto 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-337647/centro-de-formacion-en-nuevas-

tecnologias-francisco-mangado?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 

https://www.archdaily.pe/pe/02-337647/centro-de-formacion-en-nuevas-tecnologias-francisco-mangado?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.pe/pe/02-337647/centro-de-formacion-en-nuevas-tecnologias-francisco-mangado?ad_source=search&ad_medium=search_result_all


Se hace un tratamiento a la envolvente por medio de costillas 

estructurales o pórticos separados los cuales permiten el ingreso y 

circulación del aire, el ancho de estas costillas reducirá la incidencia 

solar en verano. Las dos piezas principales del edificio ubicadas de 

forma paralela estarán separadas por un gran patio acristalado y a 

su vez se comunicaran por una serie de puentes acristalados que se 

elevan por encima de un suelo ajardinado. 

El centro de formación cuenta con espacios destinados a los 

docentes, control administrativo y servicios ubicados en la planta 

superior, asimismo cuenta con una cafetería y una biblioteca las 

cuales son importantes ya que ocupan una ocupación relevante en 

la parte más alta del edificio con vita al exterior y a la iglesia de 

Santa Merce. 

1. Área de docentes

2. Área de control

3. Área administrativa

1
2 3 

4 5 6 

4. Biblioteca

5. Cafetín

6. Aulas

PLANTA SUPERIOR 



En la planta baja cuenta con espacios ordenados destinados al uso 

de talleres y aulas, depósito y servicios higiénicos, salón de actos 

y en la parte externa con un estacionamiento.  

1. Salón de actos

2. Talleres

3. Servicios

4. Almacén

5. Estacionamiento

PLANTA BASE 

1 

2 

3 4 

5 



1.3.5. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta 

Urbano Arquitectónica. 

1.3.5.1. Cambio de Zonificación 

Se realizará el procedimiento especial de cambio de zonificación en 

el entorno mediato debido al impacto que generará la propuesta 

urbana arquitectónica. Por lo que se tendrá en cuenta la Ordenanza 

N° 1911 que nos determinara los conceptos y pasos que se deben 

seguir para dicho trámite. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIAL DE CAMBIO DE ZONIFICACION 

Presentacion de 
Expedientes a la MML.

MML envia expediente a la 
Municipalidad distrital para 
realizacion de acciones adm. 

(30dias)

GDU de MML emite exp. al 
Inst. Metropolitano de 

Planificacion para emitir su 
Opinion Tecnica. (5 - 30 

dias)

GDUenviara exp. a la comision 
Metropolitana de D.U 

anexando los Inf. Tecnicos. (35 
dias)



1.3.5.2. Parámetros urbanísticos 

El terreno propuesto debido a que cuenta con una zonificación de 

comercio vecinal (CV), según la municipalidad no emite el 

certificado de parámetros urbanísticos, no obstante, según la norma 

se puede utilizar otro terreno con las mismas características. 

 Parámetros urbanísticos del terreno 

PARÁMETROS REGLAMENTACIÓN 

Área territorial: Distrito de Ate 

Habilitación 

Urbana 
No tiene 

Área de 

Tratamiento 

Normativo: 

ATN – I 

Zonificación: CV 

Uso permisible Residencial Densidad Media (RDM) 

Altura Máxima Max. 5 pisos 

Área libre: Según proyecto 

Retiro municipal: Según proyecto 

Estacionamiento: 

COMERCIO: 1 estacionamiento cada 50 m2.  

VIVIENDA:  

1 estacionamiento cada 2 Viviendas (Multifamiliar) 

1 estacionamiento cada vivienda (Unifamiliar) 

Fuente: Municipalidad de Ate – Elaboración: propia. 

1.3.5.3. Reglamento nacional de edificaciones 

Para el diseño adecuado y apto del objeto arquitectónico a diseñar 

se tendrá en cuenta la iluminación, ventilación, la accesibilidad y 

un buen confort; por lo que usaremos las siguientes normas: 



Norma A.010 – Condiciones 

Generales de Diseño 

Art. 20 

Art. 30-31 

Art. 65-67 

Norma A.040 – Educación 

Art. 6 

Art. 9 

Art. 11-12 

Art. 13-14 

Norma A.070 – Comercio 

Art. 8-9 

Art. 11-13 

Art. 20-22 

Art. 30-31 

Art. 33 

Norma A.090 – Servicios 

Comunales 

Art. 11 

Art. 14-15 

Art. 17 

Norma A.120 – Accesibilidad 

para personas con discapacidad y 

de las personas adultas mayores 

Art. 4-5-6-7-9  

Art. 10-11 

Art. 13-14-15-16-19-20 

Art. 21-22-24 

Art. 25-26  

Fuente: RNE – Elaboración: propia. 

