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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación contempla los lineamientos adecuados para el 

diseño de una I.E. en Nuevo Chimbote. Su finalidad es proponer criterios y pautas 

en el diseño arquitectónico bioclimático, aprovechando las características del 

lugar, clima, topografía, entorno para el aprovechamiento del proyecto. Evitando 

sus características desfavorables como la incidencia solar directa durante las horas 

de clases pero permitiendo el ingreso de la luz natural en las aulas para que se 

ejecuten con comodidad la enseñanza a los alumnos. 

 
Es importante entonces conocer las condiciones climáticas de Nuevo Chimbote y 

conocer las características del entorno donde se realizara el proyecto de la I.E., 

para garantizar confort térmico, confort acústico y confort lumínico. 

 
Así mismo para realizar esta investigación se busca referentes apropiados y 

reconocidos que han abortado temas relacionados al diseño bioclimático, como el 

arquitecto Rafael Serra con su libro “Arquitectura y Climas”, al arquitecto David 

Rayter con su libro “Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales 

Educativos”, al arquitecto Víctor Olgyay con su libro “Arquitectura y Clima - Manual 

de Diseño Bioclimático para Arquitectos y Urbanista y la arquitecta Beatriz Garzón 

con su libro “Arquitectura Bioclimática ” 

 
 

Palabra clave: Bioclimático, asoleamiento, clima, confort 
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ABSTRACT 

 
 

This research work contemplates the adequate guidelines for the design of an I.E. 

in Nuevo Chimbote. Its purpose is to propose criteria and guidelines in bioclimatic 

architectural design, taking advantage of the characteristics of the place, climate, 

topography, environment for the use of the project. Avoiding its unfavorable 

characteristics such as direct solar incidence during class hours but allowing indirect 

natural light to enter the classrooms so that the teaching to the students can be 

carried out comfortably. 

 
It is therefore important to know the climatic conditions of Nuevo Chimbote and to 

know the characteristics of the environment where the I.E. project will be carried out, 

to guarantee thermal comfort, acoustic comfort and light comfort. 

 
Likewise, to carry out this research, appropriate and recognized references are 

sought that have aborted issues related to bioclimatic design, such as the architect 

Rafael Serra with his book "Architecture and Climates", the architect David Rayter 

with his book "Bioclimatic Architecture Application Guide in Educational Premises ", 

to the architect Víctor Olgyay with his book" Architecture and Climate - Bioclimatic 

Design Manual for Architects and Urban Planners and the architect Beatriz Garzón 

with her book "Bioclimatic Architecture" 

 

 

 

 

. Keywords:   Bioclimatic, sunshine, climate, comfor 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del Problema 

La tesis de investigación en arquitectura se realiza con el fin de indagar y 

explicar cómo las condiciones climáticas influyen como factor para el diseño 

arquitectónico de un equipamiento urbano. Para lo cual se realizará análisis 

de las condiciones climáticas y como influirán para proyectar una edificación 

única y novedosa. 

 
Se optó por este tema, porque en Nuevo Chimbote los factores climáticos 

deben ser tomados en cuenta y aprovechados, como el asoleamiento, la 

ventilación y materiales adecuados para el clima, son los condicionantes que 

pueden determinar la habitabilidad de la edificación y dar el confort. Teniendo 

en cuenta estas condiciones climáticas, se tendrá como base para el diseño 

bioclimático arquitectónico. 

 
Es por eso que el clima determina de manera considerable el diseño 

arquitectónico. La arquitectura a emplearse bajo es tos criterios se reflejará la 

comprensión y reflexión sobre las condiciones físicas y climáticas que 

presenta el lugar de estudio, para luego construir y habitar. 

 
La construcción contemporánea, señalaba desde sus creaciones, una 

corriente de filosofía y acción que han marcado y determinado nuestro medio 

ambiente. La mala utilización de las condiciones naturales, fue compensada 

por el uso desmesurado  del aire acondicionado y la luz eléctrica. 

