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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el distrito de Chimbote y tuvo como objetivo 

Identificar y analizar los aspectos del diseño para la reducción de la vulnerabilidad 

humana en los edificios residenciales mayores a 4 pisos. 

La investigación fue de tipo descriptiva pues implicó observar y describir los 

diversos problemas físicos del sector las cuales se tomaron en cuenta para 

desarrollar el estudio.  

Como herramientas de investigación se usaron fichas de observación mostrando 

aspectos físicos sociales ambientales y económicos, Asimismo se usó fichas de 

análisis como casos internacionales  

Se concluye que, haciendo uso de las herramientas de investigación, en este 

estudio, use utilizo la metodología del estudio de casos, con la finalidad principal de 

estudiar los distintos tipos de edificaciones residenciales mayores de 4 pisos y los 

tipos de alteraciones que presentan. Asimismo, con esta metodología se pretende 

encontrar disociaciones (simples o complejas) que contribuyan a estructurar un 

cuadro de diagnóstico y conclusiones que ofrezcan un grado de conciencia en el 

uso de las técnicas y normas a la hora de la concepción de un edificio residencial 

mayor de 4 pisos. 

Palabras clave: Vulnerabilidad; Diseño Arquitectónico; Edificios Residenciales; 

Normativa; Tecnológico  
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ABSTRACT 

This research was carried out in the Nuevo Chimbote district and aimed to identify 

and analyze design aspects to reduce human vulnerability in buildings greater than 

4 stories. 

The research was descriptive as it involved observing and describing the various 

physical problems in the sector which were taken into account to develop the study. 

Observation cards showing physical, social, environmental and economic aspects 

were used as research tools. Analysis cards were also used as international cases. 

It is concluded that, making use of the research tools, in this study, I use the 

methodology of the case study, with the main purpose of studying the different types 

of residential buildings larger than 4 floors and the types of alterations they present. 

Likewise, this methodology aims to find dissociations (simple or complex) that 

contribute to structuring a diagnostic picture and conclusions that offer a degree of 

awareness of the use of techniques and standards when designing a larger 

residential building of 4 floors. 

Keywords: Vulnerability; Architectural design; Residential buildings; Normative; 

Technological 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Muchos de los problemas que se presentan en la arquitectura cuando 

los desastres y las amenazas impactan, son en su mayoría las 

pérdidas materiales y humanas generadas por los edificios colapsados 

que por la catástrofe misma. Esto se debe a los problemas que no fueron 

previstos en la etapa de concepción, diseño y construcción del edificio. 

“Para reducir en lo mínimo los riesgos se realizas planes de emergencia y 

contingencia que parten del conocimiento de la vulnerabilidad operativa, 

la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad administrativa (Marciano Hurtado 

Gonzáles 2010)” 

Para efectos de la presente problemática vamos a referirnos al concepto de 

vulnerabilidad humana, que hace referencia al “nivel de afectación de los 

ocupantes de una edificación en términos de número esperado de víctimas, 

heridos o en general cualquier nivel de afectación que se defina, en 

relación con el edificio y sus características” (Consorcio Evaluador de 

Riesgos Naturales – América Latina 2013). 

Dentro de la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash 

existen un número bajo de edificaciones residenciales mayores a 4 pisos 

los cuales en muchos de los casos no poseen un diseño arquitectónico 

adecuado para la evacuación y seguridad de sus usuarios, así como el 

desconocimiento de los riesgos sísmicos y de inundación que allí 

predominan, ya que mientras más pisos tenga el edificio es mayor el 

número de usuarios que allí residan, y por consecuencia aumenta la 

vulnerabilidad humana del mismo, ocasionando una amenaza latente 

ante cualquier desastre natural. 

Lamentablemente también influye en la vulnerabilidad humana de 

cada edificio, las condiciones externas en las que se ubica. La 

aplicación de materiales de menor costo en los edificios de gran altura, que 

requieren de materiales de larga durabilidad y alta resistencia. La 

incuria de los profesionales y de las autoridades para aplicar las políticas 

necesarias para el cumplimiento de las normas de diseño arquitectónico y 

urbanístico. Las desigualdades sociales diferenciadas en estratos que 

dividen los sectores 
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barriales por su nivel de ingreso monetario y los problemas económicos que 

son uno de los mayores causantes de la vulnerabilidad de los edificios. 

Desde un punto de vista arquitectónico, la vulnerabilidad humana recae 

sobre los criterios en el diseño del edificio que disminuyen las garantías de 

seguridad en los espacios mal calculados, en los pasillos demasiado 

angostos para el tránsito de los usuarios, en las áreas seguras en relación 

con el nivel de aforo total, la mala iluminación en los corredores que sirven 

de evacuación, la incorrecta ubicación de las salidas de emergencia y de 

todos los elementos que aumentan la vulnerabilidad del edificio, que en el 

mayor de los casos, deberían fortalecer la integridad física del mismo y no 

debilitarlo. 

Es evidente la existencia de un número bajo de edificios mayores de 4 

pisos en el sector de intervención los cuales se encuentran con distintos 

tipos de amenazas y que aún no se han identificado; ya sea por la falta de 

estudios del tema, por el déficit de criterios en el diseño o por el poco 

interés de los profesionales en el caso. 

UBICACIÓN DE LOS EDIFICIOS MAYORES A 4 PISOS MÁS 

SOBRESALIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Dimensiones del Problema 

Fig. N°01: Mapa de la Bahía el Ferrol: Posibles Ubicaciones de los edificios 

Mayores a 4 Pisos 

Fuente: Gooogle Earth 
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 Tecnológico 

 

Uno de los problemas de la vulnerabilidad humana en los edificios radica 

en la poca consideración de las condiciones tecnológicas dentro del 

proyecto, la baja o nula iluminación en los corredores se convierte en un 

problema grave a la hora de una evacuación inmediata, la correcta 

ventilación de los ambientes en caso de incendios, el material empleado 

en las puertas y ventanas que en caso de sismos pueden colapsar, los 

ventanales grandes y largo siempre tienden a reventarse inmediatamente, 

etc. Los edificios son mayormente dañados por la acción de la naturaleza 

que por obra de las personas que habitan en el mismo. 

Las amenazas directas de la naturaleza son irreversibles y afectan 

directamente al edificio y sus características y propiedades en las cuales 

fue concebido, ya sea en el caso de los materiales usados, resistentes o 

no y a la buena disposición de los elementos estructurales que juegan el 

papel principal a la hora del desastre; e influyen directamente en la 

vulnerabilidad del edificio. 

 Socio – Económico  

 

La poca demanda de profesionales en el área de diseño para la 

construcción trae como consecuencia el déficit y la baja calidad en el 

producto entregado, tanto en el cálculo de áreas y porcentajes como en 

los planos de contingencia y seguridad. Existe una condición que dice que 

si el arquitecto no es quien realiza el proyecto, no existe calidad 

arquitectónica. 

Por lo general, en las clases sociales altas es común ver a varios 

profesionales trabajando en distintas especialidades y por consecuencia 

vemos proyectos a la altura del bolsillo. Mientras que en las clases 

sociales más bajas, es nula la existencia de profesionales que elaboren 

los proyectos de arquitectura e ingeniería. En algunos casos no existen ni 

maestros de obra y por lo general, los usuarios mismos erigen sus 
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estructuras con materiales de baja calidad. Muchos no pueden darse el 

lujo de contratar arquitectos para realizar sus proyectos, por lo que la 

demanda de maestros de obra es mayor y con esto se reduce la calidad 

del diseño y finalmente aumenta la amenaza y la vulnerabilidad de estos 

edificios. 

 

 Arquitectónico  

Los distintos estudios que ayudan a un mejor entendimiento del proyecto 

y son requisitos para la previa zonificación, distribución de espacios, así 

como el estudio de contingencia, señalización y evacuación son 

importantes para la seguridad del usuario dentro del edificio. La 

proyección de planes de prevención y acción inmediata que garanticen la 

seguridad a corto y largo plazo es vital para la durabilidad del edificio y 

para reducir al mínimo las pérdidas humanas y que en muchas cosas, no 

se realizan.  

El peso de la vulnerabilidad del edificio que recae sobre la buena 

concepción de los elementos arquitectónicos como en las escaleras de 

evacuación, los pasadizos de escape, las puertas de emergencia, las 

distancias a recorrer en caso de desastres, las señales seguridad en los 

ambientes y su buena ubicación necesitan ser estudiados antes que los 

desastres sucedan.  

De igual manera el estudio del usuario es una herramienta clave del 

diseño, ya que ayudará a determinar las áreas y los horarios más 

concurridos por estos y será una herramienta para poder analizar los 

niveles de riesgo en el edificio. 

Las Normas Arquitectónicas A.010 al A.130 ubicadas en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones son mayormente obviadas o no son 

enteramente cumplidas como deben, ocasionando un déficit en su 

seguridad y convirtiéndose en una amenaza que aumenta el riesgo del 

edificio. 
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 Físico  

Los riesgos externos que afectan físicamente la estructura interna y 

externa del edificio del cual depende la vulnerabilidad humana, se 

relacionan con las características físicas y la ubicación del lugar den los 

que se encuentran el clima, sismos, las condiciones del suelo, etc. 

De igual manera, el estado actual del edificio se refleja en las 

características físicas del mismo, en el tipo de materiales empleados en 

su construcción y en la antigüedad derivada del entorno y sus condiciones 

climatológicas para poder detectar las distintas alteraciones que sufre, 

tales como grietas y fisuras, la humedad ascendente y descendente, entre 

otras patologías presentes en los elementos estructurales que ayudan a 

reducir el nivel de riesgo en el edificio. 

 

PREGUNTAS ELEMENTOS ASPECTOS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué investigar? Unidad de diseño Edificios residenciales mayores a 4 

pisos 

¿Buscando qué? Descripción y comparación de 

las variables 

La reducción de la vulnerabilidad 

humana 

¿Mediante? Herramienta El Diseño Arquitectónico 

¿Dónde? Ubicación espacial La ciudad de Chimbote 

¿Cuándo? Ubicación temporal 2015 

 

 

 

 

Tabla N°01: Preguntas, Elementos y Aspectos de Investigación  

Fuente: Elaboración Propia 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo reducir la vulnerabilidad humana de los edificios residenciales 

mayores de 4 pisos mediante el Diseño Arquitectónico? 

 

1.2. Antecedentes 
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Fig. N°12: Proyecto: Conjunto Habitacional Marsella 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°13: Proyecto: C82 Viviendas en Carabanchel 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°14: Proyecto: Pangyo Housing 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°15: Proyecto: Emerson College 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°16: Proyecto: Casa Gap 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.1. Casos Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°17: Proyecto: Vivienda Multifamiliar “Infinium Golf” - 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°18: Proyecto: Vivienda Multifamiliar “Infinium Golf” - 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°19: Proyecto: Vivienda Multifamiliar “Infinium Golf” - 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°20: Proyecto: Vivienda Multifamiliar “Infinium Golf” - 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°21: Proyecto: Vivienda Multifamiliar “Infinium Golf” - 5 

Fuente: Elaboración Propia 



17 
 

1.2.2. Casos Internacionales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°22: Proyecto: Edificio Atenea - 01 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°23: Proyecto: Edificio Atenea - 02 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°24: Proyecto: Edificio Atenea - 03 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°25: Proyecto: Edificio Atenea - 04 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°26: Proyecto: Edificio Atenea - 05 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°27: Proyecto: Condominio Pinares de Santo Domingo - 01 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°28: Proyecto: Condominio Pinares de Santo Domingo - 02 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°29: Proyecto: Condominio Pinares de Santo Domingo - 03 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°30: Proyecto: Condominio Pinares de Santo Domingo - 04 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°31: Proyecto: Edificio Papaloapan - 01 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°32: Proyecto: Edificio Papaloapan - 02 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°33: Proyecto: Edificio Papaloapan - 03 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°34: Proyecto: Edificio Papaloapan - 04 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°35: Proyecto: Edificio Papaloapan - 05 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°36: Proyecto: Edificio Papaloapan - 06 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°37: Proyecto: Edificio Papaloapan - 07 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°38: Proyecto: Edificio Papaloapan - 08 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1. Estado de la Cuestión 

Es  importante conocer las características de la vulnerabilidad sísmica, lo 

cual afecta a una construcción o una edificación, para luego tomar 

decisiones de sobre que se debe de hacer en la vivienda y mejore la 

seguridad de las personas que lo habitan en la vivienda ante algún evento 

sísmico en el cual podemos estar inmersos.  

Se pueden observar dos tipos de daños sísmicos: el daño estructural de una 

vivienda y el daño no estructural de una vivienda, están en función si el 

elemento con el grado de deterioro es parte o no del conjunto resistente de 

la edificación. Estos deterioros se relacionan con la vulnerabilidad estructural 

y la vulnerabilidad no estructural: Vulnerabilidad estructural. Es la capacidad 

de resistencia de los elementos estructurales ante eventos sísmicos frente a 

las fuerzas que se le apliquen y que al trabajar todo el sistema de elementos 

estructurales con sus determinadas cargas en dicha estructura. Entre los 

elementos de la estructura de la vivienda done tenemos la viga, la columna, 

los muros portantes o de corte y las placas, son los que tienen la función de 

soportar y transmitir las cargas a la cimentación. Parte de la vivienda, pero 

no forman parte del sistema de equilibrio o soporte. 

Vivienda Autoconstruida, 

Se le denomina vivienda autoconstruida a aquellas que no tienen 

asesoramiento por parte de ingenieros y arquitectos. Este tipo de 

construcciones son realizadas por maestros de obra o en su defecto, 

albañiles que no poseen conocimiento sobre la normatividad que se requiere 

para poder construir una vivienda bajo las especificaciones nombradas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento MVCS, 2014)  

Configuración geométrica. 

La configuración en planta se denomina a aquellos problemas que se 

relacionan con la distribución en un plano horizontal en los que se encuentra 

la simetría. Al respecto, las viviendas no presentan simetría en planta, 

porque son edificaciones de 6m de frente por 15 metros de largo o fondo, al 

II. MARCO TEÓRICO
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momento de ser construidas las columnas no lo han colocado en forma 

simétrica, esto hace que la vivienda no sea simétrica. Además, Si la 

edificación cuenta con una simetría con respecto a la planta, entonces podrá 

tener mejor estabilidad que una edificación irregular con respecto a la planta. 

Una edificación es simétrica cuando se realiza trazos por el centro de ella o 

por su eje y se observe la misma geometría en ambos lados, por lo tanto, 

diremos que es una edificación simétrica. Esta simetría nos permitirá mitigar 

la torsión de la vivienda y además la edificación tendrá menores esfuerzos. 

La continuidad de los elementos no cumple porque no hay simetría y esto se 

verifica por la torsión que existe en las viviendas. La robustez de las 

viviendas de 4 pisos está en la relación donde el largo de la columna es 

mayor a cuatro veces el ancho de la columna esto me indica que no es lo 

adecuado para una edificación. La continuidad de los elementos resistentes 

y muros no se cumple ya que en el primer piso se verifica que están los 

muros portantes mientras que en los pisos superiores ya no están, solo 

continúan muros de tabiquería. La separación entre edificios de 4 pisos, ya 

que ellos no quieren perder centímetros en su edificación y así obtener 

mayor área de uso; esto es un problema ya que en un evento sísmico de 

intensidad mayor las edificaciones chocarían y rápidamente se rajarían 

haciendo que las viviendas ya no sean habitables. Gran parte de las 

construcciones de viviendas no dejan el espacio mínimo que se recomienda 

por la norma, por lo general estamos acostumbrados a utilizar toda el área 

de terreno para su construcción y desconocemos de su importancia de la 

junta sísmica.  

2.2. Teorías 

2.2.1. Teoría de las viviendas Multifamiliares 

 

Según Moneo (2004) en los diseños de vivienda en la que predomina la 

transparencia como extensor del espacio y comunicador de lo interior al 

exterior del edificio por mencionar alguna: Edificio de Apartamentos 

Schwitter (Brasilia), residencia para estudiantes (Borgoña), Rascacielos 

residencial (New York). 
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Asimismo, Centella (2016) la transparencia les otorga una dimensión 

plástica a los muros para filtrar la luz, produciendo un vivo y cambiante 

plano de sombras arrojadas. La transparencia se produce como medios 

físicos, como por ejemplo al utilizar vidrio, cristal y espejos como 

componentes del diseño ya sea para la fachada o en los interiores. 

 

Además, Moneo (2004) la lógica material es posible tener una relación 

con el entorno, con los espacios y entre los usuarios de un proyecto, 

donde la visión del arquitecto puede reflejarse sin grandes impedimentos. 

El vidrio como material resalta la geometría de los espacios interiores los 

cuales muestran la superposición de los planos que conforman el espacio 

habitable. 

 

El arquitecto Pierre de Meuron “La arquitectura es una oportunidad de 

iluminar de plenitud los espacios en los que vivimos y trabajamos, 

para crear una experiencia que atraiga los sentidos” 

 

2.2.2. Teoría dela Vulnerabilidad Humana 

 

Según Artiles y Sangabriel (2012) existen algunos factores que 

contribuyen a la construcción social de la vulnerabilidad. 

 

 Déficit de políticas públicas que certifican la planificación del uso del suelo, 

su efectividad y un enfoque de reducción del desastre. 

 No existen permisos para la construcción ni controles sobre el uso de la 

tierra. 

 Falta de adecuadas inspecciones. 

 No seles a personas vulnerables crédito ni acceso a propiedad de suelo. 

 Incremento de un contexto global que se caracteriza por un acelerado 

cambio climático y fragilidad financiera.  
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 Aumento y desarrollo urbano irregular, lo cual incrementa los factores de 

riesgo. 

 Motivación para hacerle frente a la disminución de la vulnerabilidad frente 

a los desafíos diarios de la vida.  

 Escasa concientización y participación de la población con respecto a la 

elaboración de programas preventivos y la mitigación de desastres hidro 

metereológicos. 

 Incremento de la población urbana que vive en pobreza. 

 Percepción restringida del rol que tienen en la disminución del riesgo de 

desastre. 

 Desconocimiento por parte de los pobladores sobre el procedimiento 

físico que, al observarlo de manera separada, son agentes que causan 

amenazas en el área. 

 Infraestructura inadecuada por parte de las autoridades que al tener 

interacción con factores que degradan el ambiente, aumentan nuevas 

áreas de peligro.  

 

2.2.3. Teoría de espacio Existencial 

 

Según Vélez (2014) experimentar un espacio le debe ofrecer al habitante 

el sentimiento de estar en un “lugar” único, en un espacio en donde se 

sienta identificado apropiándose del mismo y fomentando el sentido de 

pertenencia del y al “lugar”.  

 

La arquitectura y su fenomenología se basa en verbos, en vez de 

sustantivos manifestando la experiencia de habitar un espacio. 

 

Asimismo, Pallasmaa (2001) refiere que se han construido viviendas que 

quizá satisfagan todas nuestras necesidades físicas, pero no contienen 

nuestra mente, nuestra experiencia. 
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 A su vez señala también que el espacio existencial es único, es 

interpretado por el individuo en su memoria y por el contenido de aquellas 

experiencias a lo largo de su existencia. 

 

En conclusión, la configuración del espacio existencial debe ser el objetivo 

de todo arquitecto al momento de diseñar, ya que es el lugar donde se 

dan experiencias físicas y materiales, el humano experimenta e imaginan 

sensorialmente, esto permite distinguir el espacio existencial para 

convertirlo en algo mucho mayor que un simple espacio físico y 

geométrico y da la oportunidad de crear identidades, significados y valores 

ya sea individual o colectivo en los usuarios.  

 

2.2.4. Teoría Unificada de la arquitectura de las viviendas, multifamiliares, 

edificios 

 

Según Gabo y Pevsner (1920) “Rechaza la masa cerrada y el volumen, 

y modela el espacio desde adentro hacia afuera. Rechaza el color y 

utiliza únicamente el color natural de los materiales de construcción. 