1.3.5.4. Normativa Minedu 

Debido al carácter y características de los ambientes que posee la 

propuesta urbana arquitectónica se tendrá en cuenta la normativa 

dispuesta por el ministerio de educación; Norma Técnica de 

Infraestructura Educativa – 2017.  

La cual nos dispondrá medidas estándares para el adecuado diseño 

de los ambientes, circulaciones, sistema de ventilación, ubicación, 

altura adecuadas. Así como también la relación entre ambientes que 

son necesarios e indispensables. 



1.3.6. Procedimientos Administrativos aplicables a la Propuesta 

Urbano Arquitectónica. 

Para la implementación y funcionamiento de la propuesta urbana 

arquitectónica se debe realizar diferentes procesos administrativos 

las cuales se realizarán en diferentes instituciones públicas por las 

diversas actividades que se realizara. 

Para la gestión de la zona de formación el cual tiene carácter de un 

CETPRO se debe de acercar al Ministerio de Educación en el área 

de Dirección Regional de Educación y se deben de seguir los 

siguientes pasos:  

Solicitud de la comunidad, padres de familia, instituciones, etc. 
dirigida al Director Regional de Educación.

Estudio de factibilidad que demuestre la necesidad de creación del 
CETPRO

El nombre del CETPRO.

Información que sustente los requerimientos laborales del sector ; de 
acuerdo a cada módulo ocupacional (ciclo básico)

Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular del 
Centro (PCI), Reglamento Interno (RI) y Plan Anual de Trabajo 
(PAT), conforme a las normas específicas.

Inventario de los equipos, mobiliario, material educativo y personal 
docente con que cuenta la institución, por cada módulo ocupacional 
(ciclo básico)

Plano de localización y distribución a 1/500 y 1/100 respectivamente, 
firmado por un arquitecto o ingeniero civil habilitado.

Certificación de compatibilidad de uso emitida por la Municipalidad.

Copia del certificado de seguridad, expedido por la instancia 
correspondiente de Defensa Civil.

Documentos que acrediten la propiedad o tenencia del local 
propuesto.



1.4. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 

1.4.1. Descripción de Necesidades Arquitectónicas 

El complejo hibrido sostenible de inserción social, al tener 

diferentes funciones tendrá como consecuencia diferentes tipos de 

usuarios; quienes debido al rango de edades y a las diversas 

actividades que realizaran poseen diferentes necesidades a 

satisfacer. Ver Lamina DU-15 / Ver Lamina DU-16 

1.4.2. Cuadro de Ambientes y Áreas 

 Este cuadro nace como resultado del análisis de las necesidades 

de cada usuario, así como también de un análisis espacial de cada 

ambiente teniendo como base el coeficiente de ocupación 

determinado por la normativa de cada actividad que se realizará; y 

el estudio de cada mobiliario que se tendrá en cuenta para cada 

ambiente. Ver Programación  





a) Programación inicial





















b) Programación final











1.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

1.5.1. Esquema conceptual 



1.5.2. Idea rectora y partido arquitectónico 



 1.6. CRITERIOS DE DISEÑO 

1.6.1. Funcionales 

Para determinar el adecuado funcionamiento de la propuesta urbana 

arquitectónica a nivel de función se realiza la matriz de relación 

ponderada por zona y ambientes, para luego concluir con el diagrama 

de burbuja el cual nos permitirá tener la posible zonificación final del 

proyecto. Ver ANEXO (1) MEF Y VER Lamina DU-18 / DU-19 

1.6.2. Espaciales 

Se tendrá en cuenta ciertos criterios espaciales que nos permitirá 

plasmar la idea rectora del proyecto, entre estos criterios tenemos:  

a. Dobles Alturas

En los espacios de difusión cultural se propondrá doble o triple 

alturas debido a las actividades que se desarrollaran y en espacios que 

tengan vistas atractivas se emplearan también la doble altura. Así 

mismo se propondrá ambientes de escala normal según se requieran 





b. Planta libre

Se propondrá planta libre que permita la libre flexibilidad y 

adaptabilidad del espacio, generando espacios continuos que 

permitan realizar distintas actividades. 

1.6.3. Formales 

El volumen de la propuesta urbana arquitectónica tendrá una forma 

ortogonal irregular, la cual permitirá una fácil lectura del espacio en 

relación a su entorno inmediato, como también el engrampe.  

 Fachada

La fachada contara con fragmentos de elementos voluminosos de forma 

irregular que generen una percepción de altura. 