 
El arquitecto Francis Ching en su libro “Forma espacio y Orden” menciona 

que el sol es una fuente excelente de emisión de luz para iluminar las formas 

y los espacios arquitectónicos y es to tiene que ser aprovechado y 

contemplado en el diseño arquitectónico. 1
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1Ching Francis, Arquitectura Forma, espacio y Orden (2002, pp.171), Naucalpan, México: G. Gil 
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Este problema de diseño arquitectónico se ha trasladado hacia los centros 

educativos que trae como consecuencia una arquitectura que no brinda 

soluciones a las necesidades reales, generando un alto consumo energético. 

Por ello que se debe de investigar las propiedades específicas de los 

materiales a utilizar en la construcción y, a su vez, realizar un análisis del 

contexto, donde veremos los vientos dominantes en el lugar, la carta solar, la 

vegetación propia del lugar, la orientación adecuada para la edificación, 

referente al sitio del proyecto. 

 
Ello nos llevara a generar el aporte que tendrá la intervención arquitectónica, 

para lograr esto se aprovechara al máximo la iluminación y ventilación 

natural, y generar construcciones escolares más confortables y amigables 

con su entorno empelando diseño bioclimático. 

 
Otros de los puntos a tratar en la investigación es el mal diseño en forma, 

espacio y percepción de los centros educativos, que se asemejan a las 

cárceles, Michael Foucault menciono “La primera prisión del hombre es el 

útero de la madre, por lo por fin somos libres “debería ser la arquitectura de 

la infancia y, quizá, también, una posible la infancia de la arquitectura. Por 

tanto, la infraestructura educativa debe ser un lugar donde los niños no se 

sientan confinados y, a la inversa, se sientan libres.2 

 
Teniendo en cuenta todo esto la investigación busca ofrecer a la sociedad 

respuestas adecuadas a las demandas que ésta presenta; teniendo en cuenta 

que en arquitectura no existen reglas universales como si se tratara de 

manuales para cocina elaboradas con anticipación; es necesario entonces 

investigar los problemas y necesidades de la localidad; sólo así se podrá 

proponer una respuestas coherentes y específicas. 

 

2 CASQUEIRO, FERNANDO (2009, pp. 15). Morfología de Centros Escolares. España: Graó. 
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1.1.1 Identificación del Problema 

 
Al analizar las edificaciones educativas en Nuevo Chimbote vemos que no 

se toman en cuenta para el diseño las condicionantes climáticas ni el entorno, 

generando edificaciones aisladas que no responde a su contexto. 

 
.Para lograr una solución adecuada a cada necesidad, es imprescindible 

ahondar en el conocimiento de las características determinadas de los 

materiales de construcción que existen el mercado y, simultáneamente, 

desarrollar un análisis de las condiciones físicas del lugar, la dirección de los 

vientos en el lugar, la carta solar, la vegetación existente, la orientación para 

una mejor iluminación del edificio. 

 
Esto ha llevado incluso que en Nuevo Chimbote en el año 2017 se pida la 

suspensión del inicio de las clases: “Algunas escuelas tienen techos de 

hierro corrugado y hacen mucho calor, por lo que informaremos al director 

de UGEL Santa de la decisión para que podamos hacer una solicitud formal. 

No solo se debe proteger a los niños, sino también a los estudiantes y 

trabajadores.” 3 

 
Referirse al diseño bioclimática en arquitectura, conlleva más allá del ahorro 

energético y el cuidado del medioambiente, lo que busca es lograr el bienestar 

del ocupante y desarrollar una comunicación con su entorno e integración. 

 
 
 

 
3Pedirán aplazar inicio de año escolar por ola de calor. (2 de febrero de 2011).Diario de Chimbote. 
Recuperado de http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/92627-2017-02-06-07- 
22-40 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/92627-2017-02-06-07-
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Locker comenta que en la actualidad se siguen replicando los criterios de las 

escuelas tipo cárcel aislada sin integración con su entorno. Donde aún: se 

repiten los métodos de enseñanza del siglo pasado, donde los profesores 

transmitiendo un concepto rígido, básico, unidireccional..4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRAFICO N° 01: comparación en estrategias de diseño del aula 

FUENTE: FRANK LOCKER | Planes de Renovación Urbana 

ELAVORACIÓN: Propia  31/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4CASQUEIRO, FERNANDO (2009, pp. 15.). Morfología de Centros Escolares. España: 
Editorial Graó. 
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1.1.2 Dimensiones del Problema 

 

Las dimensiones del problema serán los siguientes: Soleamiento, Ventilación 

e iluminación natural. 