Rechaza todo ornamento.” 

 

Según Mies van der Rohe (1923) “Plantas abiertas para los interiores. 

Los materiales se reducen al hormigón, acero y vidrio. Utilícese 

únicamente muros cortina y estructura de hormigón armado, no 

utilizar construcción que soporte cargas.” 

 

Según Le Corbusier (1927) “Levántese el edificio de su asentamiento 

sobre las cimentaciones, de manera que quede suspendido sobre 

pilares (pilotis). Solo está permitida la construcción con muros 

cortina. Los techos tienen que ser planos. Las ventanas podrán ser 

únicamente horizontales y se extenderán entre un pilar de carga y el 

próximo, lo cual las hace muy amplias (estrechas y largas)”. 
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Actualmente, cuando se toma la decisión de emplear las tradicionales 

formas para poder diseñar, es importante que el arquitecto tenga la opción 

de poder usar el lenguaje formas en una versión original. Por lo contrario, 

puede elegir su actualización por medio de una mejora o ahorro con el uso 

de materiales contemporáneos.  

 

Asimismo, cabe indicar que los arquitectos tienen la opción de poder 

agregar más elementos innovadores propios.   

 

2.3.  Contexto 

2.3.1. Contexto Físico – Geográfico 

2.3.1.1. Ubicación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. N°02: Mapa de Ubicación y Localización del Distrito de Chimbote 

Fuente: Municipalidad Provincial del Santa (2018) 
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El contexto en el que se desarrolla el presente Proyecto de Investigación 

es la ciudad de Chimbote, una de las ciudades más antiguas del Perú 

ubicada en la Provincia del Santa, en la región de Áncash, creada el 06 

de diciembre de 1906 por ley 26318. 

2.3.1.2. Límites  

 

Norte:   Distrito de Chimbote. 

Sur:   Distrito de Nepeña – Distrito de Samanco. 

Este:   Tangay – Predios Rurales. 

Oeste:   Océano Pacífico – Isla blanca – Isla Ferrol 

 

2.3.1.3. Características Geográficas  

 Superficie: El distrito de Chimbote se desarrolla entre la cota 10 

m.s.n.m. en la margen derecha del río Lacramarca hasta la cota 50 

m.s.n.m. al sur este de la ciudad hasta las proximidades del cerro 

de la paz. (300 m.s.n.m.) 

 Clima: El clima de Chimbote es desértico con bajas 

precipitaciones, característicos de los desiertos sub tropicales. La 

temperatura máxima es de 32° en el verano y la mínima de 14° en 

invierno; la humedad es variable, oscila entre 92% a 72% (máxima 

y mínima) y vientos durante todo el año de forma constante. 

 Suelos: El suelo está cubierto superficialmente de arenas eólicas, 

en el estrato superior de 20 m. de profundidad contiene área gruesa 

a fina pobremente graduada que en ciertos casos se observa 

pequeños porcentajes de arcilla. Así también se caracterizan por 

poseer napa freática a partir de los 16 m. y capacidad portante del 

suelo que varía entre 1.4 a 2 kg/cm2. 

 Ubicación Inmediata: Es la ubicación actual donde se emplazan 
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las edificaciones mayores a 4 pisos ubicados en el distrito de 

Chimbote. El plano de Alturas de Chimbote extraído del PDU 2013 

remarca claramente los edificios que poseen más de 4 pisos. En 

este caso los ubicaremos por Sectores.  

2.3.2. Contexto Tecnológico Ambiental 

2.3.2.1. Plano de Usos de Suelo 

Dentro del plano de Usos de Suelo en el distrito de Chimbote, se delimitan 

las zonas geográficas actuales que sirven como entornos inmediatos a los 

edificios mayores a 4 pisos, a los cuales se les asigna un uso, como uso 

residencial, uso especial, uso industrial o comercial. 

El plano presenta ordenadamente los diversos usos de suelo que existen 

actualmente: vivienda, comercio, vivienda-comercio, educación, salud, 

industria, espacios públicos, otros usos, institucional, etc. El uso de suelo 

con mayor área es de tipo RESIDENCIAL con 75%, según el PDU 2012 – 

2022. 

PLANO DE USOS DE SUELO - CHIMBOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°03: Plano de Usos de Suelo - Chimbote 

Fuente: Municipalidad Provincial del Santa (2018) 
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2.3.2.2. Plano de Peligros 

Dentro del Plano de Peligros del distrito de Chimbote, se pueden 

identificar los dispositivos tecnológicos y naturales sujetos a riesgo, 

delimitar las áreas del rango de acción del daño potencial asociado a su 

ocurrencia.  

Se representan las redes viales actuales y a futuro, los ríos y la 

actividades fluvial y la línea de antenas eléctricas; asociadas dentro de 

tres magnitudes: Alto, Medio y Bajo; debidamente sectorizadas por color 

según el plano del PDU 2012 – 2022. 

 

2.3.2.3. Plano de Vulnerabilidad 

En el plano de Vulnerabilidad del Distrito de Chimbote se delimita el 

terreno, ubicando en cada área la posible magnitud de sensibilidad que 

posee. Esta Vulnerabilidad es el resultado del estudio de los eventos 

hidro-geológicos. Ya sea la topografía, geología, presencia de fallas 

geológicas y las características y propiedades geomecánicas del suelo. 

Según el plano de vulnerabilidad realizado para el PDU 2012 – 2022, se 

Fig. N°04: Plano de Peligros - Chimbote 

Fuente: Municipalidad Provincial del Santa (2018) 
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ha otorgado la categoría de Vulnerabilidad Alta a 32857 viviendas, la 

Vulnerabilidad Media a 32773 viviendas y la Vulnerabilidad Baja a 10827 

viviendas. 

 

2.3.3. Contexto Socio – Económico  

Contexto General: Según los datos del último Censo de Población y 

Vivienda 2007 – INEI: “Chimbote cuenta con 343 815 habitantes (49.6% 

varones y 50.4% mujeres) y el 39.1% de los mayores de 25 años cuenta con 

educación superior. Asimismo, 111 544 habitantes constituyen la PEA 

(población económicamente activa). Chimbote cuenta con 81 869 viviendas, 

de las cuales 82.3% tienen servicios básicos, el 83.5% de los hogares 

corresponden a población no pobre. El 16.3% de los hogares tiene 

computadora, el 40.1% teléfono fijo y el 59.2% teléfono móvil. Por otro lado, 

el 7.4% tienen acceso a internet y el 17.9% a la televisión por cable”.  

Según los datos del último Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI: “El 

ingreso familiar promedio en Chimbote es de S/.1 584.00 nuevos soles. Se 

destina el 43.5% al consumo de alimentos y bebidas, el 7% a vestido y 

calzado, el 9.6% al alquiler de vivienda y compra de combustibles, el 4.7% a 

muebles y enseres, el 5.6% al cuidado y conservación de la salud, el 8.6% a 
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transportes y comunicaciones, el 8.1% a esparcimiento y diversión y el 14% 

a otros rubros.” 

En la ciudad de Chimbote, la incidencia de bienes y servicios es bajo con 

respecto del ingreso promedio estimado. Por otro lado, en lo que se refiere 

a grandes proyectos de inversión con participación en el sector privado 

(Asociación público privado), se ha previsto una inversión de US$ 1,300 

millones en el proyecto de gasoducto a Chimbote. 

Estatus Económico: La principal actividad económica de la ciudad de 

Chimbote es sin duda la industria pesquera. Asimismo, la industria 

siderúrgica, que se abastece de mineras, permite a la ciudad ser reconocida 

a nivel mundial como la capital de la pesca y el acero. 

Sin embargo, cabe indicar que la industria de la agricultura ha tomado 

relevancia en el estatus económico, tomando mayor importancia los cultivos 

de marigol y azúcar que se emplean en la elaboración de alimentos para el 

ganado. 

Además, Chimbote exporta productos agrícolas e industriales a 

compradores externos como Europa, Asia y Norteamérica, el cual le perite 

conformar un eje comercial de la zona. 

 

Distrito Sectores Económicos PEA total 

Agrope

cuario 

Pesqu

ero 

Turism

o 

Manufa

ctura 

Constr

ucción 

Servicios 

comercio 

Sectores 

económic

os 

Financi

ero 

Chimbote 1380 1869 2316 4771 3326 27 591 4332 271 45 856 

 

 

Centro poblados en Chimbote: Identificando el plano de distribución de 

COFOPRI en el distrito de Chimbote, se obtienen los Asentamientos 

Tabla N°04: Sectores Comerciales en Chimbote   

Fuente: Población Económicamente Actica - PEA 
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Humanos, Centros Poblados, Pueblos Jóvenes, Pueblos Vírgenes y 

Urbanizaciones Progresivas. Los cuales se mencionan a continuación: 

 Centro Poblados de la Ciudad de Chimbote 

A.H. Bolívar Bajo, 10 de Septiembre, 14 Incas, 15 de Abril, 16 de Diciembre, 

23 de Octubre, Antenor Orrego, César Vallejo, Chachapoyas Bajo, 

Corazón de Jesús, Esperanza Alta, Esperanza Baja, La Caleta, La 

Cantera, La primavera, La Primavera Alta, La Unión, Manuel Arévalo, 

Manuel Gonzales Prada, Manuel Seoane, Miraflores Bajo, Nueva 

Generación, Pampadura, Ramal Playa Sector I, Rural Cascajal Bajo, 

San Francisco de Asis, San Isidro, San Juan, San Miguel, San Pedro, 

Santa Clemencia, Santa Elisa, 3 Estrellas, Víctor Raúl, Villa España, 

Villa los Jardines Cono Norte. 

AMP. Villa los Jardines Cono Norte 

C.P. Menor Cambio Puente, San José, Alto Perú, El Castillo, Rinconada, 

Tambo Real, Tambo Real Nuevo, Vinzos. 

P.J. Bolívar alto, Ciudad de Dios, 12 de Octubre, 2 de Junio, 2 de Mayo, El 

Acero, El Porvenir, El Progreso, Florida Alta, Florida Baja, Fraternidad, 

Huanchaquito, La Balanza, La Libertad, La Victoria. Magdalena Nueva, 

Miraflores Alto, Miraflores Alto Zona de Reubicación, Miraflores Primera 

Zona, Miraflores Tercera Zona, Miramar Alto, Miramar Bajo, Pensacola, 

Pueblo Libre, Ramón Castilla, Santa Cruz, Señor de los Milagros. 

P.V. El Carmen, Laderas del Norte Zona N°1, El Trapecio I y II Etapa, 21 de 

Abril zonas A y B. 

U.P. El Trapecio III Etapa. 

 

 

 

Tabla N°05: Cuadro de Zonas Urbanas en el Distrito Chimbote   

Fuente: Elaboración Propia  
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2.3.4. Contexto Físico 

2.3.4.1. Antigüedad de la Edificación    

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chimbote (2012-2022) ha 

realizado el estudio de la antigüedad de las edificaciones en la Ciudad 

de Chimbote, dividida en 06 sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2. Estado de Conservación 

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chimbote (2012-2022) ha 

realizado el estudio de Estado de Conservación de las edificaciones en 

la Ciudad de Chimbote, dividida en 06 sectores. 

 

 

 

 

Fig. N°06: Plano de Antigüedad de la Construcción - Chimbote 

Fuente: Municipalidad Provincial del Santa (2018) 
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2.3.4.3. Material Predominante 

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chimbote (2012-2022) ha 

realizado el estudio de Material Predominante de las edificaciones en la 

Ciudad de Chimbote, dividida en 06 sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°07: Plano de Estado de la Conservación de Edificación - Chimbote 

Fuente: Municipalidad Provincial del Santa (2018) 

Fig. N°09: Plano de Material de Edificación - Chimbote 

Fuente: Municipalidad Provincial del Santa (2018) 
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2.3.4.4. Altura de Edificación 

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chimbote (2012-2022) ha 

realizado el estudio de las Alturas de las edificaciones en la Ciudad de 

Chimbote, dividida en 06 sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.5. Cambio Climático de Chimbote 

El cambio climático a nivel mundial es un suceso que fue advertido por 

numerosos científicos que sucedieron en el siglo pasado, en sus inicios.  

En aquella época se sospechaba que a partir de la primera revolución 

industrial, la quema de combustibles de forma excesiva representaba la 

causa principal del cambio de clima. 

Por otro lado, durante los años 50 y 60 era evidente la disminución de los 

hielos polares, demostrándose a finales de década que impactaba el 

clima mediante la elevación concentración de los gases naturales  como 

el CO2. No obstante, durante aquella época los políticos minimizaron 

Fig. N°10: Plano de Altura de Edificación - Chimbote 

Fuente: Municipalidad Provincial del Santa (2018) 
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dicha información, ya que ello significaba innovar en sus tecnologías para 

poder reducir aquellas emisiones gaseosas, lo cual afectaba sus 

intereses económicos. 

En este marco, hoy en día, Perú es dentro de los tres países con mayor 

vulnerabilidad al cambio climático; asimismo, Ancash es una de las 

ciudades más afectadas del país, y en la que esta situación ha traído 

complicaciones en las actividades agrícolas, turismo, y por tanto al 

ecosistema y sus poblaciones.  

Es entonces que se prevee que para fines de este siglo, Ancash pierda 

glaciares que constituye parte del 70% de los glaciares tropicales del 

mundo; además, la gran heterogeneidad de elementos ecológicos se 

simplificaran mientras otras especies se extinguirán.  

En el estado de cambio del clima termal, la costa será más vulnerables a 

las lluvias, estimándose que la región contará solo con 60% del agua, 

impactando de sobremanera la energía hidroeléctrica, restringiendo 

seriamente los proyectos como CHINECAS y CHAVIMOCHIC. 

Asimismo, en el calentamiento del mar, se espera que la anchoveta 

migre, poniendo en peligro una de las actividades más transcendentales 

económicas de la región, así como consecuencias en la población; el 

nivel de mar se elevará y vulnerará las ciudades costeras como Coishco 

y Chimbote. 

Chimbote tiene una población de 400000 habitantes aproximadamente 

entre sus dos distritos: Nuevo Chimbote y Chimbote; constituyéndose 

como uno de los espacios urbanos más vulnerables en toda la región. 

La expansión urbana es escasamente planificada, existen invasiones de 

terrenos con grandes núcleos de pobreza. La mitad de población se 

encuentra asentada a menos 3 msnm en la ribera de la Bahía “El Ferrol”, 

encima de un humedal funcional y cuyo nivel freático se controla por una 

serie de drones que fueron construidos a inicios de los 40. El cauce del 

río Lacramarca se encuentra desviado hacia el sur del humedal debido a 
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la amenaza de “El Niño” en 1972, manteniendo sus cualidades naturales. 

Por otro lado, la otra mitad de la población se localiza a más de 20 msnm 

sobre un terreno de dunas. 

En tanto Nuevo Chimbote, usa el agua del río Santa para proveerse de 

agua potable y los pobladores de Chimbote usan el agua del subsuelo 

del humedal. 

En Chimbote hay un aproximado de 1400 pescadores artesanales que 

dotan de una riqueza biológica del litoral marino; además, el 24% de la 

PEA depende directamente de la industria de la pesca y de los rubros 

que de ella se desprenden como la haría/aceite de pescado y las 

conservas. 

En el ámbito urbano un porcentaje de las viviendas de esta urbe han sido 

construidas provisionalmente, la mayoría tienen techo plano como los 

edificios y las calles no cuentan con canales que permitan drenar la lluvia. 

Aun cuando muchos países responsables de más del 52% de las 

emisiones de gases que ocasionan el efecto invernadero mantienen 

posiciones poco proactivas, es probable que a fin de siglo la situación 

mundial sea inevitable. Frente a ello, la mayoría de ciudades buscan 

planificar acciones que permitan adecuar sus territorios a las condiciones 

que imponen la naturaleza. En este contexto, es probable que Chimbote 

tenga complicaciones sociales y económicas por la probable 

desaparición de la industria pesquera, que anteriormente ha tenido 

efectos por “El fenómeno del Niño”; pues, al elevarse el nivel de mar, 

tanto la infraestructura, las vías terrestres y de comunicación serían 

invadidas por agua marina. 

Asimismo, se pronostica que el litoral del norte del Perú podría ser un 

espacio con variaciones con respecto a la temperatura del aire, que lo 

convertiría en una zona lluviosa, con impactos no predecibles. La ciudad 

se enfrentará a los desbordes del río Lacramarca que podrá causar una 

erosión en las avenidas y calles construidas sobre terreno arenoso, 

afectando la infraestructura vial y urbana; además, lo posibles huaicos 
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destruirían los terrenos de cultivo y los tramos entre la avenida Meiggs y 

Pardo que constituyen una vía de comunicación importante, no solo entre 

distritos, sino con el norte del país.  

Las lluvias causarán inundaciones en las calles y avenidas que se 

complicarán por no tener canales que permitan evacuar las aguas de la 

misma. Por otro lado, los techos de las viviendas serán afectadas, más 

aun las que están construidas de forma precaria, las cuales colapsarán 

al no estar construidas para soportar la acumulación de agua, que 

ocasionará pérdidas materiales importantes.  

Además, el caudal de río Santa tendrá a disminuir, cuando desaparezca 

la Cordillera Blanca, mientras que se estabilice el ecosistema termal, 

podrá generar conflictos por su afectación a la actividad de 

CHAVIMOCHIC y CHINECAS; por su empleo para el agua potable que 

es de suma importancia ya que permite conservar el caudal ecológico al 

mar. Ello puede mantener la productividad marina, que es básica para 

sostener la pesca artesanal. 

Frente a este escenario, a causa de la falta de prudencia por parte de los 

grupos de poder, de los humanos autoridades de turno, entre otros, es 

importante que se muestre interés para poder planificar el desarrollo 

sostenible de la provincia, tomando en consideración no solo aquellos 

criterios para poder enfrentar los impactos que se pronostican de manera 

oportuna sino además, se deben tomar algunas otras variables que 

permitan conducir a contar con una ciudad que se caracterice por la 

modernidad y convertirla en metrópoli.  

Para ello, se debe aplicar criterios modernos, en una ciudad compacta y 

espacio público como un lugar de comunicación de encuentro, así como 

ser privilegiados con energías renovables auto sostenibles, ser eco 

eficientes, tener una transporte planificado, erradicar un modelo 

consumista al que se están acostumbrados y mantener una diversidad 

bilógica, velando por la salud pública mediante el cuidado de la calidad 

de aire y suelo a los niveles adecuados con las normas locales.  
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2.3.5. Contexto Político  

En el siguiente Contexto Político, se intervienen las siguientes normas con 

respecto a la administración legal actual del Terreno, el cual consta de a 

medidas.  

Titular Actual: TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS S.A. 

Linderos Medidas Colindancia 

Frente 100. 4000 ML PROL. JOSE PARDO 

Derecha 100. 0000 ML JR. DRENAJE 

Izquierda 100. 0000 ML JR. TACNA 

Fondo 98. 5000 ML PROL. LEONCIO PRADO 

 

Según el Plan de Desarrollo Urbano, en el 2017 establece que el terreno se 

encuentra ubicado dentro del sector 6 de Chimbote, en una zona de 

Comercio Especifico el cual es compatible con vivienda y usos mixtos.  

En base a lo mencionado anteriormente es necesario realizar un análisis 

FODA para poder encontrar el porqué es necesario un Edificio de Uso Mixto 

en aquel lugar, mostrando debilidades y amenazas que se convertirán en 

fortalezas y oportunidades para el proyecto. 

El terreno seleccionado posee un Comercio Especifico, orientado hacia la 

Av. José Pardo que es una de las avenidas principales en Chimbote, con 

flujo vehicular y peatonal intenso, además cuenta con área de parqueo y 

alameda central. 

Tabla N°06: Datos Legales del Terreno   

Fuente: SUNARP – Copia Literal  
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Permite la existencia de nuevos espacios arquitectónicos que sean focos de 

puntos sociales, para el abastecimiento del sector y la interrelación entre los 

habitantes, fortaleciendo la zona comercial existente, además su radio de 

influencia no compite con ningún otro proyecto comercial de la misma 

magnitud. 