1.6.4. Tecnológico – Ambientales 

Para contribuir con el medio ambiente y teniendo en cuenta los 

nuevos elementos tecnológicos se empleará los siguientes elementos 

y criterios: 

a. Envolventes

 Concreto

 Se usará el concreto debido a su resistencia, durabilidad y sobre todo 

a la masa térmica que posee, la cual nos permite la transferencia de 

calor. Además, que produce bajos niveles de contaminación y un 

menor uso energético en su producción. 

 Vidrio

Se empleará en ambientes necesarios pieles vidriadas para generar 

una sensación de transparencia y conectividad con el exterior, a su ve 

permitir la filtración de luz natural en el interior, sirve como barrera 

contra el fuego retardando su propagación, además sirve como 

aislante térmico y acústico.  



b. Asoleamiento

El edificio proyectado dispone de medios para que el ambiente tenga 

una adecuada ventilación, eliminando la contaminación que se 

produzcan de forma habitual durante su uso. Así mismo el proyecto 

cuenta con iluminación natural debido a la orientación favorable del 

sol que se encuentra de este a oeste. 



1.6.5. Constructivos – Estructurales 









 1.7. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.7.1. Master Plan 

7.2.2. Master Plan 





1.7.2. Memoria descriptiva del proyecto 

La presente memoria va dirigida a la descripción del proyecto 

arquitectónico, el cual tiene como edificación un complejo hibrido dirigido 

a la inserción social de niños y jóvenes ubicado en la zona 4 del distrito de

Ate, entre las avenidas Esperanza y Alfonso Ugarte. El actual proyecto se 

encuentra dentro de un terreno con propiedad privada, cuyo uso en la 

actualidad es de almacén y estacionamiento de vehículos menores. 

1.- Generalidades 

El proyecto se desarrolla sobre un terreno de 18,853.72 m2, con un 

perímetro de 562.76 ml. Cuenta con los siguientes linderos: 

- Por el fondo colinda con Av. El Progreso con 109.04 ML

- Por la derecha colinda con vivienda unifamiliar con 169.26 ML

- Por la izquierda colinda con la Av. Esperanza con 173.20 ML

- Por el frente colinda con la Av. Alf. Ugarte con 111.26 ML

2.- Descripción 

La propuesta a ejecutar, consiste en una edificación de 6 niveles con 

semisótano. El proyecto en cuestión considera entre sus áreas como las más 

relevantes las destinadas a una difusión cultural, talleres formativos y 

espacios de integración social. El presente proyecto se resuelve a través de 

un volumen con forma ortogonal irregular cuya fachada presentara una 

fragmentación de grandes elementos macizos cuyas piezas faltantes serán 

cubiertas por materiales vidriados. 

La distribución general por niveles es la siguiente: 

Semisótano: (4961.80m2) 

En este nivel se encuentra la zona de estacionamiento, el cual cuenta con 61 

plazas vehiculares, un ascensor y dos escaleras para acceso a los niveles 

superiores. Asimismo, se encuentra la zona de servicio la cual está dividida 

en un área de abastecimiento para máquinas y herramientas; y el área del 

personal de servicio que cuenta con un cuarto de control, servicios 

higiénicos, vestidores, comedor y una zona de estar. 

1er nivel: (4801.17m2) 

En el primer nivel se plantea un hall principal el cual te distribuye hacia una 

zona administrativa dirigida para la información y tramitación 

correspondiente al establecimiento, en donde encontramos una sala de 

espera, admisión, almacén de archivos, oficina principal y un comedor para 



el personal. A su vez nos distribuye a un área de tópico y un pasadizo 

principal con acceso a las salas y patios de exposición, un hall y área de 

recepción previa al ingreso al foyer que conduce al auditorio, se cuenta con 

un núcleo de ss.hh y un acceso a camerinos y deposito del auditorio. 

2do nivel: (4494.04m2) 

En el segundo nivel donde empieza la zona de talleres culturales 

encontramos un área lúdica destinada al esparcimiento de los usuarios 

pequeños, un área de orientación, un hall que distribuye a los siguientes 

ambientes, dos talleres de danza urbana, dos talleres de danza moderna, un 

taller de danza folklórica, un taller de títeres, dos talleres de improvisación, 

un taller de clown, una zona de socialización, dos núcleos de ss.hh y el 

mezzanine del auditorio.  