1.2 Formulación del Problema de Investigación 

1.2.1 Preguntas de Investigación 

 
 

1.2.1.1 Pregunta Principal 

- ¿Cuáles son los criterios arquitectónicos bioclimáticos que permitirán 

diseñar un centro educativo confortable y pertinente en el distrito de 

Nuevo Chimbote, U.P.I.S. Belén? 

 
1.2.1.2 Preguntas Derivadas 

 
- ¿Cuál es la forma arquitectónica adecuada para el centro educativo, su 

organización y orientación para que responda a las características 

físicas y climáticas del distrito de Nuevo Chimbote U.P.I.S. Belén. ? 

 

- ¿Cuáles son los criterios arquitectónicos que permitirán logar confort 

térmico en los espacios interiores para el centro educativo en el distrito 

de Nuevo Chimbote, U.PI.S. Belén? 

 
- ¿Cuáles son los criterios arquitectónicos que permitirán logar iluminación 

natural en los espacios interiores para el centro educativo en el distrito de 

Nuevo Chimbote, U.PI.S. Belén? 

 
- ¿Cuáles son las cualidades espaciales en arquitectura que permitirán 

diseñar espacios agradables y con calidad para el centro educativo en el 

distrito de Nuevo Chimbote, U.P.I.S. Belén? 
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1.2.2 Objetivos 
 

1.2.2.1 Objetivo Genérico 

 
Determinar los lineamientos arquitectónicos para emplear criterios 

bioclimáticos, logrando confort y habitabilidad, para el centro educativo 

ubicado en Nuevo Chimbote - U.P.I.S. Belén. 

1.2.2.2 Objetivo Específico 

 
a. Determinar la forma arquitectónica del centro educativo, su organización 

volumétrica y orientación para que responda a las características 

físicas y climáticas del distrito de Nuevo Chimbote U.P.I.S. Belén. 

 

b. Determinar criterios arquitectónicos que permitan diseñar espacios 

interiores que sean térmicamente confortables para los usuarios del centro 

educativo ubicado en Nuevo Chimbote, U.P.I.S. Belén, teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas locales. 

 
c. Determinar criterios arquitectónicos que permitan diseñar espacios 

interiores que sean lumínicamente confortables para los usuarios del 

centro educativo ubicado en Nuevo Chimbote, U.P.I.S. Belén, teniendo 

en cuenta las condiciones climáticas locales. 

 
d.  Determinar las cualidades espaciales en arquitectura, que permitirán 

diseñar espacios con calidad, para generar bienestar y confort a los 

alumnos y profesores del centro educativo en el distrito de Nuevo 

Chimbote.
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1.2.3 Matriz 
 

GRÁFICO N° 02: Matriz de consistencia 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
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GRÁFICO N° 03: Matriz de consistencia 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
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GRÁFICO N° 04: Matriz de consistencia 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
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1.2.4 Justificación del Problema 

El presente proyecto lograra beneficios en diferentes parámetros, el ámbito 

y campo en el que se propone no limita su alcance. 

El éxito de la investigación brinda un cómodo espacio educativo para los 

ciudadanos de Nuevo Chimbote. Donde el diseño contemplara una 

integración con su entorno coherente y una relación amigable con su 

entorno natural y climático aprovechando sus características. 

 
 

1.2.5 Relevancia teórica. 

 
 

El propósito es generar una herramienta en la cual la teoría aporte ideas 

claras, y así poder facilitar la investigación con conceptos eficientes y 

correctos. 

 
 
 

 
1. 2.6 Relevancia Social 

 
 

Tiene un positivo impacto social ya que este tipo de arquitectura genera 

gestión, participación social y aminorar el consumo energético desmedido, 

conociendo más de los efectos de los condicionantes climáticos empleados 

en el diseño arquitectónico según el contexto del lugar, se aplicaran en la 

construcción de las edificaciones y a la vez el gobierno local propondrá 

viviendas con un excelente confort humano.
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1.3 Identificación del Objetivo de Estudio 

1.3.1 Delimitación Espacial 

Para el análisis formal y funcional no se contó con los planos, esto género que 

se realice un levantamiento arquitectónico de los diferentes pisos. 