El contexto tiene deficiencias espaciales y funcionales tanto en locales 

comerciales como en viviendas y espacios urbanos, estos son inapropiados 

porque no cumplen con las medidas reglamentarias, no contienen 

iluminación natural ni artificial, además existe un cruce de zonificación en las 

funciones destinadas. 

Por lo que el proyecto enfrenta distintas amenazas debido a la poca 

iluminación del sector, como robos, accidentes de tránsito y aglomeración 

vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es?  

Plano de Usos de Suelo del 

sector a analizar. 

¿Por qué? 

Porque son usos que se 

deben tener en cuenta para 

lo que se piensa proponer.  

¿Para qué?  

Para que lo propuesto vaya 

de acuerdo a las normas 

establecidas por la 

municipalidad. 

TERRENO
O 

Fig. N°11: Zonificación de Usos de Suelo del Sector - Chimbote 

Fuente: Municipalidad Provincial del Santa (2018) 
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2.4. Marco Conceptual 

Diseño Arquitectónico   

 

Para Come (2008) un diseño arquitectónico abarca tres puntos importantes: el 

concepto, el proceso y la representación. Al respecto, este se genera desde 

una idea inicial del proyecto, mediante el proceso en donde se elabora o se 

genera las técnicas que se emplearán al momento de proyectar la idea y 

representar la interpretación que se realiza por el concepto. 

De esta manera, es una actividad que permite formar un proyecto mediante la 

intervención de múltiples factores como la variedad técnica, y la instrucción que 

debe tener el proyectista, quien se basa en la necesidad para poder desarrollar 

la forma, función, usuario, objetos, entre otros.  

Vulnerabilidad Humana 

La vulnerabilidad humana responde a una cuestión muy compleja que no ha 

sido resuelta, aún con el desarrollo. Constituye una serie de configuraciones y 

de la heterogeneidad de los sistemas naturales y físicos en los que se nacen 

(Escobar, 2007). 

Según Artiles y Sangabriel (2012), existen algunos factores que contribuyen a 

la construcción social de la vulnerabilidad humana: 

 Creciente ocupación de la población en las áreas que son 

consideradas vulnerables, y que interactúan con factores 

considerados como riesgosos. 

 Deficiencia de las políticas públicas que han de planificar el territorio y 

el uso del suelo, y que tienen enfoque en la efectividad de la reducción 

del desastre (RRD). 

 Rápido deterioro ambiental que causan la destrucción de recursos 
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naturales, incrementando los ritmos de descarga pluvial y que al unirse 

al cambio climático cambia los patrones de inundaciones.  

 La limitada percepción que tiene la población con respecto a su 

participación en la reducción del riesgo de desastre. 

  Falta de control con respecto a los permisos de construcción, 

inadecuadas inspecciones y deficiencias en el control del uso de 

tierras. 

 Precios altos para el acceso de hogares en situación de pobreza a 

suelos urbanos seguros que generan mayor predisposición a ocupar 

tierras vulnerables. 

 Incremento de población urbana con un índice de pobreza alto.  

 Crecimiento demográfico alto con deficiencias económicas y viviendo 

bajo un acelerado cambio climático. 

 Escasos programas de capacitación, concientización y participación 

dirigidos a la comunidad para el proceso de prevención y mitigación de 

posibles desastres.  

 La construcción inadecuada de infraestructura por parte del gobierno 

que al ser parte de otros factores como la degradación del ambiente, 

ayudan a generar áreas en situación de inundación.  

 Desconocimiento de la población en cuanto los procesos físicos 

reales, en los que observan de manera aislada los factores causantes 

de amenazas de las áreas de impacto. 
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 Deficiente comunicación sistemática de prevención que no permiten a 

los individuos y comunidades emprender con medidas innovadoras 

que son socialmente aceptables. 

 Deficiente nivel de prioridad por parte del gobierno y de la población 

con respecto a las medidas para reducir los lugares vulnerables, 

exponiendo mayores avances en la prevención de las amenazas.  

 Los programas de prevención no han sido desarrollados mediante una 

estrategia integral que permitan enfrentar la vulnerabilidad de la 

comunidad frente a una situación de desastre. Asimismo, no dirigen su 

actividad a las emergencias ni para prepararse mediante la unión es 

fuerzas para la prevención y mitigación. 

Edificios y tipologías 

Un edificio es una construcción que es destinada a ser una vivienda o que 

busque tener otro uso, pero que está relacionado plenamente a la actividad 

humana, privada o pública, mientras que el desarrollo tecnológico va 

perfeccionando mediante a esa medida los diferentes gustos que modelaron el 

sello que se personaliza de cada época, que se denominan estilos. 

Asimismo, con respecto al espacio “se vuelve más antrópico en cuanto es más 

funcional deviniendo en una división por uso” 

VIVIENDA 

Antecedentes de la vivienda moderna 

La vivienda es considerada una forma de uso de espacios usados por años por 

la humanidad. La sociedad nómada construyo este refugio como un medio para 

poder protegerse de distintos elementos.  
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Años más tarde este “refugio móvil” y “abastecimiento” fue cambiando 

conceptualmente y funcionalmente, siendo un “refugio artificial permanente”, el 

cual significó un cambio para entender el espacio, dando inicio a la colonización 

humana como una vivienda uniespacial. 

La vivienda y su especialización apareció en el milenio V a. C., según la 

cronología arqueológica, en el que ya era posible identificar una vivienda media, 

popular y señorial que exteriorizaba claramente jerarquía dentro de la sociedad.  

En el mundo romano, el “Domus” y la “Insulae” es la máxima representación 

del desarrollo de una vivienda. El primero es la representación de una vivienda 

unifamiliar mientras que la segunda se caracteriza por ser multifamiliar. 

Posteriormente, en la edad media, no se vio ningún aporte hasta la época del 

renacimiento, donde se encuentra el “Palacio Urbano”. 

Es así que en siglo XVII se inventa la casa Burguesa, en este mismo siglo 

aparece un precepto moderno con respecto a la vivienda con la institución de 

la propiedad común y exclusiva, con fachada única y relacionada con un 

espacio público mediante el balcón o la acera. 

Vivienda moderna 

En la era industrial fue donde instauró la concepción de la vivienda, en la cual 

se jerarquizaban las viviendas: aristocráticas, burguesas, clase media, clase 

obrera, casa rural (agrícola), el rancho, campamento y la casa de clases 

pobres. 

Para el siglo XX, la sociedad rusa explora la vivienda social, conocida como la 

vivienda comunitaria, en tanto la sociedad occidental estable dos modelos de 

vivienda de clase media: Le Corbusier y Unité d´habitation (edificio de 

viviendas).  
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Parte de los factores de la vivienda que se define como moderna es la pobreza, 

que subyace de la segunda guerra mundial, familias en orfandad o viudez, 

buscas espacios fáciles denominados “vital y austeros”, entre otros. 

La demanda de este espacio tiene estrecha relación con el tiempo en que se 

ejecutan y la disposición de los centros de producción y de servicios, por lo cual 

estas unidades espaciales se diseñan siendo su éxito condicionado del tiempo 

de movilidad que empleen los individuos hacia sus centros laborales. 

Bajo esta concepción, mientras que los espacios habitacionales se encuentren 

más cerca de los centros de producción y de laboral o de las vías de 

comunicación será mayor su éxito, lo cual demanda un mayor estudio para 

aprovechar estos lotes. 

El cambio en la vivienda es el manejo de lo que condicionan en el ambiente, lo 

que confiere a las nuevas edificaciones como un equivalente a “calidad de 

vida”.  

En tanto las reformas se desarrollen y diseñen de manera más acelerada en la 

vivienda social y la de la clase media, la aristocrática podrá conservar sus 

dimensiones y el desarrollo formal será mucho más lento. 

Por otro lado, en las viviendas de clase media y en algunas de clase altas es el 

uso del loft como una sola estancia, en el que nacen se desarrolladle la 

remodelación de las fábricas y de almacenes. 

Cabe indicar que el contexto es vital en las viviendas multifamiliares construidas 

últimamente, p se desarrolló en la parte fundamental de las ciudades, 

alejándose de las periferias, y buscando zonas con menos contaminación, lo 

cual incorpora balcones, espacios verdes y equipamiento interno. 
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Edificios sagrados 

Son edificios destinados a las actividades de distintas religiones. En la antigua 

Grecia, el hinduismo, el budismo y en los ritos precolombinos, los templos no 

eran accesibles a otros miembros de la sociedad, siendo únicamente el 

sacerdote la persona autorizada para ingresar. Por otro lado, en las religiones 

hebraicas, islámicas tienden a responder a las exigencias numéricas 

El templo griego 

Concepto desarrollado en el occidente luego del cambio en el pensamiento por 

los edificios sagrados, se construyó en base a la religión cristiana una basílica 

romana que fueron consideradas primero como un mercado y luego como una 

sede de tribunales.  

El transepto permitió dar lugar a la cruz latina y griega que aparecen en las 

capillas, plantas de marcos paralelos, sinagogas, etc., que fueron como origen 

destinadas como un salón de enseñanza y reuniones  

La mezquita árabe se convirtió en una sale hipóstila con tejado plano (similar al 

de los egipcios), siendo su particularidad el muro orientado a la meca que fue 

decorado con hornacina en el siglo VII, en la cual la basílica cristiana tuvo 

influencia pues enriqueció con aportes como patios y salas de oración. 

Posteriormente, en el siglo XI, estos templos fueron decorados con entradas 

monumentales y miradores que sirven para llamar a los fieles. 

La stupa  

En el mundo budista, es el edificio considerado como más antiguo. Es un 

santuario que no tiene espacio interno, excepto por la hornacina. 
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En la India, la stupa es una cúpula semiesférica, adornado con discos y cuatro 

puertas que están orientadas a puntos cardinales con imágenes referidos al 

cosmos y a la muerte de Budha. Se une estos puntos fgirando alrededor en 

sentido horario  

Los templos contemporáneos 

Los templos contemporáneos y ejemplos modernos podemos encontrar en Le 

Corbusier y su obra denominada Dame – Du – Haut, que seubica en la 

Ronchamp, y también en la obra de Kenzo Tange, en Tokio. Ellos representan 

el ícono de arquitectura moderna y como un prototipo que sirve para otros 

edificios religiosos. 

Los edificios y estructuras defensivas 

Estas estructuras tienen origen en las murallas que se usan para el resguardo 

y la defensa de los edificios, como en los recintos urbanos menores. 

En el caso de las murallas, son históricos componentes que han sido 

documentados en varios escritos, como el de Jericó o en la Odisea 8500, en el 

que se cuenta la historia de la muralla de Troya.  

Otro ejemplo es la denominada Muralla de China de 6 mil km., el muro de 

Adriano, que fue dispuesto en la frontera de Esocia e Inglaterra, las murallas 

de Roma que fueron levantadas entre 161-180 d.C. y que fueron usadas como 

defensa por Marco Aurelio.  

Asimismo, las murallas de Constantinopla como defensa de Bizancio hacia el 

347-395 d.C. y que formó una estructura para fosas y torres defensivas. La 

pólvora detonó la inventiva renacentista recalcando los arquitectos Martini, Da 

Vinci o Miguel Ángel.  
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Las líneas fortificadas 

A final del siglo XIX, la línea defensiva miliar a la línea defensiva civil, 

desarrollaron arquitecturas defensivas muy elaboradas con el objetivo de 

contener los efectos de las mareas y tormentas marinas que se dieron en 1833 

y 1920. 

La línea Maginot, en 1930, se edificó con concreto armados y con pasos 

subterráneos. Estaba ubicada en la frontera de Francia y Alemania, y que 

tuvieron fines de defensa nacional.  

De la Acrópolis a la fortaleza 

La Acrópolis dese Atenas a Roma, tuvo una decadencia de esta última 

amurallándose y fortificando; de esta manera, al resguardar el espacio urbano 

y sus edificios se construye el castillo, denominado como fortaleza. Estas 

estructuras estarán rodeadas de lugares dominantes o de pozos de agua 

Para la edad media, se unió en la fisonomía de las murallas las matacanes, 

paseos y torres (algunas por sus dimensiones y disposición central fueron 

habitables, y conocidas como “torre de homenaje”).  

Los muros y su forma inclinada fueron adyacente al progreso de la pólvora, que 

exigió a que se circunscribiera en el programa arquitectónico el almacén de 

artillería, las casamatas y el arsenal.  

Torres y rascacielos 

Después de siglos de desarrollo, en el siglo IX, en la vieja Europa se empezó 

la construcción de castillos que fueron nacientes y fortificados en contraposición 

de los castillos de mota, torres francesas y las de inglesas ya por el siglo XI, 

que fueron usadas como viviendas y con fines defensivos.  
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Esta moda se extendió hasta Italia y España, siendo de esta manera que la 

“Casa Torre” se construyó como una herramienta de control y símbolo de poder 

entre nobles y políticos. 

Entre 1883 y1885 Jenney edificó la primera construcción de hormigón y hierro 

en Chicago denominado “Home Insurance Building”. En tanto, Sullivan 

introdujo las bases de la nueva construcción con estructuras creadoras de 

acero, ascensores y paredes aligeradas. 

Gilbert en 1913, construyó “Woolworth Building” de 260 metros de altura 

uniendo los toques del neogótico con la altura descomunal.  Mientras que entre 

1929 y 1931 se construyó El Empire State Building  de 381 metros de altura. 

En sus representantes más modernos, encontramos con 451 metros de altura 

las Torres de Kuala Lumpur (Malasia) y las recordadas Torres Gemelas de 

Minoru Yamazaki  que fueron construidas entre los años 1970 a 1974 y 

recientemente, la obra de Smith, denominado el Burj Khalifa  de 808 metros  

Riesgos 

El riesgo es la combinación entre la probabilidad que pueda producirse un 

evento y sus consecuencias negativas. Estos factores que lo componen son la 

amenaza y la vulnerabilidad: Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad  

Por otro lado, para Argüello-Rodríguez (2004) los elementos que se son 

identificados como riesgos puede verse como un producto de diversos actos 

que se han generado por medio de situaciones sociales, en las que se 

encuentran las económicas, culturales, ideológicas, militares e incluso políticas.  

Es en este punto que se puede determinar que los arquitectos diseñan bajo la 

respuesta de lo que la sociedad les demande. 
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Edificios 

Según Portman, (s/f) la arquitectura no es un asunto privado, sino más bien, 

debe tener como objetivo satisfacer las necesidades de un pueblo. Por ello, un 

arquitecto debe buscar un terreno que una la comprensión y experiencia.  

A su vez, para  Kéré, (s/f) la arquitectura no es sólo arte y construcción, sino 

que es una entrega permanente de energía que hace enorgullecer a las 

personas. 

Para él, el edificio es una construcción que se usa para la vivienda o que 

permita realizar otras actividades. Al respecto, los materiales y las técnicas 

usadas para su construcción han ido cambiando conforme el avance de su 

propia historia. Al respecto, se conócela arquitectura como una ciencia que se 

encuentra dedicada al are de construir edificios (Kéré,s/f). 

En tanto, cualquier construcción hecha por hombre se le denomina edificios, 

como un teatro o iglesia.  

Sin embargo, en un lenguaje común se refiere a cualquier construcción hecha 

de manera vertical de más de un piso; por lo tanto, se vinculan con torres o 

rascacielos, que a su vez, funcionan como una vivienda o son usadas como 

oficinas. 

Factibilidad 

Según Castillo, (s/f) la factibilidad es el conjunto de herramientas que recopilan 

antecedentes, se estiman las distintas viabilidades y de ser todas positivas se 

considera un proyecto factible o que se pueda llevar a cabo. 

Asimismo, según La Gerencia de Construcción (2017) la factibilidad es el 

conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para 
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alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran 

interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. El proyecto también 

“es un pensamiento, una idea, una intención o propósito de realizar algo.” 

Generalmente, un proyecto puede tratarse de un plan para realizar algo, sin 

embargo puede tratarse también de documentos, bocetos o de un esquema 

para hacer previamente. 

Por ejemplo, en arquitectura e ingeniería se le denomina como un conjunto de 

informaciones, cálculos y planos realizados para poder dar forma a cómo se 

estructurará y costos de una obra. 

Asoleamiento 

El asoleamiento es un término ampliamente utilizado en la arquitectura que se 

orienta al bioclimatismo. 

Según Marín, (2015) es la necesidad de lograr que ingrese el sol en distintos 

ambientes y espacios interiores o exteriores con el objetivo de lograr confort. 

Para lograrlo, es sumamente importante conocer la geometría solar, con el fin 

de prever las horas en las que estará asoleado un lugar mediante la radiación 

del sol que pasa por las ventanas y otras superficies que no son opacas. 

Para poder analizar el asoleamiento de ventana existen algunas técnicas, 

siendo la más antigua el uso de cartas solares que permiten indicar el recorrido 

que tiene el sol por mes y hora en una latitud definida. 

Otra forma usada, según Marín (2015) el heliodon puede simular la posición del 

sol en una bóveda celeste, lo cual permite que reemplace al sol mediante una 

lámpara de intensidad alta que asolea una maqueta del edificios, iluminando 

las zonas que son expuestas a la lámpara y sombreando a las opuestas. 
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Ventilación  

Según el portal simulaciones y proyectos, (s/f) la ventilación natural permite que 

ingrese el aire externo a un edificio por medios no mecánicos, es decir, 

naturales. 

Las características internas del edificio: 

 Mejora el confort 

 La ventilación natural no enfría 

 Eliminación de contaminantes internos y olores 

 Eliminación de cargas internas 

 

Ventajas e inconvenientes de la ventilación natural: 

 Reducción del consumo de energía.  

 Al ser un sistema natural, permite que el cuerpo humano reacciones de 

manera favorable. 

 Es simple de implementar. 

 

En tanto, también presenta las siguientes deficiencias. 

- Se puede filtrar ruidos externos al interior del edificio. 

- No es fácil de controlar las velocidades y contraflujos. 

- Es complicado el poder controlar la calidad de aire que llega a 

introducirse en el edificio, aun así se instalen rejillas de entradas, pues 

la pérdida de carga podría provocar en gran medida el caudal del aire. 

- Ingreso de insectos, aves y/o de agua al interior si no está correctamente 

diseñado el sistema. 
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Impacto Tecnológico 

Según Barba, (2000) el desarrollo tecnológico son fundamentales por tres 

factores: 

 PRIMERO, la continua innovación con los diversos productos para los 

consumidores a nivel global.  

 SEGUNDO, el uso de nuevas tecnologías en cuanto los procesos de 

producción en productos.  

 TERCERO, aplicar el uso de nuevas tecnologías para la gestión de 

productos nuevos.  

Al respecto y como consecuencia se ha originado: 

 La resolución de problemas complejos arquitectónicos/urbanos que 

tienen menor tiempo por medio de la automatización del proceso de 

diseño. 

 La necesidad de la introducción de procesos que sean innovadores para 

poder tener un tipo de arquitectura que responda con eficacia ante los 

cambios climáticos. 

 Introducción de múltiples de producción secuencial a formas de 

producción sincrónica, al respecto de la automatización de los procesos 

de diseño. 

Según Cubillos (2011) el uso de herramientas informáticas a partir de la 

modelación digital, permite diseñar y gestionar diferentes grupos, organizando 

ciclos de vida de los proyectos, evaluando los estándares y normas en cuanto 
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la calidad ambiental. Asimismo, permite la capacidad de un hábitat para poder 

mantenerse al paso del tiempo.  

Elementos Arquitectónicos de Multifamiliar 

Según Bazán (2016) Refiere a tipos de viviendas multifamiliares por sus tipos: 

 Tipo Bloque: Edificios que se conforman entre 3 a 4 plantas, y que 

poseen apartamentos de 1 o 2 habitaciones. 