3er nivel: (4843.17m2) 

En el tercer nivel perteneciente a la zona de talleres culturales se encuentra 

una amplia zona de socialización, un área de orientación, un amplio 

pasadizo que nos distribuye a los siguientes ambientes, dos talleres de 

pintura y dibujo respectivamente, con su almacén, dos puntos de 

socialización adicionales, un taller de manualidad, dos talleres tecnológicos 

de creación de aplicativos móviles y personajes virtuales, dos talleres de 

chocolatería, un almacén. Además, encontramos el acceso a la cafetería con 

una zona de socialización al ingreso, asimismo contamos con dos núcleos 

de ss.hh y un acceso al área de trabajo del personal de la cafetería. 

4to nivel: (4702.15m2) 

En este nivel empieza la zona de talleres formativos, en donde encontramos 

al inicio el área de pedagogía el cual está compuesto por una sala académica, 

un ambiente para los tutores, una sala de profesores y una sala de reuniones. 

Continuando encontramos el acceso a los talleres formativos, un taller de 

jóvenes líderes, un taller de descubriendo mi vocación, un taller de 

expresión corporal, talleres de tecnología, dos talleres de cocina y un taller 

de repostería, dos aulas teóricas, tres zonas de socialización, una biblioteca 

la cual consta de dos niveles siendo este el primero, dos núcleos de ss. hh y 

un almacén de libros. 

5to nivel: (4562.50m2) 

Este quinto nivel también cuenta con zonas pedagógicas y de formación. 



Encontramos una sala académica, un área para tutores, una sala de 

profesores y una sala de reuniones. Al ingreso en la zona formativa 

encontramos un taller de jóvenes líderes, un taller de expresión corporal, 

dos talleres destinados a tecnología digital, un taller de decoración y uno de 

floristería, dos talleres de corte y confección. También encontramos el 

segundo nivel de la biblioteca donde encontramos una sala de cómputo y 

cuatro áreas de coworking o trabajos asociativos. Además, encontramos dos 

áreas de socialización y dos núcleos de ss.hh. 

6to nivel (3956.37m2) 

Este nivel está conformado por unas zonas administrativas y de formación. 

Encontramos un área de recepción y sala de espera, un cuarto de archivos, 

un cuarto de monitoreo, una escalera integral interna que te dirige al 

siguiente nivel, una sala de reuniones y un acceso a las zonas de oficinas 

donde encontramos la oficina de gerencia, una oficina de sub gerencia para 

la cultura, una oficina de sub gerencia para el trabajo, una oficina de 

promoción y desarrollo, una oficina de finanza y administración y una 

oficina de recursos humanos, adicional a ello encontramos un núcleo de 

ss.hh. En la zona formativa encontramos dos talleres de cosmetología, un 

taller de diseño web, dos talleres de floristería, dos talleres de corte y 

confección, un aula teórica, dos espacios de socialización, un almacén y un 

núcleo de ss.hh. 

7mo nivel (927.63m2) 

En este último nivel encontramos un comedor destinado al personal 

administrativo y pedagógico con su kitchenette, los cuales tienen conexión 

directa con un hall que distribuye a unos espacios de trabajo común y abierto 

los cuales permiten la interacción y socialización entre los grupos de 

usuarios. 

3.- Acabados 

3.1.- Estacionamiento y escaleras de emergencia: 

 Piso de cemento bruñado – circulación de vehículos

 Piso de cemento semipulido – pasaje de circulación peatonal y

vestíbulo previo

 Paso: cerámico marmolizado CHIPRE de 35x25 cm.

 Contrapaso: cerámico marmolizado CHIPRE de 35x18cm

 Zócalo: cerámico marmolizado CHIPRE de 35x10cm

 Pared: pintado Látex pato CPP color blanco Humo



 Cielo raso: pintado Látex pato CPP color blanco Humo

3.2.- Hall de ingreso y escaleras integrales de ingreso: 

 Piso: cerámico marmolizado CHIPRE de 60x60cm.

 Paso: cerámico marmolizado CHIPRE de 40x25cm

 Contrapaso: cerámico marmolizado CHIPRE de 40x18cm

 Murete de escalera: revestimiento de yeso blanco con acabado

rugoso.

 Paño inferior de escalera: revestimiento de cemento pulido.

3.3.- Otros acabados: 

 Piso talleres y oficinas: porcelanato CELIMA color blanco

esmaltado de 60x60cm

 Pared: pintado Látex pato CPP color blanco Humo

 Bancas: con acabado en cemento pulido gris claro

 Jardinera central: acabado en concreto frisado e=1.5cm.

 Jardinera colgante: acabado en concreto con aditivo

impermeabilizante SIKA 1

3.4.-Acabado exterior: 

 Fachada: concreto oxidado rugoso color gris claro con bruña de

profundidad 5cm.

 Rampa de acceso: Piso de cemento pulido bruñado.



MEF 






