 
 

1.3.2 Delimitación Temporal 

El proyecto de investigación tendrá una duración de 22 semanas 

 
 

 
1.3.3 Delimitación Temática 

 
 

RELEVANCIA ARQUITECTÓNICA 

 
 

El presente trabajo de investigación surge por los problemas que genera el 

uso de sistemas constructivos convencionales, que no consideran la 

respuesta que puedan tener a las condiciones climáticas en Chimbote. 

Los agentes climáticos (asolamiento, iluminación y ventilación), Será el punto 

de partida para el análisis en el desarrollo de la investigación en arquitectura 

y así desarrollar alternativas eficientes, correctas, en lo que asigna calidad de 

diseño. La investigación del desarrollo se analizará el siguiente proyecto 

arquitectónico, en la cual demuestren el buen manejo de cada ambiente en 

las condiciones climáticas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado de la cuestión 

ANTECEDENTES DE TESIS 

a)  “VIVIENDA BIOCLIMÁTICA EN SAN JOSÉ PINULA” 

Alumno: Juan Carlos García Valladares 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 

Guatemala, 27 de febrero de 2010 

Datos del resumen: 

El autor lo que quiere es demostrar que no solo las edificaciones pueden 

utilizar la energía artificial y los sistemas mecanismo, que cada vez viene 

deteriorando nuestro planeta y lo que quiere es remplazar los sistemas 

convencionales que son los sistemas mecanismo por adecuadas 

soluciones en las pautas y técnicas del diseño arquitectónico de tal forma 

que la vivienda sea sustentable aplicando conceptos y criterios en la 

arquitectura bioclimática y así sean eficiente en el ahorro de la energía 

empleando tecnología. 

De igual forma con su investigación demuestra su inquietud para obtener 

interiores agradables con espacios agradables, con alternativas en los 

materiales, con el empleo de recursos naturales como elemento de 

integración arquitectónica teniendo como objetivo viviendas, con 

ventilación e iluminación natural, con espacios que resguarden el calor.5 

 
Conclusiones: Esta tesis me será de utilidad ya que su línea de 

investigación es semejante a la mía abarcando pautas y criterios de 

diseño bioclimático, sus aportes en su investigación me serán de ayuda 

para despejar dudas viendo los conceptos aplicados en cómo utilizar la 

naturaleza a favor del proyecto y a su vez generar ahorro energético 

 

5Garcia Carlos, (2010), recuperado de 

http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2010/24915.pdf 

http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2010/24915.pdf
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b) “LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SU APORTE AL 

MEJORAMIENTO DEL CONFORT TÉRMICO EN VIVIENDAS 

PERIFÉRICAS DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

Alumno: Freddy Astudillo 

Universidad Católica de Loja. Ecuador 

Faculta de arquitectura y urbanismo. 

Loja, Noviembre de 2009 

Datos de resumen. 

El autor señala que el uso de energía eléctrica en la comunidad de Loja, 

ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, pero esto no ha 

traído como consecuencia el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

pobladores, sino que es utilizada para compensar el mal diseño 

arquitectónico. Esto debido a que en la ciudad de Loja existen grandes 

cambios de temperatura durante el día y de la noche, pero las 

edificaciones no están preparadas para las pérdidas y ganancias 

importantes de calor debido al insuficiente aislamiento térmico de los 

materiales de construcción e inapropiado diseño que no contemplan las 

condiciones climáticas locales.6 

 
Conclusiones: La tesis discute la importancia que tienen los materiales 

de construcción en el confort térmico de una edificación, por ello se debe 

investigar y hacer un análisis de qué tipo de material utilizar para cada 

clima de acuerdo a su comportamiento. 

Esta tesis me será de utilidad ya que comparto la importancia que tienen 

los materiales de construcción para el confort térmico debido que en 

Nuevo Chimbote es necesario investigar que materiales sería adecuado 

para logar aislamiento térmico debido al intenso calor que presenta 

nuestro clima durante la mayor parte del año. 

 

6 Astudillo Fredy, (2019), recuperado de: 
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10392.2 Diseño del Marco Teórico 

http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10392.2
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c) “ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS ORIENTADAS AL CONFORT 

TÉRMICO PARA EL DISEÑO DE ENCENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO ALERGOLÓGICO EN LA ZONA RURAL DE SIMBAL.” 