 Tipo Torre: Edificios con un promedio de 10 pisos que tienen usos 

mixtos, se caracterizan por tener ascensores.  

 Tipo Loft: Viviendas que son generosas y en las que no se caracterizan 

por tener una separación tradicional en sus habitaciones, tienen solo un 

cuarto grande que es mutifuncionales y tiene una altura considerable. Su 

división de espacios se crea por cambios de niveles, texturas y colores. 

Se clasifican de acuerdo al número de pisos. 

 Tipo Dúplex: Es una vivienda que se construye por la unión pos dos pisos 

que conectan por una escalera. 

 Tipo Flat: Es una vivienda de una sola planta y que tiene entre 1 a 3 

habitaciones. 

Sistema Estructural 

Según Niño (2014) refiere a varios tipos de sistemas estructurales tales como: 

 Madera: Al ser un material que se diferencia de otros por su carácter 

vegetal, es importante tener en cuenta su diseño y cálculo en la 
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construcción. Parte de sus características son tener poco peso, facilidad 

de empleo, elementos para poder unirlos con diversos elementos como 

las grapas, tornillo, entre otros. 

 Muros Portantes: Son aquellas que pueden soportar otros elementos de 

estructura como techos, vigas, arcos, etc.; además funciona como 

placas horizontales y paredes de carga. 

 Cerchas Metálicas: Es una composición de barras rectas unidas entre 

ellas mismas, y en el cual sus extremos construir un armazón rigido 

triangular  que puede soportar cargas. 

 Concreto Armado: es una técnica constructiva de hormigón o concreto y 

que consiste en usar el concreto reforzado con mallas de acero o barras 

con el objetivo de optimizar su resistencia. 

 Acero: La estructura puede ser integrada en el concepto forma de los 

edificios; asimismo sirve en la construcción para grandes estructuras 

diáfanas, gracias a su ligereza y su resistencia a la flexión. Además, sirve 

para la realización de estructuras de todo tipo. 

 Sistema Aporticado: Conformado por columnas y vigas; y se conectan 

por nodos rígidos que permiten la transferencia de las cargas axiales y 

los momentos flectores hacia la columnas. 

Además, la resistencia a las cargas laterales de los pórticos que se 

consigue por la acción de flexión que tienen sus elementos. 

 

 



70 
 

Prevención y Mitigación  

Según Raffino (2020) prevención y mitigación esta apuntado a evitar o disminuir 

los efectos de los fenómenos que se encuentran en la naturaleza como 

(terremotos, tornados, inundaciones, etc.). 

Asimismo al mal empleo de sistema constructivo o material de construcción o 

negligencia por parte del profesional a cargo o maestro de obra. 

Normatividad 

Según el portal Arquitectura Normatividad y reglamentos (2016) define que todo 

profesional sea arquitecto o ingeniero tenga conocimiento y pueda aplicar la 

normatividad para poder desarrollar sus proyectos, lo cual es fundamental 

dentro del marco normativo, asegurara que la funcionalidad, seguridad y 

estabilidad del edificio a construir. Asimismo, la normatividad tiene como 

objetivo principalmente, el mejorar las condiciones que surgen en el entorno y 

en el cual el ser humano se desarrolla y permite realizar actividades diarias, lo 

cual le permite a su vez definir normas mínimas que son recomendables en los 

diseños y la construcción.  

Además, permite que se garantice el confort, los espacios y las edificacione
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2.5. Objetivos y preguntas 
 
2.5.1. Objetivos 

 
Objetivo general 

Identificar y analizar los aspectos del diseño para la reducción de la 

vulnerabilidad humana en los edificios mayores a 4 pisos. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar cuáles son los materiales que causen menor riesgo a la hora de 

un desastre. 

 

 Identificar los elementos arquitectónicos que mejoran la evacuación integral 

en los edificios mayores 4 pisos. 

 

 Identificar las características físicas propias de los edificios vulnerables 

mayores a 4 pisos. 

 

2.5.2. Preguntas 

Pregunta general 

¿Cómo reducir la vulnerabilidad humana de los edificios residenciales mayores 

de 4 pisos mediante el Diseño Arquitectónico? 

 

Preguntas derivadas 

 ¿Cómo inciden los materiales usados en el edificio en la seguridad y 

vulnerabilidad de sus usuarios? 

 

 ¿Qué elementos arquitectónicos mejoran la evacuación de los usuarios en 

los edificios mayores de 4 pisos?  

 

 ¿Cómo influyen las condiciones físicas como la altura y la antigüedad del 

edificio en la vulnerabilidad humana de los edificios mayores de 4 pisos? 
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1. ¿Cómo

reducir la

vulnerabi

lidad

humana

de los

edificios

residenci

ales

mayores

de 4

pisos

mediante

el Diseño

Arquitect

ónico?

1. 

Ide

ntif

ica

r y 

ana

liz

ar 

los 

asp

ect

os 

del 

dis

eñ

o 

par

a 

la 

red

ucc

ión 

de 

la 

vul

ner

abi

lid

ad 

hu

ma

na 

en 

los 

edi

fici

os 

ma

yor

es 

a 4 

pis

os. 

El 

ancho 

en las 

circulac

iones 

(vertical

es - 

horizont

ales) y 

en los 

accesos 

no 

cumple

n con 

las 

normas 

A.130 y

A.010

del

RNE

para

reducir

el

riesgo

de

obstrucc

ión del

edificio

en caso

de

desastre

s.

Diseñ

o 

Arquit

ectóni

co 

Norma

tivo 

Es una disciplina que busca 

crear ideas y propuestas para 

poder crear espacios físicos que 

se encuentren dentro de la 

creatividad y la arquitectura. 

Ello permite satisfacer las 

necesidades de espacios 

habitables. 

Arquit

ectóni

ca 

Norma

tiva 

Ubicación 

Zonas 

vulnera

bles 

Accesib

ilidad 

Vías 

Principa

les 

Secunda

rias 

Entr

adas 

An

cho 
m 

Áreas libres m² - % 

Rampas % 

Circ

ulaci

ón 

Vert

ical 

Pasos 

y 

contra

pasos 

ml 

Hori

zont

al 

Pasadi

zos 
ml 

Eleme

ntos 

Arquit

ectóni

cos 

Son definidios como partes 

funcionales, estructurales o 

decorativas de una obra 

arquitectónica.  

Escalera

s de 

Evacuac

ión 

Material 

Concret

o -

Acero 

Ancho ml 

Pasos ml 

Contrapas

os 
ml 

Vestíbul

o previo

ventilad

o 

Área m² 

Ancho ml 

Largo ml 

Pue

rta 

Mat

eria

l 

Madera 

- Fierro

Anc

ho 
ml 

III. MARCO METODÓLOGICO
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Alt

o 
ml 

Reduc

ción 

de 

Vulner

abilida

d 

Huma

na 

Es un concepto que disminuye 

controladamente la 

vulnerabilidad de una 

construcción, con el fin de 

evitar posibles pérdidas 

materiales o de vidas así como 

pérdidas sociales y económicas 

que pueden suceder productos 

de los desastres naturales. 

Social 

Usuario

s 

Ancianos unidad 

Niños unidad 

Adultos unidad 

Evacu

ación 

 

Es la acción de retirar a cierto 

grupo de personas de un lugar y 

que suele suceder antes, durante 

o después de un desastre 

naturale. 

Salidas 

seguras 

del 

edificio  

Edificios 

Ambien

tes y 

recorrid

os 

 

2. ¿Cómo 

inciden 

los 

materiale

s usados 

en el 

edificio 

en la 

seguridad 

y 

vulnerabi

lidad de 

sus 

usuarios? 

 

2. 

Ide

ntif

ica

r 

cuá

les 

son 

los 

ma

teri

ale

s 

qu

e 

cau

sen 

me

nor 

rie

sgo 

a 

la 

hor

a 

de 

un 

des

ast

re. 

 

La 

madera 

usada 

en las 

puertas 

cortafue

go y en 

las 

ventana

s 

aumenta 

la 

propaga

ción del 

fuego a 

la hora 

de un 

incendi

o. 

Materi

ales 

Sustancias con cualidades útiles 

que pueden ser térmicas, 

mecánicas o de otra clase. La 

ingeniería civil y la arquitectura 

se benefician con el estudio y 

producción de los nuevos 

materiales. Los nuevos 

materiales para la construcción 

son especialmente diseñados 

para resistir ciertos factores 

externos (tifones, terremotos) o 

climáticos de la región (exceso 

de humedad, altas temperaturas, 

etc.). 

Físico 

Tecnol

ógico 

Puerta

s 

Materiales 

Madera 

Fierro 

Vidrio 

Tecnología Norma 

Venta

nas 
Materiales 

Fierro 

Madera 

Recub

rimien

to del 

suelo 

Mat

erial

es 

Parq

uet 
m² 

Cem

ento 

pulid

o 

m² 

Porc

elana

to 

m² 

Propa

gación 

de 

incend

ios. 

Acción o efecto de maximizar 

el fuego existente, sea debido 

por la cantidad de material 

inflamable dentro del edificio o 

por la resistencia de los 

materiales usados. 

Resist

encia 

al 

fuego 

Ventanas horas 

Puertas horas 

Muros horas 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación  

La presente investigación se ubica en un tipo descriptivo – mixto, cualitativo. 

Se analizarán múltiples casos con el fin de describir características, 

reglamentos, normativas, y todas las cualidades que tienen los proyectos. 

 

3.1.2. Diseño de Investigación  

Asimismo, está dentro de un diseño no experimental, de corte transversal, 

pues las variables se observarán sin manipularlas en un solo momento. De 

esta manera, se busca analizar los casos que no permitirá determinar el 

Diseño arquitectónico para reducir la vulnerabilidad humana en los Edificios 

mayores al cuarto piso. 

Asimismo, tiene base fenomenolñogica, que responde a la interacción social 

mediante el uso de métodos de recolección de la información que serán 

explicados. Se estudiaron casos internacionales de viviendas multifamiliares; 

asimismo, se valoró la situación actual de los viviendas multifamiliares que 

son variables para determinar el Diseño Arquitectónico para reducir la 

vulnerabilidad humana en los Edificios mayores a 4 piso y poder identificar la 

herramienta que su usó para la presente investigación 

3.2. Técnicas e instrumentos 

3.2.1. Técnicas o métodos 

 Fuentes de Información:  

Fuentes Secundarias: Mediante una investigación bibliográfica y digital de 

los distintos proyectos en distintas fuentes de información se logra 

Caract

erístic

as 

Físicas 

de los 

edifici

os 

Las características físicas son 

todos aquellos rasgos, 

elementos o signos externos que 

componen el aspecto de un 

edificio, se encuentran a simple 

vista y muchos de ellos 

permiten distinguirnos 

fácilmente de los demás. 

Altura de 

Edificación  

4 pisos  

5 pisos 

6 pisos 

Antigüedad de 

Edificación 

30 años 

40 años 

50 años 

Estado de 

Conservación 

Bueno  

Regular  

Malo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social


76 
 

encontrar. 

• Fotografías e imágenes, en los cuales se evidencia la espacialidad y la 

idea generadora del proyecto 

• Textos, en los cuales se explica a fondo los distintos proyectos, y por los 

cuales se logra entender las distintas ideas y sus formalizaciones. 

• Análisis de casos internacionales que servirá para el desarrollo de 

proyecto a través de sus características. 

3.2.2. Instrumentos o herramientas 

 La Elección de Herramientas fueron: 

• Instrumentos: 

Ficha de Observación: 

Se elaboraron fichas de observación que fueron aplicados a casos 

locales. 

 

Ficha de Análisis: 

Se realizó una ficha de análisis aplicados a casos referentes, Nacionales 

e Internacionales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. N°86: Modelo de Ficha de Análisis - 01 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°87: Modelo de Ficha de Análisis - 02 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig. N°88: Modelo de Ficha de Análisis - 03 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°89: Modelo de Ficha de Análisis - 04 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig. N°90: Modelo de Ficha de Análisis - 05 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°91: Modelo de Ficha de Análisis - 06 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. N°92: Modelo de Ficha de Análisis - 07 

Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Ficha de Observación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°93: Modelo de Ficha de Análisis - 08 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°08: Modelo de Ficha de Observación - 01   

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°09: Modelo de Ficha de Observación - 02   

Fuente: Elaboración Propia   

Tabla N°10: Modelo de Ficha de Observación - 03   

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°11: Ficha de Observación Caso Nacional - 01 Introducción 

Fuente: Elaboración Propia   

IV. RESULTADOS
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Tabla N°12: Ficha de Observación Caso Nacional - 01 Recursos 

Fuente: Elaboración Propia   
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 Tabla N°13: Ficha de Observación Caso Nacional - 01 Contenido 

Fuente: Elaboración Propia   
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Fig. N°94: Ubicación del Edificio Caso – 01  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°14: Ficha de Observación Caso Nacional - 02 Introducción  

Fuente: Elaboración Propia   



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°15: Ficha de Observación Caso Nacional - 02 Recursos 

Fuente: Elaboración Propia   
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 Tabla N°16: Ficha de Observación Caso Nacional - 02 Contenido 

Fuente: Elaboración Propia   
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Fig. N°95: Ubicación del Edificio Caso – 02 (656 Manuel Villavicencio)  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tabla N°17: Ficha de Observación Caso Nacional - 03 Introducción (633 Manuel Villavicencio) 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°18: Ficha de Observación Caso Nacional - 03 Recursos 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°19: Ficha de Observación Caso Nacional – 03 Contenido 

Fuente: Elaboración Propia   
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Fig. N°96: Ubicación del Edificio Caso – 03 (633 Manuel Villavicencio)  

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°97: Ficha de Análisis – Diseño Arquitectónico Normativo - 01 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°98: Ficha de Análisis – Elementos Arquitectónicos - 02 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°99: Ficha de Análisis – Reducción de la Vulnerabilidad Humana - 03 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°100: Ficha de Análisis – Materiales - 04 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°101: Ficha de Análisis – Programación de Incendios - 05 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°102: Ficha de Análisis – Características Físicas del Edificio - 06 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. N°103: Ficha de Análisis – Físico Tecnológico - 07 

Fuente: Elaboración Propia 
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V. DISCUSIÓN
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Preguntas de 

investigación 

Objetivos de 

investigación 

Conclusiones Conclusión 

General 

Recomendaciones 

¿Cómo reducir 

la vulnerabilidad 

humana de los 

edificios 

residenciales 

mayores de 4 

pisos mediante 

el Diseño 

Arquitectónico? 

Identificar y 

analizar los 

aspectos del 

diseño para la 

reducción de la 

vulnerabilidad 

humana en los 

edificios 

mayores a 4 

pisos. 

• Los edificios no

están seguros en la

ubicación en la que

se encuentran

• Los edificios no son

accesibles en caso

de desastre, puesto

que algún cruce de

automóviles o

embotellamiento

obstruiría la posible

atención de

ambulancias y de

bomberos.

“Yo concluyo 

que el Diseño 

Arquitectónico 

no ayuda a 

reducir la 

vulnerabilidad 

humana de los 

edificios 

residenciales 

mayores de 4 

pisos, puesto 

que no se 

respetaron las 

normas de 

diseño 

arquitectónico 

Yo recomiendo que: 

• Al estar amenazados

por las mismas

naturales, la

factibilidad de un

sistema adecuado de

evacuación es una

eficaz solución.

• Crear una zona de

estacionamientos

alterna a la vía de

accesos para reducir

el congestionamiento

de vehículos en cao de

emergencia.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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• Las áreas libres no 

cumplen con lo 

reglamentado en 

las normas de 

diseño 

arquitectónico 

A.010 y A.130. 

Esto dificulta la 

iluminación en el 

interior, lo cual 

representa una 

amenaza en caso 

de una evacuación 

masiva. 

• El ancho de los 

pasadizos ayuda a 

una evacuación 

masiva de las 

personas, ya que 

posee un ancho 

mayor de lo 

del capítulo 

A.010 y A.130 

del RNE” 

 

• Evaluar el porcentaje 

del área libre, antes de 

la construcción del 

edificio, al mismo 

tiempo que ubicar los 

ductos de luz 

estratégicamente para 

que iluminen todos y 

cada uno de los 

pasadizos por donde 

la gente circulara y/o 

evacuara. 

• Es recomendable 

colocar un pozo de luz 

contiguo a una 

circulación horizontal o 

pasadizo, para mejorar 

la evacuación con luz 

natural en horas de la 

mañana. 
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reglamentado en 

las normas A.010 y 

A.130 del RNE. 

• Los edificios no son 

accesibles para 

personas en sillas 

de ruedas, a 

menos que les 

ayuden a subir el 

desnivel de la 

vereda a la 

entrada. 

• Los edificios 

residenciales son 

vulnerables porque 

exceden el número 

general de 

habitantes, 

mientras más 

habitantes, más 

posibilidad de 

• Tener en cuenta las 

funciones de los 

discapacitados al 

momento de diseñar el 

edificio. 
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víctimas y 

damnificados ante 

un desastre. 

¿Cómo inciden 

los materiales 

usados en el 

edificio en la 

seguridad y 

vulnerabilidad de 

sus usuarios? 

 

Identificar 

cuáles son los 

materiales que 

causen menor 

riesgo a la hora 

de un desastre. 

• Las puertas no 

están autorizadas 

por ninguna 

empresa, pero no 

propagan el fuego 

y son 100% 

resistentes. 

Otorgan seguridad 

al edificio. 

• Las ventanas 

propagan el fuego 

por estar hechas 

de madera y son 

altamente 

peligrosas durante 

un incendio. Los 

vidrios crudos y 

pavonados en la 

“Yo concluyo 

que el aluminio, 

el fierro y el 

concreto 

armado, son 

altamente 

resistentes al 

fuego a la hora 

de un incendio, 

porque no 

combustionan, 

en cambio, la 

madera es el 

material que 

más propaga el 

fuego a la 

dentro del 

edificio” 

Yo recomiendo que: 

• Se recomienda colocar 

este tipo de puertas en 

todo el edificio, de lo 

contrario colocar 

puertas de tipo 

macizas en los 

departamentos, puesto 

que la madera maciza 

es más resistente al 

fuego. 

• Se recomienda 

cambiar todas las 

ventanas del edificio 

por perfiles de 

aluminio y sistema 

directo, también 

cambiar los vidrios 
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fachada pueden 

causar heridos 

fuera del edificio al 

reventar a causa 

del incendio. 

• El material que 

recubre el piso no 

es peligroso para la 

evacuación durante 

un incendio. 

crudos y pavonados 

de la fachada por 

vidrio laminado. 

¿Qué elementos 

arquitectónicos 

mejoran la 

evacuación de 

los usuarios en 

los edificios 

mayores de 4 

pisos? 

 

Identificar los 

elementos 

arquitectónicos 

que mejoran la 

evacuación 

integral en los 

edificios 

mayores 4 

pisos. 

 

• Las escaleras de 

evacuación no se 

encuentran 

protegidas puesto 

que no cuentan con 

vestíbulos previos 

de ventilación, así 

como no se podrán 

evacuar 

organizadamente a 

“Yo concluyo 

que la 

organización, 

las 

dimensiones 

sobreescaladas 

y la buena 

distribución en 

el diseño, 

trabajan mejor 

en los 

Yo recomiendo que: 

• Tener en cuenta 

siempre la existencia 

de un vestíbulo previo 

ventilado durante el 

diseño de edificios con 

una altura mayor de 04 

pisos. 

• Acompañar a las 

escaleras con una 

barandas con una 
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los usuarios del 

edificio.  

• Las escaleras de 

evacuación por su 

parte, son una 

fortaleza para el 

momento de 

evacuar, ya que 

sus dimensiones 

son las óptimas 

para una fluidez en 

la circulación 

vertical, tienen más 

resistencia por 

estar hechas de 

concreto armado, 

le otorgan más 

seguridad al 

edificio y están 

totalmente 

elementos 

arquitectónicos 

a la hora de 

una 

evacuación, 

puesto que 

permiten un 

mayor flujo de 

personas” 

separación de 1.20m 

una de otra, para una 

mayor fluidez de 

evacuación para con 

los usuarios del 

edificio. 
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normadas en el 

RNE. 

• Los edificios se 

desocupan rápido a 

la hora de un 

desastre, porque 

los recorridos son 

cortos y no existen 

callejones ni 

obstáculos en las 

salidas verticales 

y/o horizontales. 

¿Cómo influyen 

las condiciones 

físicas como la 

altura y la 

antigüedad del 

edificio en la 

vulnerabilidad 

humana de los 

edificios. 

Identificar las 

características 

físicas en la que 

se encuentran 

los edificios 

mayores a 4 

pisos. 

 

• Los edificios 

deteriorados por el 

tiempo y las 

condiciones 

climatológicas 

mayores de 05 

pisos con más de 

11 años de 

antigüedad son 

“Yo concluyo 

que los 

edificios se 

encuentran 

desgastados 

por el tiempo, 

las condiciones 

climatológicas 

y el uso que las 

Yo recomiendo que: 

• Otorgarle un 

mantenimiento a la 

infraestructura del 

edificio para evitar su 

desgaste. 

• Realizar un estudio de 

suelos antes de 

diseñar el edificio. 



115 
 

 más vulnerables al 

colapso que otros 

edificios de igual 

altura, esto varía 

depende de la 

antigüedad de los 

mismos. 

• La estructura 

soporta al edificio, 

por ser aporticado, 

pero sólo 

temporalmente 

porque se 

encuentra ubicado 

en unza zona 

donde la napa 

freática se 

encuentra a 5.00m 

de profundidad. 

personas le 

dan día a día” 

• Utilizar estructuras 

aporticadas en 

edificios mayores de 

04 pisos para evitar 

inestabilidades 

estructurales. 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos de 

investigación 

Conclusiones Conclusión 

General 

Recomendaciones 
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FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

SOLUCIÓN 

Definición de los Usuarios. Síntesis de Referencia 

Una de las necesidades más primordiales de la ciudad de Chimbote es  la 

vulnerabilidad humana en los edificios mayores de 4 pisos, que ha sido tema 

de interés para la sociedad. Ello, se debe al bajo costo de alquiler, pues se 

puede conseguir a un costo aceptable dentro de las necesidades que maneja 

la mayoría de la población, la gran variedad de los costos y tipos de 

apartamentos. A pesar de ser el más concurrido en Chimbote no se encuentra 

en condiciones dentro de un rango óptimo ya que la mayoría se encuentra en 

estado deteriorado, en estado físico de abandono, falta a las normativas y 

reglamentos y una imagen antiestética de la ciudad.  

Además, en las viviendas multifamiliares de Chimbote sufren de algunos 

problemas como la contaminación visual y acústica por las cantidades 

exorbitantes de paneles publicitarios y aglomeramiento de vehículos 

particulares y públicos; así como la pobre edificación. 

Para Vásquez, (2008) define al usuario como el objeto más importante y único 

de una creación arquitectónica. En ella, el usuario determina cada uno de los 

espacios de un proyecto, pues si se cumplen sus demandas, es probable que 

las soluciones sean permanentes a través del paso del tiempo. 

VII. PROPUESTA
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FORÁNEOS 

Para usuarios de negocios o del extranjero, que 

residen en la ciudad por razones de trabajo. 

 

SOLTEROS O CONVIVIENTES 

Para usuarios que buscan calidad de vida y tienden 

a durar mucho tiempo para la convivencia  

 

PAREJAS SIN HIJOS  

El hecho de adquirir una vivienda para este tipo de 

usuarios es difícil, por el pequeño número de 

usuarios y alto costo de las viviendas horizontales.  

 

ESTUDIANTES 

Para foráneos que vienen a estudiar a las 

universidades cercanas, hoy en día se usa 

residencias estudiantiles o departamentos en 

general y el resto se adecua compartiendo el 

espacio entre varios estudiantes. 

 

 

 

UNIVERSIDAD 2008 2012 2013 2014 

PREGRADO POSTGRADO PREGADO POSTGRADO PREGADO POSTGRADO PREGADO POSTGRADO 

TOTAL 25 269 2 192 36 671 2 380 55 145 3 851 54 927 4 329 

U.N. DE SANTA 

(UNS) 

2 881 129 3 146 267 3 209 3 851 54 927 4 329 

U. SAN PEDRO 

(USP) 

8 563 369 6 624 448 6 582 568 5 454 616 

U. CATOLICA LOS 

ANGELES DE 

CHIMBOTE 

(ULADECH) 

6 504 244 10 089 236 15 167 131 14 386 210 

U. CESAR 

VALLEJO (UCV) 

2012 1 011 4 078 1 085 8 826 2 149 9 299 2 334 

U. ALAS 

PERUANAS (UAP) 

- - 1 065 6 516 168 549 168 

 

  

 

Al analizar los datos recopilados tanto cuantitativa como cualitativamente, se 

concluye que el proyecto es factible, pero además necesario, ya que en el 

Tabla N°21: Tipos de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia   

Tabla N°22: Síntesis de Necesidades Sociales  

Fuente: Diagnostico Socioeconómico laboral Región Ancash (2015) 
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análisis es visible que la población foránea de estudiantes en la ULADECH va 

en aumento acelerado. Como vemos en el cuadro anterior, la población de 

estudiantes de pregrado de la ULADECH ha sufrido un aumento en su 

población desde el 2008 al 2013, aunque sufrió una baja hacia el año 2014.  

Del último ciclo del año 2018 – II el recuento realizado por el área de sistemas 

de la Universidad ULADECH, el incremento de alumnos universitarios foráneos 

fue de 2000 dos mil. De los cuales, el proyecto arquitectónico, por efectos de 

densidad y reglamento, albergará al 50%.
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7.1. Plano de ubicación 
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7.2. Plano topográfico 
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7.3. Programación Arquitectónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°23: Programación Arquitectónica – Zona Administrativa - 01 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°24: Programación Arquitectónica – Zona Administrativa - 02 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°25: Programación Arquitectónica – Zona Complementaria - 01 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°26: Programación Arquitectónica – Zona Complementaria - 02  

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°27: Programación Arquitectónica – Zona Complementaria - 03  

Fuente: Elaboración Propia   
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 Tabla N°28: Programación Arquitectónica – Zona Complementaria - 04  

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°29: Programación Arquitectónica – Servicios Generales - 01  

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°30: Programación Arquitectónica – Zona Residencial Estudiantil – Zona Recreativa Pasiva y Activa 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N°31: Programación Arquitectónica – Resumen de Áreas Generales 

Fuente: Elaboración Propia   
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Área Física de Intervención  

 

 Antecedentes: Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica  

Introducción al Tema: 

 

En las últimas décadas, la educación superior en el Perú se ha 

caracterizado por el crecimiento y la diversidad, tanto en el centro de 

estudios, así como las carreras profesionales que estas ofrecen. 

Asimismo, en la Región Ancash no es una excepción ante esta tendencia, 

la educación superior ha experimentado un gran aumento en el número 

de estudiantes y un rápido crecimiento en la variedad de instituciones y 

programas que se ofrecen. Sin embargo, la sociedad ancashina sigue 

siendo muy desigual en términos económicos y sociales que se ofrecen 

no es uniforme comparado con la educación superior impartida en las 

ciudades más avanzadas. Por eso vemos que existen mayor cantidad de 

universidades e institutos en Chimbote y Nuevo Chimbote que en 

cualquier parte de otra región. 

 

Ante esta centralización es necesario que quienes deseen mayores 

oportunidades académicas, estén obligados a emigrar hacia estas 

ciudades, dejando atrás sus familias y hogares. 

 

Centenares de estudiantes provenientes de todas las ciudades 

circundantes vienen en busca de una mejor y más amplia educación 

superior, ya que en Chimbote y Nuevo Chimbote son los lugares en el que 

se encuentran mayor variedad de universidad e institutos. 

 

Ello, exige que la ciudad tenga que albergar una población denominada 

flotante de estudiantes entre 7 a 10 años. Esta población flotante, debe 

cubrir sus necesidades básicas, teniendo a la vivienda como principal 

necesidad, lo cual los obliga a encontrar un lugar de residencia que esté 

de acuerdo a su poder económico y cercano a la institución educativa a la 

que asiste. 
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Esta centralización trae el mismo problema que las invasiones: 

 

La sobrepoblación de la ciudad, donde la única solución es incrementar el 

número de viviendas o instalar una nueva tipología de proyectos que 

alberguen una mayor capacidad de personas sin desmerecer el confort y 

las necesidades de habitabilidad. 

 

Ante esta creciente demanda de estudiantes, vamos a centrarnos en la 

universidad los Ángeles de Chimbote (ULADECH), que, por una mayor 

cantidad de sedes a nivel provincial, va a enriquecer el Proyecto de 

Desarrollo de Tesis. Ya que solo en Chimbote se encuentran ubicados 

hasta 10 filiales. 

 

Con el Propósito de proponer una alternativa para su emergente 

incremento de estudiantes y como un futuro Programa de Vivienda al 

Estudiante dentro de sus jurisdicciones; esto quiere decir, que aparte de 

otorgar una educación superior, también darían vivienda, alimentos, 

servicios básicos y actividades integradoras y complementarias a los 

estudiantes foráneos. 

 

Resulta fundamental fomentar el diseño y creación de programas de corte 

habitacional que brinden alojamiento, pero también seguridad, confort y 

recreación.  

 

 Justificación: 

 

Las alternativas propuestas por las inmobiliarias dirigidas al alojamiento 

de larga estancia para los estudiantes de la universidad ULADECH, ha 

sido  mínimamente sobrevaluada y no propuesta por el sector 

administrativo, así como también el sector de ayuda al alumno. Por lo que, 

actualmente los estudiantes buscan piezas pequeñas y económicas que 

no suplen las necesidades reales que estos requieren. Para que los 
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estudiantes puedan obtener una mejor experiencia fuera de su ciudad. 

Por eso el proyecto surge como una solución a este problema: Dar a los 

estudiantes de la Universidad ULADECH una alternativa segura, con 

todas las comodidades y ambientes agradables dentro del barrio 

Miraflores Alto, cuyo emplazamiento es ideal ya que se ubica frente a la 

avenida José Pardo y es allí donde convergen la mayoría de las sedes de 

la Universidad ULADECH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ESCUELA DE EDUCACION Y DERECHO 6-  INSTITUCION EDUCATIVA ULADECH CATOLICA 

2- DISIC – DIRES – COMANDO LEGAL 7-  ESCUELA DE CONTABILIDAD DE ING. CIVIL 

3- CENTRO DE CONVENCIONES  8-  FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, 

FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 

4- RECTORADO ULADECH CATOLICA 9-  CASA DE LA IGLESIA  

5- DIVISION DE BIENESTAR 10-  CLINICA ODONTOLOGICA 

 

 

 

Fig. N°104: Mapa Integral de la Sedes de la Universidad Uladech en el Distrito de Chimbote 

Fuente: Google Maps 

Tabla N°32: Lista de las Filiales de la Universidades Los Ángeles de Chimbote (ULADECH) 

Fuente: Elaboración Propia   
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 Importancia en la actualidad  

La nula infraestructura que se destina al alojamiento de universitarios y la 

demanda que ella sustenta la factibilidad de un proyecto innovador de 

inversión para la propia universidad ULADECH, lo cual a su vez 

representaría un importante factor de crecimiento económico. 

 

La inserción de un proyecto de residencia estudiantil en la ciudad de 

Chimbote que esté vinculada con el gran número de sedes y filiales de la 

universidad ULADECH es viable, pues es en esta zona se concentran el 

mayor número de estudiantes y personal administrativo y de servicios de 

la provincia 

 

 Relevancia Social 

El proyecto arquitectónico generaría un gran aporte al desarrollo de la 

sociedad en general por la función que ella cumplirá; además, mejorará la 

conformación urbanística de esta zona de la ciudad.Asimismo, permitirá 

activar la actividad urbana dentro del rango inmediato del proyecto a todas 

horas del día.  

 

Por otro lado, este proyecto generará nuevos puestos de, desde el inicio 

del proyecto hasta el final de su construcción, pasando por el 

mantenimiento que perdurará por toda la vida útil de la infraestructura. 

 

 Implicancias Practicas  

Permitirá establecer políticas con inversionistas públicos y privados, que 

permitirá hacer posible la ejecución del proyecto que permitirá satisfacer 

la necesidad de universitarios que provienen del exterior de la ciudad. 

 

 Valor Teórico  

El proyecto proveerá al ampliar conocimientos que serán de utilidad a 

otras investigaciones, y brindará la oportunidad que pueda replicarse en 

otras ciudades con similares características a las de la región de Áncash, 

que se caractericen por la centralización de universidades e institutos, 
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pero que carezcan de infraestructuras de alojamiento y recreación para 

esta población. 

 

 Objetivos de la Propuesta Arquitectónica 

 

Objetivo General 

Diseñar un Proyecto Arquitectónico Residencial dedicado a dar respuesta 

a la problemática de vivienda de los estudiantes universitarios foráneos 

de pregrado y posgrado de la universidad ULADECH, con el fin de 

favorecer las condiciones de vida en general, contribuyendo a mejorar y 

mantener su rendimiento académico; y con ello, iniciar el funcionamiento 

de un futuro programa de Residencias Estudiantiles en la región Áncash.   

 

Objetivo Específicos  

 

Proporcionar alojamiento a los estudiantes regulares de pregrado y 

posgrado de la ULADECH, de bajo nivel socioeconómico, procedentes de 

otras regiones del país.   

 

Contribuir con el desarrollo holístico del estudiante a fin de que logre una 

efectiva formación académica, mejoramiento de sus condiciones y 

conducción de vida.  

 

Mejorar el entorno inmediato al Proyecto Arquitectónico y su área de 

influencia. 

 

 Visión Misión  

 

Visión  

Proveer un servicio de vivienda, recreación en las áreas de selección, 

adaptación, convivencia y resolución de conflictos sociales a los 

estudiantes hospedados fuera de la institución con el propósito de apoyar 

sus destrezas a la vida universitaria mientras realiza sus estudios 
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superiores. 

 

Misión  

Establecer un programa de orientación dirigido al estudiante universitario 

que se encuentra en la necesidad de buscar una vivienda adecuada 

durante sus estudios universitarios; así como ofrecer las herramientas 

necesarias para su adaptación, desarrollo de la responsabilidad social, el 

aprecio a la diversidad y las destrezas de convivencia. 

 

 Aspectos Generales 

 

Ubicación 

Situada en el Pueblo Joven “Miraflores Alto” en la ciudad de Chimbote, 

Provincia del Santa, región Ancash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°104: Mapa de Ubicación del Terreno Propuesto - Chimbote 

Fuente: Google Maps 
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La propuesta de “RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD LOS ANGELES DE CHIMBOTE” tiene la ventaja de 

ofrecer todos los recursos y servicios que le permitan a los residentes 

desenvolverse de una mejor manera, mientras viven su vida universitaria, 

que viene en aumento en estos últimos años.  

 

Asimismo, esta propuesta representa un canal para la creación de nuevos 

empleos en la ejecución del proyecto, además favorecerá al entorno 

urbano pues su aspecto formal y arquitectónico mostrará una 

infraestructura moderna que permita además estimular el uso de nuevas 

tecnologías para la recreación, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de 

vida de la población estudiantil. 

 

 Área, Limites, Lindero y Perímetro 

 

Área: 9,944.53 M2 

• Frente: Con la Avenida José Pardo, con 100.20 ML. 

• Derecha: Con el Jirón Tacna, con 100 ML. 

• Izquierda: Con el Jirón Drenaje, con 100.20 ML. 

• Fondo: Con la Avenida Leoncio Prado, con 98.40 ML. 

Perímetro: 398.80 ML. 

 

 Estado Físico Actual 

 

El terreno propuesto, se encuentra consolidado dentro de una zona de 

Comercio Especializado (CE) y Residencia de Densidad Media (RDM).   

 

 Topografía 

 

El terreno natural de la zona es de forma llana con pendientes de pequeña 

gradiente que oscila aproximadamente de 1 a 2 metros. La avenida 
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Leoncio Prado es la parte más alta del terreno. Cayendo en más de 100.00 

m de distancia, lo cual nos da una pendiente del 1% al 2%. La cota varía 

entre los 12.50 m.s.n.m. y 13.30 m.s.n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones Topográficas paralelas a la Av. José Pardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°105: Mapa Topográfico Fotométrico de la ciudad de Chimbote 

Fuente: Topographic - Map 
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 Clima  

 

El clima es típico de costa. La temperatura media mensual varía entre 15° 

a 26° C. Las precipitaciones son de carácter ocasional produciéndose 

generalmente en forma esporádica. 

 

 Suelo 

 

La zona proyectada está constituida por un suelo limoso con graduación 

de finos, con nada o muy poco contenido de sales. Su clasificación 

AASHO es de tipo A-3 

 

 Napa Freática  

 

Se encuentra a una profundidad desfavorable para los fines perseguidos, 

es decir mayor a 5 metros, según el mapa de Vulnerabilidad (PDU). Por 

Fig. N°106: Corte Topográfico – 01  

Fuente: Elaboración Propia  

Fig. N°107: Corte Topográfico – 02  

Fuente: Elaboración Propia  
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lo cual se necesitará emplear una estructura de pórticos metálicos con 

cimentación profunda (pilotaje). 

 Asoleamiento 

 

EQUINOCCIO – OTONO: El sol nace por el ESTE y se oculta por el 

OESTE. 

EQUINOCCIO – PRIMAVERA: El sol nace por el ESTE y se oculta por el 

OESTE. 

SOLSTICIO – INVIERNO: El sol nace por el SUR y se oculta por el 

NORTE. 

SOLSTICIO – VERANO: El sol nace por el NORTE y se oculta por el SUR. 

 

 Vientos  

 

Los vientos son constantes todo el año, predominantemente con dirección 

suroeste, a una velocidad de 30 a 40 km/h. 

 

 Características del Área de Estudio (Síntesis del Análisis del 

Terreno) 

Plano de Usos de Suelo del Plan de Desarrollo Urbano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. N°108: Localización PJ Miraflores Alto – Usos de Suelo 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2012 – 2020 (PDU)  
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Según el Plano de Usos de Suelo del Plan de Desarrollo Urbano el terreno 

propuesto ubicado en el PJ Miraflores Alto se encuentra vacío, siendo de 

propiedad privada de la pesquera de tecnología de alimentos S.A. “TASA.” 

Vemos alrededor lotes de uso Residencial de Densidad Media, así como 

un local Educativo, Recreacional y de Comercio Especializado. 

 

Plano de Peligros del Plan de Desarrollo Urbano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno a utilizar se encuentra expuesto al impacto de la acción sísmica 

que provoca problemas de resistencia de suelos por presentar una 

mínima incidencia de peligros con probabilidad destructiva baja. 

 

 

 

 

Fig. N°109: Localización PJ Miraflores Alto - Peligros 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2012 – 2020 (PDU)  
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Plano de Geodinámica Interna del Plan de Desarrollo Urbano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plano de Vulnerabilidad del Plan de Desarrollo Urbano, el 

terreno propuesto se ubica en la Zona II con las características físicas 

descritas en el recuadro. 

 

 Secciones Viales (Existentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°110: Localización PJ Miraflores Alto – Geodinámica  

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2012 – 2020 (PDU)  

Fig. N°111: Secciones Viales (Existentes)  

Fuente: Elaboración Propia  
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 Mobiliario Urbano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los martillos en el área de estudio se encuentran en un estado regular de 

conservación, puesto que han sido reconstruidos en el año 2013, así 

mismo las rampas para accesibilidad de discapacitados poseen el 

porcentaje mínimo de 10%. Este tipo de martillo y rampas se presentan 

en todo el sector donde se realizará el diseño y constituyen un recurso 

importante para el planteamiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°112: Mobiliario Urbano – 01   

Fuente: Elaboración Propia  

Fig. N°112: Mobiliario Urbano – 02   

Fuente: Elaboración Propia  
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Existe una particularidad en el mobiliario urbano de la zona. Y es que sus 

bancas públicas están diseñadas con una forma rectangular de concreto 

que da la impresión que fueran piezas de construcción. Existen en cada 

esquina dentro del área donde se realizará el diseño. Se encuentran en 

nivel promedio de conservación, puesto que su pintura ya se está 

descascarando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los postes de alumbrado público que se encuentran en todo el sector del 

terreno están en un pésimo estado de conservación ya que como se 

puede observar, existen muchas unidades con problemas de 

agrietamiento, fisuras debido a la filtración de la humedad que hay en el 

sector. 