Alumno: Daniel Alejandro Herrera Gil 

Universidad Privada del Norte 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

Trujillo – Perú 2017 

 
La tesis aplica estrategias bioclimáticas orientadas al confort térmico para 

el diseño de centros de salud, estas estrategias generarán reducción en 

el consumo energético debido que abra un aprovechamiento adecuado 

de las energías naturales, donde se plantea una adecuada protección 

solar en verano para disminuir el consumo del aire acondicionado, un 

conveniente asoleamiento en invierno y una óptima captación de vientos 

con diversos dispositivos y efectos de ventilación natural.7 

 
Una de las recomendaciones que describe es la importancia de 

establecer vínculos de sostenibilidad en la arquitectura, esto genera que 

el proyecto adquiera un valor agregado y al mismo tiempo cumpla su 

función establecida. 

 
Conclusiones: La tesis es interesante ya que plantea nuevos criterios 

tecnológicos respecto a la captación de vientos, otros de los puntos 

interesantes que presenta es la concepción de su partía arquitectónica 

donde plantea una implantación lineal regida a la orienta del recorrido del 

sol y de los vientos. 

 

7 Herrera Daniel,(2017), recuperado de 

http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/11687 

http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/11687
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d) Bioclimática Construir con el Clima 

Autor: Jimena Ugarte Guía 

Instituto de Arquitectura Tropical 

 
Este documento es de gran ayuda para esta tesis, porque contiene 

principios de la arquitectura bioclimática, resaltando que las condiciones 

climáticas son el factor primordial para obtener edificaciones sustentables, 

además de ello nos menciona los diferentes tipos de climas 

clasificándolos y además de ello nos muestra estrategias de diseño para 

emplear en cada tipo de clima, luego de ello nos menciona lo importante 

que es la implantación y la orientación. 

Otro de los punto que es de sumo interés para mi investigación es cuando 

menciona las herramientas que tenemos como arquitectos al momento de 

proyectar la edificación donde podemos crear zonas térmicas y espacios 

tapones esto nos permitirá crear ambientes térmicos diferentes, más 

apropiados a su uso particular esto sería la zonificación donde deberemos 

colocar los ambientes menos usados en el lugar más asoleado y cálido, 

mientras que otros espacios más usados se ubican en las zonas mejor 

favorecidas.8 

 
 
 

8 Ugarte Gimen, recuperado de: 

http://www.arquitecturatropical.org/EDITORIAL/documents/GUIABIOCLIMATICACONSTRUIR

CLIMACALIDO.pdf 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Contexto Físico Espacial 

El proyecto de investigación está ubicado en la manzana P en U.P.I. Belén, 

en el distrito de nuevo Chimbote, provincia de Santa, en la Región Ancash. 

El terreno tiene una forma rectangular tiene un área de 4800.10 m2, con un 

perímetro de 292.006 ml, donde el uso de suelo está destinado para 

Educación Básica (E1) y el terreno esta saneado. 

El terreno colinda con un parque y un área destinada para otros usos, 

haciéndola apropiada para el dinamismo de la zona y haciéndola más segura. 

 
El terreno está próxima a avenidas principales de Nuevo Chimbote, como son 

la avenida Pacifico y la futura Vía Expresa. 

El área de Estudio para este proyecto tiene un radio de influencia de 300 m 

de radio. Se observa un entorno en desarrollo con viviendas de densidad 

básica, donde el 90% son viviendas de material noble de un piso, las calles 

cuentan con pistas y veredas y existen algunos lotes vacíos o inhabitados. 

 
Dentro de los equipamientos cercanos encontramos parques un C.I., losa 

deportivas. 

Con Respecto a la topografía del terreno es un terreno llano según su forma, 

el porcentaje de la pendiente es 1.7 % lo cual convierte a su topografía en un 

terreno Plano. 
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GRÁFICO N° 05: Sector de estudio 

 
FUENTE: Municipalidad provincial del Santa 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
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2.3.2 Contexto Temporal 

El contexto temporal se realizó en un radio de 350m donde los datos se 

obtuvieron del I.N.I – S.I.G.E., según el censo del 2007 y se realizó una 

proyección de interés simple para conocer la población actual obteniendo los 

siguientes resultados: 

La mayor acumulación o tendencia la encontramos en el rango de los 

adultos con 1534 personas que representa 35.93%, Es decir el histograma 

muestra que la tendencia de la población se encuentra entre los 30 y59 

años. 