 

 

 

 

Fig. N°113: Mobiliario Urbano – 03   

Fuente: Elaboración Propia  
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La presencia de jardineras y recurso ecológico dentro del diseño de vías 

es una fortaleza ya que una calle con vegetación tiene mayor atractivo 

que una calle con sólo concreto. Aparte que exige un seguido 

mantenimiento para el cuidado, protección y podado de la vegetación del 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzones de desagüe dentro del sector. Se encuentran en un regular 

estado de conservación ya que fueron reconstruidas en el año 2005

Fig. N°114: Mobiliario Urbano – 04  

Fuente: Elaboración Propia  

Fig. N°115: Mobiliario Urbano – 05  

Fuente: Elaboración Propia  
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 Caracterización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del radio de acción del terreno propuesto (rojo) hemos identificado a las filiales y sedes de la Universidad 

ULADECH (azul). Así mismo se señalan a los espacios recreativos pasivos y activos (verde). Y las dos grandes avenidas 

(Meiggs y Gálvez) que son las principales líneas de accesibilidad al proyecto.  Como se ve en la imagen, se propuso una 

ubicación estratégica del terreno con el fin de que todas las sedes de la ULADECH puedan acceder a él de un modo 

inmediato, y viceversa en un radio no mayor a 2.5 kilómetros de distancia. Con el fin de promover una recreación colectiva 

en los estudiantes, el proyecto otorgará espacios públicos y temáticos y así generará dinámica urbana en el sector, tanto 

diurna como nocturna. 

 

Fig. N°116: Caracterización   

Fuente: Elaboración Propia  
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 Análisis del Entorno  

 

Análisis Socio – Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector donde se realizará el proyecto se encuentra ubicado frente a una avenida principal (Pardo) la cual origina 

enormes decibeles de ruido en horas punta. También encontramos la presencia de un grifo (circulo marrón) a una 

distancia muy cercana al terreno, lo cual representa una amenaza inmediata. La presencia de comercio especializado 

en alrededores del proyecto es de carácter automotriz y repuesto (rojo) los cuales no benefician ni aventajan al proyecto. 

La fortaleza del terreno propuesto radica en la cercanía de las distintas sedes de la universidad ULADECH con el terreno.  

El asoleamiento se proyectó de Noroeste a Sudeste así que toda edificación orientada perpendicularmente recibirá 

directamente los rayos del sol.

Fig. N°117: Análisis Socio - Ambiental   

Fuente: Elaboración Propia  

Contamin

Contamin

LOTE 

0

El terreno se 
emplaza frente a 

una avenida 

0
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 Leyes, Normas y Reglamento aplicables a la Propuesta 

Arquitectónica 

 

Bases Legales 

LEY Nª 29090 Y REGLAMENTOS 

LEY Nº - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 

NORMA A.020 – VIVIENDA 

NORMA A.070 – COMERCIO 

NORMA A.080 – OFICINA 

NORMA A.100 – RECREACIÓN  

NORMA A.130 – REQUISITOS DE SEGURIDAD 

NORMA A.120 – ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

 

 Propietario y condición del terreno propuesto  

 

Pesquera tecnología de alimentos S.A. “TASA.” con RUC: 0123456789 

con dirección Jr. san Borja N° 343 lima metropolitana, departamento de 

lima, provincia de san Borja, distrito de Lima. 

 

AREA: 9’944.53 m2. Se encuentra ubicado en el Sector 6 de la ciudad, la 

característica del suelo es de un terreno eriazo. Siendo un suelo óptimo 

para la construcción de algún inmueble. 
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 Aporte de la Habilitación Urbana  

 

NORMA GH.020: Capítulo IV – Aportes de la Habilitación Urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a su tipo según densidad; las Habilitaciones Urbanas 

Residenciales deberán efectuar aportes o efectuar su redención en dinero 

cuando no se ajusten las áreas mínimas. 

TIPO ÁREA MÍNIMA DE 

LOTE 

FRENTE MÍNIMO 

DE LOTE 

TIPO DE VIVIENDA 

1 450.00 M2 15.00 ML UNIFAMILIAR 

2 300.00 M2 10.00 ML UNIFAMILIAR 

3 160.00 M2 8.00 ML UNIFAM/MULTIFAM 

4 90.00 M2 6.00 ML UNIFAM/MULTIFAM 

5 (*) (*) UNIFAM/MULTIFAM 

6 450.00 M2 15.00 ML MULTIFAMILIAR 

 
Tabla N°33: Tipo de Habitación Urbana  

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)   

Fig. N°118: Aportes de la Habilitación Urbana   

Fuente: Elaboración Propia  
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(*) “Corresponden a Habilitaciones Urbanas con construcción simultánea, 

pertenecientes a Programas de promoción del acceso a la propiedad 

privada de la vivienda. No tendrán limitación en el número, dimensiones o 

área mínima de los lotes resultantes; y se podrán realizar en áreas 

calificadas como Zonas de Densidad Media (R3 y R4) y Densidad Alta (R6 

y R8) o en Zonas compatibles con estas densidades. Los proyectos de 

Habilitación urbana de este tipo, se calificarán y autorizarán como 

habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas. Para la 

aprobación de este tipo de proyectos de habilitación urbana deberán 

incluirse los anteproyectos arquitectónicos de las viviendas a ser 

ejecutadas, los que se aprobarán simultáneamente” (Reglamento Nacional de 

Edificaciones) 

 

Residencial de Densidad Alta RDA-R5 – Área: 9,944.53 M2 

 

APORTES     % ÁREA (M2) PROYECTO DÉFICIT (*) 

RECREACIÓN PUBLICA   8% 795.56 M2 - 795.56 M2 

PARQUES ZONALES   - - - - 

RENOVACIÓN URBANA   1% 99.44.00 M2 - 99.44.00 M2 

SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  2% 198.89.00 M2 - 198.89.00 M2 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  - - - - 

TOTAL     11% 1093.00 M2 - 1093.00 M2 

 

 

NOTA: (*) Los déficits de aportes reglamentarios serán redimidos en 

ÁREAS PUBLICAS PARA LA RECREACIÓN como aporte de la 

habilitación urbana de acuerdo a lo establecido en el Artículo °10 de la 

Ordenanza 836 – MDNCH al ser el área resultante menor al lote 

normativo. 

Tabla N°34: Cuadro de Aportes Reglamentarios para Habilitación Urbana   

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)   
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APORTES ÁREA (M2) 

ÁREA TORAL DEL TERRENO (ÁREA BRUTA) 9,944.53 M2 

APORTE VIAL: 

 ÁREA AFECTADA DEL JR. TACNA - 

ÁREA DE APORTES - 

ÁREA DE TERRENO ÚTIL 9,944.53 M2 

 

 

Estudio de Parámetros Urbanísticos  

 

Para el presente proyecto se realizó un análisis de: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

• Plan Director de Chimbote (CRYRZA) 

• Parámetros Urbanísticos vigentes en la legislación Chimbotana 

• Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 

 

Zona de Emplazamiento del Proyecto Residencial 

 

Usos permitidos: 

• Zonas Residenciales (RDA-R4) 

• Zonas Comerciales (CE) 

• Vivienda – Comercio 

• Equipamientos comunitarios e institucionales 

 

Tipos de Usos permitidos: 

• R4 – R5 – R6 Multifamiliares  

 

 

Tabla N°35: Aportes   

Fuente: Elaboración Propia    
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Área de Lote Mínimo: 

• 300.00 M2 – 450.00 M2 

Frente Mínimo: 

• Las medidas mínimas para el largo de la fachada serán 6.00 ML – 

15.00 ML 

 

Coeficiente de Edificación: 

• El coeficiente mínimo permitido para las Zonas Comerciales será 

de 4.0. mientras que para las Zonas Residenciales será de 3.5 

 

Altura de Edificación: 

• 4 pisos para CE – 15.00 ML para R5 

 

Área Libre Mínima: 

• El área libre para las Zonas Comerciales no será obligatoria. 

Mientras que para las Zonas Residenciales será el 30% del área 

total. 

 

Número de estacionamientos: 1/c 2 viviendas (R5) – 1/c75.00 M2 (CE) 

• Sobre Jr. Puno: No obligatorio (CE) – 3.00 (R5) 

• Sobre Av. Meiggs: No obligatorio (CE) – 3.00 M2 (R5) 

• Sobre Av. Pardo: No obligatorio (CE) – 3.00 m2 (R5) 
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 Procedimientos Administrativos aplicables a la Propuesta 

Arquitectónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°119: Solicitud de Información a la Universidad ULADECH   

Fuente: Elaboración Propia  
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Fig. N°120: Carta Nª 001-2019- DIRA ULADECH CATOLICA – DIVISION DE REGISTROS   

Fuente: Dirá Uladech Católica – División de registros   
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 Programa Urbano Arquitectónico  

 

Descripción de Necesidades Arquitectónicas  

 

Residencia ----------------------------------> Hábitat  

Conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de 

un individuo, una población, una especie o grupo de especies 

determinados. Asimismo, es el entorno o conjunto de factores geográficos 

relativos a la vida del hombre, como el emplazamiento, la forma, etc.  

 

DEFICIT NECESIDADES 

Dinámica Urbana Nodo – Hito Urbano 

Actividad Nocturna Mitigar la Inseguridad 

Zonas Privadas Vivienda para estudiantes 

Espacios Integradores Recreación Pasiva 

Multifuncionalidad Polivalencia de Usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°36: Déficit – Necesidades  

Fuente: Elaboración Propia    

Fig. N°121: Conjunto Habitacional   

Fuente: Elaboración Propia    
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Cultura Gente Movimiento Flujo Actividad Tráfico Puntos Redes Sistema 

Unión Reunión Caos Masas Comunidad Grupos sociales Relaciones 

Educación Participativo Instructivo Didáctico. 

 

 Análisis de las Necesidades  

 

Con los resultados de la información del Diagnóstico, se dan a conocer 

las necesidades del sector en estudio, se pretende facilitar las respuestas 

adecuadas al problema: A lo largo de la investigación se definieron una 

cantidad de necesidades que mediante la realización de este proyecto se 

busca dar solución. Partiendo del análisis de casos análogos de 

Residencias universitarias y de consideraciones propias, se obtuvieron los 

siguientes espacios: 

 

• Control de acceso: Es indispensable destinar un espacio para 

registrar quien ingresa a la residencia ya sea de manera peatonal 

o vehicular, para así mantener la seguridad dentro las 

instalaciones.   

• Estacionamiento: Se necesita un área de parqueo de vehículos 

para empleados, visitas y los mismos residentes.   

• Área administrativa: Es necesario tener personas encargadas de la 

administración y dirección de las instalaciones, por ello se deben 

consignar oficinas dentro de la residencia donde se realicen las 

labores de organización del complejo.  

• Comedor: Es indispensable que exista un espacio para la 

degustación de los alimentos.  

• Salón de estudio: Es necesario un espacio donde los estudiantes 

puedan concentrarse y realizar sus trabajos ya sea individual o en 

grupo.  

• Áreas de estar: Todo estudiante necesita tener un espacio donde 

pueda distraerse y además interactuar con sus compañeros.  

• Dormitorios: Es necesario tener un lugar cómodo e íntimo para 
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descansar, dormir y relajarse.  

• Servicios Sanitario: Espacio indispensables para satisfacer las 

necesidades fisiológicas y de aseo personal.  

• Mantenimiento: Para conservar en buenas condiciones las 

infraestructuras debe existir un espacio para realizar trabajos de 

reparación y mantenimiento. 

 

a. Criterios de Diseño 

 

 Conceptualización del Objeto Arquitectónico  

 

Esquema Conceptual  

El proyecto Residencia de estudiantes de la Universidad ULADECH 

plantea un diseño práctico y funcional manteniendo las proporciones y la 

orientación dentro del terreno. Consta de dos bloques de habitaciones 

puestos en paralelo, generando un espacio central entre estos; para que 

en un octavo piso puedan intersectarse generando un espacio amplio que 

será usado como el salón de estudios del proyecto. Al mismo tiempo se 

plantea tener un voladizo de 9.00 MTRS que continúe con la intersección 

del bloque posterior y genere otro espacio amplio con la misma función de 

salón de estudios. También se plantea la inserción de bloques con menor 

altura que representan la zona administrativa y de servicios 

complementarios que generen espacios y zonas completando el 

programa requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°122: Conceptualización del Proyecto Residencial ULADECH - 01 

Fuente: Elaboración Propia    
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La Horizontalidad de los bloques de habitaciones es totalmente 

proporcional a la verticalidad de los bloques de servicios 

complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Idea Rectora y Partido Arquitectónico  

Convivencia y superación colectiva - Metáfora de “La granja de hormigas” 

en la explica que las comunidades de los insectos, como las hormigas 

quienes tienen un sistema colectivo totalmente desarrollado.   

 

La granja de hormigas es una estructura artificial ideada para observar y 

estudiar a las hormigas en su día a día. Está conformada por unidades 

básicas de túneles internos donde las hormigas desempeñan sus labores 

diarias.  

Posteriormente, vemos que este hábitat se encuentra encapsulado dentro 

de dos láminas de vidrio traslucido de un respectivo grosor, a modo de 

acuario, que por agrupación forman recrea una secuencia larga de 

túneles. Dichos túneles poseen formas geométricas asimétricas lo que 

Fig. N°123: Conceptualización del Proyecto Residencial ULADECH - 02  

Fuente: Elaboración Propia    
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permite el crecimiento exponencial incontrolable de la graja.  

 

Con estos mismos conceptos se plantea crear el proyecto, destinado a 

albergar a los estudiantes de la Universidad ULADECH, en donde las 

unidades básicas habitacionales (túneles), por agrupación, conformarán 

al edificio (granja) encapsulado dentro de dos gigantescas láminas de 

vidrio (muro cortina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Idea Rectora y Partido Arquitectónico  

 

 

 

Fig. N°124: Conceptualización del Proyecto Residencial ULADECH - 03 

Fuente: Elaboración Propia    
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Funcionales 

La solución adoptada por una organización lineal mediante dos espacios 

(privados) dentro del proyecto. Esto posibilita un acceso inmediato hacia 

todos los sectores del proyecto.   

 

El edificio se resuelve secuencialmente, en el primer nivel adelante se 

encuentra la zona administrativa (público y privado) seguido de un gran 

bloque suspendido que representa el ingreso principal y espacio público 

para los usuarios del proyecto. Mientras que por detrás se encuentra la 

entrada al sótano y servicios generales. 

 

En el tercer nivel encontramos habitaciones separados por género y 

también la cafetería y restaurante que alimenta a los usuarios del 

proyecto.  Del cuarto nivel hasta el decimocuarto tenemos las plantas de 

las habitaciones debidamente separadas hombres de mujeres. En el 

octavo piso tenemos el salón de estudios académicos tanto para hombres 

como para mujeres, separados. Pero también se incluyó un área de 

estudios mixto hacia el bloque posterior que da para la Av. Leoncio Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°125: Plano de Distribución del Primer Piso  

Fuente: Elaboración Propia    
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Fig. N°126: Plano de Distribución del Segundo Piso  

Fuente: Elaboración Propia    

Fig. N°127: Plano de Distribución del Tercer Piso  

Fuente: Elaboración Propia    



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°128: Plano de Distribución del Octavo Piso  

Fuente: Elaboración Propia    

Fig. N°129: Plano de Distribución del Edificio de Habitaciones  

Fuente: Elaboración Propia    



163 
 

 Espaciales  

 

Se proponen tres espacios para el planteamiento principal, el primer 

espacio (público) (color verde oscuro) es un recibo hacia la Av. Pardo para 

los estudiantes de la Universidad ULADECH que carecen de espacio de 

esparcimiento. Hacia el segundo espacio (privado) (verde claro) se 

emplazan los usos internos del proyecto. El tercer espacio (servicio) 

(verde claro) le corresponde a la zona de servicios generales, 

abastecimiento y descarga del edificio.   

 

También se propone insertar una senda hacia el Jr. Drenaje que sirva 

como transición hacia el Complejo Deportivo “El Drenaje” ya que allí los 

usuarios podrán realizar las actividades recreativas activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°130: Plano de Distribución – Espacialidad   

Fuente: Elaboración Propia    
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 Espaciales  

 

En cuanto a la forma, el proyecto se encuentra articulado en función de 

un bloque central principal (habitaciones), que es la parte más importante 

del proyecto; y alrededor de él, convergen las demás actividades 

complementarias. Representados como bloques de menor altura y 

tamaño.  

 

El bloque principal está orientado hacia la av. Principal, esto con el 

propósito de mantener una posición dominante sobre el terreno. Así 

mismo el bloque principal tiene una máscara exterior (escaleras de 

emergencia) que sirve para enmarcar la importancia del proyecto. 

 

Este bloque representa verticalidad (en azul) en su forma más pura. 

Mientras que los bloques secundarios están organizados horizontalmente 

(en rojo), llegando a crear armonía entre ambas posiciones.  

 

El bloque de habitaciones secundario tiene la finalidad de encajarse 

dentro del bloque principal de manera que parezca que está 

traspasándolo, creando un volado de 9.00m. Esto será el área de estudios 

académicos mixto. Al final, en la azotea tenemos los tanques elevados 

conformando esta máscara general en forma diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°131: Plano Elevación – Formalidad    

Fuente: Elaboración Propia    
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 Tecnológico – Ambientales  

 

ASOLEAMIENTO: Aprovechamiento de la buena orientación, con los 

bloques organizados paralelo al recorrido del sol. Se le dio prioridad al 

bloque de habitaciones, para que no reciban el sol directamente.   

 

El muro cortina tendrá doble acristalamiento, con el fin de aprovechar el 

calor en invierno para mantener los ambientes cálidos. Y aislar el calor 

fuera del edificio con el doble acristalamiento en verano.   

 

El edificio se asienta dentro del terreno ocupando sólo un 45% en planta, 

de este modo se preserva la mayor superficie de área libre que permite 

lograr un equilibrio y que pueda ser destinada para un área de descanso 

y/o esparcimiento.   

 

Colocación de paneles fotovoltaicos en las azoteas de los bloques altos 

para la recolección de la energía solar.   

 

Revestimiento exterior de bajo mantenimiento. Tiene gran potencial por el 

impacto a largo plazo en la ecología. Permite reducir costos energéticos y 

desperdicios.  

 

Su uso permite construir sosteniblemente, garantizando que proyecto se 

mantenga sin necesidad de arriesgar la vida de sus propios inquilinos ni 

mucho menos del ambiente. Tiene la propiedad de ser de larga duración 

y de bajo mantenimiento. 

 

Ventilación natural. Todos los ambientes del proyecto están bien 

ventilados e iluminados. Esto para no usar elementos de iluminación 

artificial y gastar energía eléctrica y optimizar el confort en cada ambiente.  
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El agua del lavadero y la ducha será tratada para ir al tanque del inodoro 

a ser aprovechada nuevamente en cada descargar de 6lt. 

 

 Constructivos – Estructurales  

 

Propuesta Estructural: 

Estructura de concreto armado tipo aporticado y metálico (puente) 

Cimentaciones profundas – pilotajes y losas de cimentación 

Losas nervadas bidireccionales – viguetas armadas 

Sistema de Courtain – Wall (Sistema Spider) 

Falsos cielos rasos (Losetas de Polietileno) 

Aislamientos Acústicos (Salas de Proyección) 

 

Con respecto al tipo de cerramiento vidriado,  se buscó el control solar 

máximo y se optó por la eficiencia energética que genera el vidrio 

reflectivo royal blue 20, el cual permite un redimiento térmico y da una 

apariencia uniforme de color azulado. Este se utilizó en los aventamientos 

hacia el exterior. 
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ANEXOS: 

Anexo 01: Matriz de Correspondencia 

TÍTULO 
PREGUNTA 

PRINCIPAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

“EL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

PARA REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD 

HUMANA EN LOS 

EDIFICIOS 

RESIDENCIALES 

MAYORES DE 4 

PISOS EN LA 

CIUDAD DE 

CHIMBOTE” 

¿Cómo reducir la 

vulnerabilidad humana 

de los edificios 

residenciales mayores 

de 4 pisos mediante el 

Diseño Arquitectónico? 

Identificar y analizar 

los aspectos del 

diseño para la 

reducción de la 

vulnerabilidad humana 

en los edificios 

mayores a 4 pisos. 

Los criterios 

arquitectónicos 

influyen en el nivel 

de Vulnerabilidad 

Humana de los 

Edificios como 

instrumento activo 

para medir el nivel 

de riesgo del 

mismo al momento 

de un desastre. 

PREGUNTAS 

DERIVADAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

¿Cómo inciden los 

materiales usados en el 

edificio en la seguridad 

y vulnerabilidad de sus 

usuarios? 

Identificar cuáles son 

los materiales que 

causen menor riesgo a 

la hora de un 

desastre. 

¿Qué elementos 

arquitectónicos mejoran 

la evacuación de los 

usuarios en los edificios 

mayores de 4 pisos? 

Identificar los 

elementos 

arquitectónicos que 

mejoran la evacuación 

integral en los edificios 

mayores  4 pisos. 

¿Cómo influyen las 

condiciones físicas 

como la altura y la 

antigüedad del edificio 

en la vulnerabilidad 

humana de los edificios 

mayores de 4 pisos? 

Identificar las 

características físicas 

propias de los edificios 

vulnerables mayores a 

4 pisos. 
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Anexo 02: Formato e Instrumento de Investigación 
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Anexo 03: Certificado dirigido a la Universidad ULADECH 
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Anexo 04: Estudio de Casos Análogos 

1.1.1. Estudio de los casos análogos 

1.1.1.1. Caso N°01 

Inspirado en las texturas, las escalas de construcción y el paisaje circundante de la ciudad de 

Estambul, El centro de estudiantes de la Universidad Ozyegin está compuesto como una ‘Villa 

Universitaria’ de volúmenes cúbicos que se desplazan a lo largo del terreno en pendiente. El 

proyecto se emplaza dentro de las zonas periféricas de la ciudad de Estambul. Zonas aún no 

urbanizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de estudiantes Özyeğin University  

Ubicación: 34794 Provincia de  

  Estambul,  Turquía 

Área total: 22’000.00 m2 

Año proyecto: 2011 

Estructuras:  Emir Mühendislik 

Paisajismo: DS Mirmalik 

El programa arquitectónico incluye: 

• Biblioteca 

• Comedor 

• Club estudiantil 

• Gimnasio 

• Administración 

• SUM 

DORMITORIO TRIPLE: Un acceso común que incluye el 

hall de recepción, la sala estar, la cocina, un almacén de ropa 

y la entrada al SS.HH.(inodoro independiente, lavabo y 

ducha). Luego está el área de camas divididas por muros de 
tabiquería. Cada habitación cuenta con un escritorio y una 

cama. 

DORMITORIO DOBLE: Un acceso común, una sala 

estar, una cocina, gabinetes para ropa y la entrada al 

SS.HH. común (lavabo, inodoro y ducha). Luego están 

las habitaciones divididas por muros de tabiquería. 
Cada habitación cuenta con un escritorio y una cama. 

UBICACION ESTUDIO POR SECCIONES 

DISEÑO DE HABITACIONES 
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1.1.1.2. Caso N°02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las residencias de estudiantes en Grønneviksøren son un intento de responder a un gran reto en 

el crecimiento de las ciudades de hoy. ¿Cómo crear una arquitectura sostenible para un gran 

número de personas - en este caso los estudiantes - que necesitan un hogar con un bajo presupuesto 

en la ciudad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentos de Estudiantes Grønneviksøren 

Ubicación: Bergen, Noruega. 

Área total: 21’750.00 m2 

Arquitectos: 3RW Arkitekter 

Arq. Paisaje:  Smedsvig landskapsarkitekter AS 

Viviendas: 727 

UBICACION 

Doble 

34.00m² 
Soltero 

16.50m² 
Colectivo 

51.50m² 

FAMILIA 

62.50m² 

PAR 

41.00m² 

SOLTERO 

20.00m² 

Dentro de cada bloque de cada 

edificio está conectado a través de 

galerías externas que bordean los 

patios verdes. El ancho de las 

galerías proporciona acceso a las 

viviendas individuales, así como 

una amplia zona común para los 

residentes. Se accede a 16 

terrazas en diferentes lugares a 

través de las galerías y se 

proporcionan áreas adicionales 

para encuentros y actividades 

sociales. 
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1.1.1.3. Caso N°03 

El encargo formal era proporcionar nuevos dormitorios, instalaciones de comedores y diversos 

servicios para los estudiantes de la Universidad. Donde había 02 debates en paralelo. Una era 

cumplir con los requisitos del programa real. El otro era adaptar un programa que trabaje con la 

apariencia del edificio y su relación con los edificios contiguos del campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Edward’s University  

Ubicación: Austin TX, EE.UU. 

Área total: 30’000.00 m2 

Arquitectos: Santiago Aravena, 

Ricardo Torrejón 

Equipo CH:  Virctor Oddó, 

Rebecca Emmons 

Equipo TX: Tiffani Erdmanczyk, 

Adam Pyrek 

UBICACION CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

Primera planta se 

encuentran  los servicios 

complementarios:  

• Comedores 

• Bibliotecas 

• Gimnasio 

• Salas de estar 

En la segunda y tercera 

planta se encuentran: 

• Habitaciones dobles 

• Áreas de lectura 

• SS.HH. 

En la cuarta planta se 
encuentran: 

• Áreas de estudio 

• Áreas de lectura 

• Habitaciones 

dobles. 

• Mirador acristalado 

• Tipología 1 

Dormitorios amplios, cuentan con Sala de 

estar, área de estudios, SS.HH. Y zonas de 

camas con escritorios individuales. 

 

• Tipología 2 

Son dormitorios dobles más pequeños. 

Cuentan con SS.HH., camas, roperos para 

efectos personales. 

 

HABITACIONES 
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1.1.1.4. Superposición de casos con terreno propuesto (En planta) 

 

CASO 01: Centro de estudiantes Özyeğin University  

CASO 03: St. Edward’s University  

CASO 02: Departamentos de Estudiantes Grønneviksøren 
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1.1.1.5. Superposición de casos con terreno propuesto (En elevación) 
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1.1.1.6.Conclusiones 

Conclusión caso 01:  

• El caso 01 posee un área proporcional con el terreno elegido por la cátedra (22’000 

m2 – 9944.53 m2) lo cual indica que es viable espacialmente.  

• La disposición de las habitaciones también es funcional, así que, podemos 

proponer una tipología similar. 

• Las condiciones climáticas también son similares a los de la costa, por lo que, la 

propuesta de sostenibilidad, materiales y revestimientos también será el adecuado 

para un proyecto en la costa del Perú. 

• La propuesta de zonificación es compatible con las actividades que se necesitan 

para complementar un servicio de calidad dentro del proyecto. 

 

Conclusión caso 02:  

• El área del caso 02 propone un total de 21’750 m2 el cual es proporcional al 

proyecto que cuenta con un área total de 9’944.53 m2 

• El caso propone la agrupación de viviendas una encima de otra, simulando la 

imagen de un barrio agradable y urbano, lo cual dentro de Chimbote puede 

funcionar con la tipología urbana. 

• La organización espacial enmarca un patio central rodeado de pabellones de 

viviendas, lo cual es adecuado para una propuesta espacial en el proyecto a 

realizar. 

• El número de tipologías de habitaciones puede otorgar diversidad al programa 

arquitectónico del proyecto. 

 

Conclusión caso 03:  

• El caso 03 posee un área total de 30’000 m2 el cual es mayor que el del proyecto 

a realizar de 9944.53 m2. 

• La propuesta de materiales para el revestimiento de la fachada es muy caro, pero 

soluciona permanentemente el problema del mantenimiento por las condiciones 

climáticas de la costa chimbotana. 

• La organización de los bloques permite tener espacios de reunión para los 

alumnos, lo cual puede funcionar dentro del proyecto a realizar. 

• La tipología de habitaciones dobles para los estudiantes es variada y funcional. 
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Anexo 05: Programación Arquitectónica  
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Anexo 06: Memoria de Cálculos Ascensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 

ASCENSORES Y MONTACARGAS 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  
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CÁLCULO DE ASCENSORES PARA ESTUDIANTES RESIDENTES 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE. 

ÁREA DEL TERRENO: 9939.42 m2 

SISTEMA DE ASCENSORES  

OBJETIVOS GENERALES 

 

El cálculo de ascensores y montacargas deberá cumplir con las siguientes características: 

• Realizar un cálculo eficiente que cubra con el transporte inmediato de los usuarios. 

• Conocer el tamaño de la cabina del ascensor para proyectarla en los planos. 

• Determinar el número de ascensores para un mejor manejo del presupuesto. 

 

REQUISITOS 

1. Superficie por piso = S 

2. Número de pisos = N°P 

3. Altura de edificación = h 

4. Velocidad del ascensor (m / min.) 

5. Porcentaje % de personas a trasladar en 5 minutos = Capacidad de tráfico = a 

6. Tiempo de espera (Te) 

7. Densidad de población (m2 / persona) 

 

TABLAS DE REFERENCIA 

1. TAMAÑOS DE CABINA 

Carga Nominal 

Kg 

Área de Cabina 

m2 

Ancho – Profundidad 

m 
Pasajeros Promedio 

900 2.12 1.70 – 1.25 10 

1125 2.56 2.05 – 1.25 13 

1350 2.98 2.05 – 1.45 16 

1575 3.34 2.30 – 1.45 19 
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2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PERSONAS EN EL EDIFICIO 

Tipo de uso del edificio Superficie por persona m2 

Bancos 5 

Hoteles y Hospitales 1.3 

Oficinas diversas 8 

Talleres 8 

Oficinas corporaciones 10 

Industria Pesada 15 

Viviendas 2 

 

3. VELOCIDAD DEL ASCENSOR 

Número de pisos Velocidad metros / minuto 

De 2 a 5 pisos 45 a 60 

De 6 a 10 pisos 60 a 150 

De 10 a 15 pisos 180 a 210 

De 15 a 20 pisos 210 a 240 

De 20 a 50 pisos 270 a 360 

Más de 50 pisos 360 a 450 

 

4. CAPACIDAD DE TRÁFICO 

Tipo de edificio Porcentaje de población 5 min. 

Viviendas 8% a 10% 

Hoteles 10% 

Oficinas 10 a 15% 

Edificios públicos 20% 

Escuelas 30% 

Hospitales 8% a 12% 
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5. TIEMPO DE ESPERA 

Oficinas 30 a 45 segundos 

Edificios Residenciales 60 segundos 

Hospitales 45 segundos 

 

FÓRMULAS PARA CÁLCULOS 

TRÁFICO: N°P. 

Número de personas a transportar en 5 minutos.  

 

▪ S = Superficie 

▪ Np =   Número de pisos a servir 

▪ a% =  Porcentaje de personas a transportar en 5 minutos = Capacidad de tráfico 

 

TIEMPO TOTAL DE VIAJE: TT 

Tiempo total de duración del viaje en segundos. 

 

• t1 = 2 x H / V  

• t2 = 2 segundos x n° de paradas (paradas, ajuste y maniobras) 

• t3 = 5 segundos x n° de paradas (duración de aperturas de puertas) 

• t4 = 5 segundos x n° de paradas (tiempo invertido entre apertura y cierre de puertas) 

- H = Altura del edificio en metros. 

- V = Velocidad del ascensor (metros/segundo) tiempo máximo en cabina 120 seg. 

- N° de paradas = Número de pisos a servir. 
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NÚMERO DE ASCENSORES:  

 

• n = Número de ascensores 

• Te = Tiempo de espera 

• TT = Tiempo total de viajes 

 

NÚMERO DE PASAJEROS POR ASCENSOR: P°asc 

 

• N°P = Número de pasajeros (del cálculo del tráfico anterior) 

• TT = Tiempo total de viajes 

• n = Número de ascensores 

 

 

 

CÁLCULO DE ASCENSORES PARA EL PROYECTO DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Consideraciones: 

• S = Superficie    = 2000 m2 x piso 

• Np = Número de pisos a servir  = 15 pisos 

• H = Altura total del edificio más alto = 45.00 metros 

• V = Velocidad del ascensor  = 210 metros x minuto 

• a% = capacidad del tráfico   = 8% 

• Te = Tiempo de espera   = 60 segundos 

• Densidad de población (metros x persona) = 2 pers x 22 dormitorios = 44 
personas 
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Tráfico: N° personas a transportar en 5 minutos (N°P) 

N°P =  (S x Np x a%)  = 2000 x 15 x 8% =  54.54 personas 

 

Tiempo total de viaje: en segundos (TT) 

 TT = t1 + t2 + t3 + t4 entonces TT= 26 + 30 + 75 + 75 = 206 segundos  

  

  t1 = 2 H = 2 (45) (60) = 26.00 

 

  t2 = 2 x 15 pisos   = 30 

t3 = 5 x 15 pisos   = 75 

t4 = 5 x 15 pisos   = 75 

 

Número de ascensores: (n) 

 n = TT / Te  = 206 / 60 = 3.43  4 ascensores 

 

Número de pasajeros por ascensor: (P°asc) 

 P°asc = (N°P x TTseg)  = 54.54 x 206 = 11235.24 

 

 P°asc = 10.91   11 personas por ascensor 

 

CONCLUSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2 x persona 44 personas 

210 V 

(n x 300 seg) (3.43 x 300 seg) 1029 

• Para el proyecto de Residencia de Estudiantes de la Universidad 

Los Ángeles de Chimbote ULADECH será necesario 4 ascensores 

(como mínimo) con una capacidad para 11 personas cada uno 

(como máximo). 

• Para el abastecimiento de la cafetería / comedor en el 3° piso del 

proyecto, será necesario un Montacarga – Trianon Mitsubishi 

con una capacidad mínima para 1000 kg (1 tonelada)  de peso a 

transportar. 
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MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES SANITARIAS RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES 

PROYECTO INSTALACIONES SANITARIAS 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE. 

ÁREA DEL TERRENO: 9939.42 m2 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

OBJETIVOS GENERALES 

 

La red hidráulica deberá cumplir con las siguientes características: 

• Llevar agua a todos los muebles de la vivienda a cualquier hora del día y durante 

cualquier día del año. 

• Cumplir con las presiones mínimas requeridas por los muebles. 

• Lograr la economía máxima posible en toda la instalación. 

 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Se tomará como fuente de abastecimiento la red pública que pasa por detrás del terreno 

(Prolongación Leoncio Prado), dicha red es administrada por SEDAPAL, por lo que las 

gestiones de factibilidad del servicio se realizarán ante esta empresa. La tubería de agua 

potable que abastecerá al hotel proyectado, es de un diámetro de 2” y se encuentra en la Av. 

Prolongación Leoncio Prado. 

DEL SISTEMA DE AGUA FRÍA 

El abastecimiento de agua potable al Edificio de Residencia Universitaria será a través de un 

Sistema Indirecto, el cual consta de dos cisternas, un equipo de bombeo y tanques elevados.  

Dicho sistema estará conformado por:  

▪ Una tubería de alimentación de la conexión domiciliaria a las cisternas de 2” de 

diámetro.  

▪ Una cisterna de almacenamiento con un volumen para 165.12 m3 con capacidad total 

equivalente al 3/4 del consumo diario.  

▪ 30 Tanques elevados que sumados otorgan una capacidad total equivalente al 1/3 del 

consumo diario. 

▪ Un equipo de bombeo de presión constante y velocidad variable, que suministrará el 

caudal y presión al sistema a través de una tubería de succión y una red de distribución 

que se inicia en el equipo y termina en cada uno de los puntos de salida para conectar 

los aparatos sanitarios, artefactos o equipos con necesidad de agua potable.  
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CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DIARIA DEL PROYECTO 

La dotación diaria se calculará en base a la Norma IS.010 del RNE.  

Será calculada por zonas independientes para un mejor manejo de la información. 

 

o HABITACIONES DE LOS ESTUDIANTES RESIDENTES 

Ambiente:  Número  Dotación diaria  Demanda 

Edificio N°01  753 personas  200 lt/persona  150600 lt/día 

Edificio N°02  112 personas  200 lt/persona  22400 lt/día 

Demanda subtotal        173000 lt/día 

 

o LOCALES DE ESPECTÁCULOS / REUNIONES 

Ambiente:  Número  Dotación diaria  Demanda 

Sala de conferencias 210 asientos  3 lt/asiento   630 lt/día 

Salas de proyección  355 asientos  3 lt/asiento   1065 lt/día 

Demanda subtotal        1695 lt/día 

 

o OFICINAS 

Ambiente:  Número  Dotación diaria  Demanda 

Primer piso  369.68 m2  6 lt/m2   2218.08 lt/día 

Segundo piso  512.37 m2  6 lt/m2   3074.22 lt/día 

Demanda subtotal        5292.30 lt/día 

 

o CAFETERÍA / COMEDOR 

Ambiente:  Número  Dotación diaria  Demanda 

Área de mesas  756.17 m2  40 lt/m2   30246.80 lt/día 

Demanda subtotal        30246.80 lt/día 
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o TÓPICO 

Ambiente:  Número  Dotación diaria  Demanda 

Consultorio 01  01 ambiente  500 lt/consultorio  500 lt/día 

Consultorio 02  01 ambiente  500 lt/consultorio  500 lt/día 

Demanda subtotal        1000 lt/día 

 

o LAVANDERÍA 

Ambiente:  Número  Dotación diaria  Demanda 

Lavandería 01  90 kg de ropa  40 lt/kg de ropa  3600 lt/día 

Lavandería 02  90 kg de ropa  40 lt/kg de ropa  3600 lt/día 

Demanda subtotal        7200 lt/día 

 

o DEPÓSITOS 

Ambiente:  Número  Dotación diaria  Demanda 

Sótano   994.40 m2  0.5 lt/m2   497.20 lt/día 

Primer piso  26.23 m2  0.5 lt/m2   13.115 lt/día 

Segundo piso  50.41 m2  0.5 lt/m2   25.205 lt/día 

Tercer piso  68.95 m2  0.5 lt/m2   34.475 lt/día 

Cuarto – séptimo  142.20 m2  0.5 lt/m2   71.100 lt/día 

Octavo piso  92.09 m2  0.5 lt/m2   46.045 lt/día 

Noveno - Catorceavo  115.20 m2  0.5 lt/m2   57.600 lt/día 

Demanda subtotal        744.74 lt/día 

 

o RIEGO 

Ambiente:  Número  Dotación diaria  Demanda 

Área verde  487.41 m2  2 lt/m2   974.82 lt/día 

Demanda subtotal        974.82 lt/día 

 

DOTACIÓN DIARIA TOTAL    220153.66 lt/día 
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De la tabla anterior obtenemos una dotación diaria de 220153.66 lt/día. Se ha considerado un 

Sistema de Almacenamiento combinado, o sea Cisterna y Tanques Elevados, como dicta el ítem 

2.4. Almacenamiento y Regulación, Artículo e), del RNE - IS.010. 

Es necesario señalar que en la dotación hallada se está considerando que abastecerá a todos 

los aparatos sanitarios del hotel, sin embargo, como ya se ha mencionado, el hotel contempla 

la reutilización de aguas grises para el abastecimiento de inodoros, razón por la cual la dotación 

hallada será utilizada por única vez, y la dotación real será menor. 

 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE CISTERNA Y TANQUES ELEVADOS 

• Volumen de cisterna    3/4 x 220153.66  = 165115.245 lt  165.12 m3  

Para efectos del diseño redondearemos esta cifra a 168.00 m3  

• Volumen de tanque elevado  1/3 x 220153.66  = 73384.55 lt  75000 lt 

 

DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA Y TANQUES ELEVADOS 

o Cisterna  Ancho:  7.00 m   Largo:   8.00 m  

Altura útil:  3.00 m  Altura libre:  1.00 m 

o Tanques Elevados Para efectos del proyecto, usaremos Tanques Elevados Rotoplas 

de capacidad de 2500 lt cada uno. Entonces: 

75000 lt / 2500 lt  =  30 tanques elevados. 

 

CÁLCULO DEL CAUDAL Y TIEMPO DE LLENADO DE CISTERNA 

Considerando:  

Volumen total de cisterna (V)   = 165.12 m3  

Tiempo de llenado (T)   = 12 horas  

Caudal de llenado (Q)    = V / T  

= 165.12 m3 / 12 horas  

= 13.76 m3 / hora = 3.82 lt/s = 50.41 gpm 

SELECCIÓN DEL MEDIDOR DE LA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

En la determinación del diámetro del medidor a usarse, se considerara los siguientes criterios: 

- Pérdida de carga máxima en el medidor del 50% de la carga disponible. 
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- Presión mínima de agua en la red pública en el punto de conexión del servicio de 15.00 
m.c.a., valor que fue proporcionado por SEDAPAL. 

- Nivel de ingreso de agua a la cisterna respecto a la red pública de - 9.50 mt. 

- Presión de salida de la tubería que llena la cisterna es igual a 2.00 mt. 

- Del ítem anterior, el caudal de llenado es igual a 50.41 gpm. 

DIMENSIONAMIENTO DE LA ACOMETIDA DE AGUA DEL MEDIDOR A LA CISTERNA 

Se selecciona el diámetro de 2 ½”, puesto que la pérdida de carga con este diámetro es menor 

a la carga disponible de 15.00 m.c.a. 

 

SISTEMA DE AGUAS GRISES (AGUA TRATADA) 

Como se ha mencionado, sólo los desagües provenientes de duchas y lavatorios (aguas grises) 

serán tratados para ser reutilizados en el abastecimiento de los inodoros del proyecto.  

La red de desagües (aguas grises) es independiente a la red de desagües normales de inodoros 

y sumideros.  

El sistema de tratamiento contará con un ambiente de recolección para trampa de grasas, 

espumas y arena, un ambiente de recolección para cámara de paso, luego filtros con trampas 

para pelos y bombas de recirculación y filtros. Para derivar a una Cisterna de Agua Tratada y 

finalmente, a la red de circulación del proyecto. 

El sistema de tratamiento tiene un alimentador de agua fría para el retrolavado de filtros, del 

tanque de almacenamiento y de la trampa de grasas. 

 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE CISTERNA DE AGUA TRATADA 

Se considera que la dotación de inodoro por habitación requerida será de 80 lt/día. Entonces, 

al estar considerando que el agua tratada solo abastecerá a los inodoros, tenemos que:  

Volumen de cisterna = 80 lt/día x 306 (inodoros sólo de habitaciones) = 24480.00 lt  

O sea 24.48 m3, a efectos de diseño se considerará un volumen de 25.00 m3.  

DIMENSIONAMIENTO DE LA CISTERNA DE AGUA TRATADA 

Ancho:  2.50 m   Largo:   4.00 m  

Altura útil:  2.50 m  Altura libre:  0.50 m 

DIÁMETRO DE IMPULSIÓN: 

Se propondrá un diámetro de impulsión de 2” y un diámetro de succión de 2 ½”  para cada 

bomba proyectada. 
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TRAZADO Y CÁLCULO DEL SISTEMA DE AGUA REUSADA 

 La distribución del agua reciclada constará de una tubería de impulsión de 2” de diámetro la 

cual llegará hasta el último piso, para llevar el agua hasta 06 alimentadores de agua reciclada, 

los cuales abastecerán a los inodoros de las habitaciones del proyecto. 

 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE DESAGÜES Y VENTILACIÓN 

Para evacuar las aguas residuales de la edificación se ha previsto dos sistemas, uno por 

gravedad, otro por impulsión con cámara de bombeo, los cuales conducen las aguas residuales 

a una caja de registro para posteriormente ser eliminadas a la red pública.  

Se han establecido los puntos desagüe de acuerdo a la distribución de aparatos fijados en la 

arquitectura, con el dimensionamiento de tuberías y accesorios adecuados según lo estipulado 

por el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

Se ha diseñado un Sistema de Ventilación con tuberías y accesorios empotrados en paredes y 

recolectadas en montantes a ubicarse en ductos, de tal forma que se obtenga una máxima 

eficiencia en todos los puntos que requieran ser ventilados, a fin de evitar la ruptura de sellos 

de agua, alzas de presión y la presencia de malos olores, estas montantes son paralelas a las 

montantes de desagüe y van conectadas a estas.  

Para el rebose de las cisternas y el drenaje del Cuarto de bombas, se ha proyectado un pozo 

sumidero de 1.50 m3 con 2 electrobombas sumergibles del tipo inatorable, para los drenajes 

de los sótanos se ha proyectado una cámara de bombeo de drenaje de 1.00 m3 con 2 

electrobombas sumergibles del tipo inatorable, las cuales evacuarán las aguas que se generen. 

OBJETIVOS GENERALES 

La red sanitaria deberá cumplir con lo siguiente 

• Permitir una rápida evacuación de las aguas grises. 

• No permitir el paso de aire, olores o sustancias a través de ella. 

• Ser impermeable al agua, aire y a los gases. 

• Ser lo más ligera posible y con una rigidez que permita pequeños movimientos sin 

perjudicar su funcionamiento. 

• Ser compatibles en cuanto al material con el tipo de aguas que va a canalizar. 
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SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 

El sistema de agua contra incendio tiene como propósito proporcionar un grado de protección 

a la vida y a la propiedad, basándose en normas nacionales e internacionales de reconocido 

prestigio y confiabilidad.  

Como base técnica para definir los parámetros de diseño, así como el tipo y grado de protección 

para los distintos ambientes del proyecto, se han tomado como lineamiento lo indicado en las 

siguientes normas:  

▪ NFPA 13, Instalación del Sistema de Rociadores –Edición 2010.  

▪ NFPA 20, Instalación de Bombas Estacionarias de Protección Contra Incendios–Edición 

2010.  

▪ Reglamento Nacional de Edificaciones - A.130 Requisitos de seguridad.  

CRITERIOS DE DISEÑO  

▪ Toda el área techada del proyecto será cubierta por rociadores automáticos y toda el 

área en general estará dentro del alcance de algún gabinete.  

▪ Ningún rociador puede operar a una presión menor a 7psi según lo estipulado por la 

NFPA 13.  

▪ Ningún gabinete puede operar a una presión a menor presión de los 65psi según lo 

estipulado por la NFPA 14.  

▪ Toda el área del edificio estará cubierto al 100% de rociadores, excepto en las salas 

eléctricas, que de acuerdo a la NFPA 13 no requerirá protección por medio de 

rociadores si se cumple lo estipulado en la sección 8.15.10.3. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

El sistema de bombeo que protegerá el Proyecto de Residencias de Estudiantes será 

completamente automático y mantendrá presurizada la montante, gabinetes y sistemas de 

rociadores, lo que significa que estos sistemas pueden actuar de inmediato cuando exista algún 

requerimiento. 

VOLUMEN DE AGUA CONTRA INCENDIO 

De acuerdo con lo indicado en la norma NFPA 13, Capítulo V, Artículo 5.2, se aprecian dos tipos 

de riesgo:  

▪ La ocupación de los pisos superiores es para el uso de habitaciones de personas por lo 

que el riesgo considerado es Ligero.  

▪ Los sótanos por su ocupación están clasificados como riesgo Ordinario Grupo I. 

La cisterna de almacenamiento de agua, de acuerdo a la NFPA 13, debe considerar la reserva 

de agua para el aprovisionamiento de todo el sistema, considerando la condición más crítica.  
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De acuerdo a la ocupación de los ambientes, según NFPA 13, articulo 4.3.4 (d)1 la edificación 

se ha clasificado como riesgo ligero y Ordinario I, se tomará como valor de cálculo el riesgo 

Ordinario I, es decir la condición más crítica. 

Caudal para rociadores  

Según la NFPA 13, capitulo 11 Enfoque de diseño, inciso 11.2.3 Requisitos de demanda de agua 

– Métodos de Cálculo el abastecimiento de agua para el sistema de rociadores debe 

determinarse a partir de la curva densidad área en base al tipo de riesgo y área de operación 

del rociador.  

El riesgo leve según definición de la NFPA 13 está dado por las oficinas y área comunes de los 

pisos superiores y el riesgo ordinario 1 está dado por los estacionamientos que se encuentran 

en los sótanos. 

 

Se tomará un área de 1500 pies2 partiendo de que es mejor contener el incendio en el área más 

pequeña posible, para ambos riesgo se tendrá:  

 

 

 

 

 

El caudal requerido para rociadores será obtenido por el mayor de los riesgos, o sea 225 gpm. 

Caudal para mangueras  

Según la NFPA 13, capitulo 11 Enfoque de diseño, inciso 11.2.3 Requisitos de demanda de agua 

– Métodos de Cálculo, el suministro mínimo de agua deberá estar disponible para la duración 

mínima. 

Riesgo leve:  

Área de operación: 1500 pies2  

Densidad: 0.10 gpm / pies2  

Caudal: 1500 pies2 x 0.10 gpm / pies2 = 150 gpm 

 

Riesgo ordinario grupo 1:  

Área de operación: 1500 pies2 .  

Densidad: 0.15gpm/pies2 .  

Caudal: 1500 pies2 x 0.15 gpm / pies2 = 225 gpm 
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De la tabla 8.4.1. podemos apreciar que la demanda para el uso de mangueras es de 250 gpm, 

se tomara la de riesgo ordinario por ser el mayor.  

Caudal Total 

Entonces se tiene que el caudal de bombeo del equipo de agua contra incendio será el siguiente:  

𝑄 𝑎𝑐𝑖 = 𝑄 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑄 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎𝑠 

𝑄 𝑎𝑐𝑖 = 225 𝑔𝑝𝑚 + 250 𝑔𝑝𝑚 

𝑸 𝒂𝒄𝒊 = 𝟒𝟕𝟓 𝒈𝒑m 

 

Cálculo del volumen de la cisterna del ACI (agua contra incendios) 

▪ Volumen para rociadores  

Vol. Rociadores = 225 gpm x 60 min = 13500 gal. = 51.03 m3 

▪ Volumen para mangueras:  

Vol. Mangueras = 250 gpm x 60 min = 15000 gal. = 56.70 m3 

 

El volumen total de la cisterna de agua contra incendio seria de 107.73 m3, por redondeo será 

de 108.00 m3. 

Dimensionamiento de la cisterna del ACI (agua contra incendios) 

Se ubicará en el sótano (Nivel: - 5.50 m), junto a la cisterna de agua potable, su capacidad es de 

108.00 m3 . 

Ancho:  6.00 m   Largo:   6.00 m  

Altura útil:  3.00 m  Altura libre:  1.00 m 
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SISTEMA DE BOMBEO  

El sistema de bombeo se encuentra ubicado en el cuarto de bomba, en el se instalarán todos los 

equipos requeridos para mantener el suministro y presión del sistema que incluye entre otros:  

▪ Bomba principal accionada por motor diesel  

▪ Bomba jockey  

▪ Tableros de control  

▪ Línea sensora de presión  

El sistema de bombeo es completamente automático y mantiene presurizada la red principal, 

lo que significa que este sistema podrá actuar de inmediato cuando haya un requerimiento de 

agua.  

El funcionamiento del sistema de bombeo y algunas condiciones como nivel de la reserva de 

agua serán supervisados por el panel del sistema de alarma.  

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO  

Desde la caseta de bombas se deriva un montante de Ø 100 mm que alimentará al sistema de 

rociadores y gabinetes contra incendio, para los estacionamientos y pisos del proyecto (desde 

el 1er al 14avo).  

El sistema contará con una conexión de bomberos es decir una válvula siamesa cuya función 

es permitir al Cuerpo de Bomberos abastecer de agua directamente al sistema de rociadores y 

gabinetes contra incendio, como una condición adicional de respaldo en caso no opere la red o 

está presente fallas. 

ROCIADORES 

Los sistemas de rociadores consisten en una red húmeda de tuberías con rociadores, válvulas 

y accesorios que se diseña para aplicar una determinada cantidad de agua sobre un área. La 

aplicación del agua se hace por medio de los rociadores, que son unas boquillas por las que se 

descarga el agua cuando el dispositivo se activa. Los rociadores se activan cuando la 

temperatura del medio ambiente es la suficiente como para fundir o romper un fusible que 

libera el tapón del rociador. 

PROTECCIÓN DEL 1ER NIVEL 

Los rociadores empleados son hacia abajo (tipo pendent) para ser usados en falsos cielos de 

acuerdo a las características del techo en donde se instalen, deben ser certificados por UL y 

aprobados FM para el tipo de riesgo seleccionado.  

El sistema de rociadores se abastece de la montante a través de una válvula mariposa, y tiene 

un detector de flujo, un manómetro y una válvula de prueba y drenaje según lo especificado en 

los planos de cada sistema. También tiene una válvula de prueba para el inspector ubicada en 

el ramal más lejano así como una conexión para futuro lavado de tuberías la cual consiste en 

una brida ciega en la tubería de mayor diámetro (troncal) que alimenta a los sistemas de 

rociadores del piso que está siendo protegido. 
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PROTECCIÓN DE LOS PISOS TÍPICOS (2do al 14avo) 

Los rociadores empleados son hacia abajo (tipo pendent) en los pasadizos debido a que estos 

cuentan con falsos cielos deben ser certificados por UL y aprobados FM para el tipo de riesgo 

seleccionado.  

En el caso de los rociadores empleados dentro de las habitaciones estos serán del tipo de pared 

(tipo sidewall) ya que las habitaciones no cuentan con falsos cielos. Cada habitación se abastece 

de la troncal ubicada en los pasillos de los pisos típicos. 

PROTECCIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES (SÓTANOS) 

Los rociadores empleados son hacia arriba en el sótano de acuerdo a las características del 

techo en donde se instalen, deben ser certificados por UL para el tipo de riesgo seleccionado. 

GABINETES CONTRA INCENDIO 

Los gabinetes de agua contra incendio se encuentran distribuidos en todas las áreas del 

proyecto, con un alcance de manguera de un diámetro de 1 ½” y 30 m de longitud, todas ellas 

se encuentran adosadas en las paredes y constan de válvula angular de 1 ½”, pitón tipo chorro 

niebla de 1”. Los gabinetes son abastecidos desde una de la montante contra incendio, de 

acuerdo a lo mostrado en los planos, cabe señalar que los gabinetes clase II serán proyectados 

desde el primer piso hasta el piso n° 14, los gabinetes clase III serán proyectados en el sótano. 

Clases de gabinete de Agua Contra Incendio: 

 

 

Clase I: Son sistemas equipados con mangueras de 2 ½” y están destinadas para el uso de 

bomberos y personal entrenado en el manejo de chorros pesados. 
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Clase II: Son sistemas equipados con mangueras de 1 ½” con 30 m de longitud y están 

destinadas para el uso de los ocupantes o para el uso de los bomberos y personal entrenado en 

incendios de pequeña y mediana longitud. 

 

 

 

Clase III: Son sistemas equipados tanto con mangueras de 2 ½” como de 1 ½” con 30 m de 

longitud y están destinadas para el uso de los ocupantes, bomberos y personal entrenado en el 

manejo de chorros pesados. 
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CONEXIÓN DE BOMBEROS  

Consiste en conexiones de Ø 2 ½” unidas a la red principal, que permite a las unidades del 

cuerpo de bomberos suministrar agua directamente a la red de agua contra incendios. Las 

conexiones se encuentran en las paredes exteriores del proyecto para su fácil acceso.  

Esta conexión suministra agua a todos los sistemas contra incendios del proyecto, esta entrada 

consta de 2 ingresos de Ø 65 mm (2½”), con el fin de garantizar un suministro exterior mínimo 

de 1,890 Lpm (500 gpm).  

Se debe instalar una válvula check lo más cerca posible a la tubería a la que se le inyecta el agua, 

debiendo instalar aguas arriba de esta válvula check una o varias válvulas automáticas de 

drenaje de ½” para mantener toda la tubería seca. 

COMPONENTES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

Todos los componentes utilizados en el sistema de protección contra incendios, deben estar 

específicamente certificados por Underwriter Laboratories Inc. ® (UL) para ser usados en 

sistemas contra incendios, si dicha certificación existiera o están aprobados por Factory Mutual 

(FM).  

TUBERÍA AÉREA  

Este proyecto especifica tubería de acero cédula 40 sin costura.  

ACCESORIOS  

Deberán estar de acuerdo o exceder las siguientes especificaciones:  

VÁLVULAS  

Todas las válvulas principales de alimentación y aquellas que controlan el abastecimiento a 

montantes o sistemas de rociadores, deben, por su construcción o ensamble con otros 

accesorios, indicar su posición – abierta o cerrada – y que estando completamente abierta no 

pueda ser cerrada en menos de 5 segundos. Las válvulas deben seleccionarse observando 

supresión de trabajo. 

Las válvulas deben estar claramente identificadas mediante una tarjeta plástica o metálica que 

indique su posición normal de funcionamiento (normalmente abierta o cerrada) y la 

instalación debe hacerla accesible y fácil de operar.  

Para el caso de las válvulas enterradas deben instalarse con un poste indicador y deben tenerla 

certificación de Underwriters Laboratories Inc. o la aprobación de Factory Mutual para ser 

enterradas en sistemas contra incendio. 

COLGADORES, SOPORTES & PROTECCIÓN CONTRA SISMOS  

Todos los colgadores, soportes y formas de instalación están especificados con bastante detalle 

en el Capítulo 9 del estándar NFPA 13. Todos los colgadores y soportes empleados deben estar 

certificados por UL y deben instalarse según las restricciones de dicha certificación. Se permite 

fabricar colgadores y soportes de acero siempre y cuando estos colgadores y soportes cuenten 
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con la certificación de un profesional colegiado, soporten 5 veces el peso de la tubería llena de 

agua más 114 Kg estén instalados en puntos de la estructura que puedan soportar esta carga, 

no se exceda la máxima distancia permitida entre colgadores especificada en la NFPA 13.  

La protección contra sismos está dada por la combinación de soportes en 2 y 4 sentidos con 

acoplamientos flexibles, permitiendo que en un sismo la tubería siga el desplazamiento del 

edificio sin forzarse. La disposición de soportes y acoplamientos flexibles debe respetarse 

estrictamente.  

Las juntas estructurales de los edificios deben ser atravesadas usando ensambles flexibles que 

liberen a las tuberías de los esfuerzos provocados por el movimiento diferencial de las 

estructuras durante un sismo. Todos los recorridos verticales de las tuberías deben tener 

acoples flexibles y soportes arriba y abajo según las indicaciones del capítulo 9 de la NFPA 13. 

 

DESAGÜE PLUVIAL 

Mediante la adecuación de la planta de techos se ha considerado evacuar las aguas pluviales a 

través de montantes de 2” de diámetro cada una. 

El desagüe pluvial en ningún caso estará conectado con la red de colectores del proyecto. 

Tendrá su propia conexión exclusiva e independiente que desembocará en el colector principal 

de desagüe. 

 

Anexo 07: Planos del Proyecto
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