Solo 170 personas, es decir el 3.97 % de las personas en el contexto se 

encuentran en el rango del adulto mayor. 

2566 personas de las 4270 observadas, es decir el 60.10% de las personas 

estudiadas están en entre el rango de 0 a 29 años. 

Se puede decir, en otras palabras que el 61.06% aun no son adultos. 
 
 
 
 

 

GRAFICO N° 06: Población del sector de estudio año 2007 

FUENTE: I.N.I. - SIGE 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 07: Proyección de la Población del sector de estudio al año 2018 

FUENTE: I.N.I. - SIGE 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 



19 

 

 

2.3.3 Contexto Climático 

 
 

 
De acuerdo al mapa climático del Perú Nuevo Chimbote está ubicada en la 

zona: desértico – árido – subtropical. Siendo el clima desértico subtropical 

con precipitaciones casi nulas. 

Precipitaciones anuales: 250 milímetros aproximadamente. 

 
 

Temperatura: Durante el año, el mes de Agosto y Septiembre alcanza una 

temperatura máxima de 27ºC con días calurosos de 29ºC, mientras que en el 

mes de Julio y Agosto alcanza una temperatura mínima de 11ºC con noches 

frías de 10ºC. 

 
. Asoleamiento: Del Sureste al Suroeste con una inclinación de 23,6º en 

invierno, del Este a Oeste con una inclinación de 47º en el Equinoccio y del 

Noreste al Noroeste con una inclinación de 70,4º en verano. 

 
Dirección del Viento: Los vientos con dirección provenientes del suroeste al 

noreste a una velocidad entre 30 a 40 km/h.. 
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2.4 Marco Conceptual 

 
2.4.1. ARQ. BEATRIZ GARZON (2007) 

 
 

Arquitectura Bioclimática 

Beatriz Garzón (2007) define: Arquitectura Bioclimática como la que tiene por 

finalidad aprovechar su clima y las condiciones del entorno para permitir a 

los usuarios gozar de confort higrotérmico tanto interior como exterior, sin 

utilizar los sistemas de Climatización artificial, por lo contrario aprovecha los 

recursos naturales: el sol, la vegetación, la lluvia el viento.9 

 
Se podría decir que la arquitectura bioclimática, es una arquitectura regional 

que no olvida su cultura y su naturaleza específica: su contexto, su clima, su 

luz, su topografía y su tecnología propia, en conclusión la arquitectura 

bioclimática fusiona los conocimientos adquiridos por la arquitectura 

tradicional y con los nuevos materiales y técnicas para lograr confort 

higrotérmico logrando un ahorro energético10
 

 
Edificio Bioclimática 

Beatriz Garzón (2007) define que es: Una edificación bioclimática y menciona 

que esta tiene que ser energéticamente eficiente, con una expresión formal- 

tecnológica acorde con su contexto integrando el objeto arquitectónico a su 

contexto11
 

 
 
 
 
 

9 Garzón Beatriz. Arquitectura bioclimática: (2007, pp. 15), Buenos Aires, Argentina: NOBUKO 

10 Garzón Beatriz. Arquitectura bioclimática: (2007, pp. 17), Buenos Aires, Argentina: 

NOBUKO 

11 Garzón Beatriz. Arquitectura bioclimática: (2007, pp. 15), Buenos Aires, Argentina: 

NOBUKO 
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2.4.2. ARQ. David Rayter (2008) 

 
 

Aula Bioclimática 

David Rayter (2008) define a un aula bioclimática como aquella que busca 

obtener las mejores condiciones de confort en un lugar determinado 

adaptándose a condiciones climáticas específicas y con el mínimo apoyo de 

fuentes de energía auxiliares.12
 

 
Confort Térmico 

David Rayter (2008) define al confort térmico como una sensación que es 

variable entre las personas pero depende de la temperatura seca, a humedad, 

la velocidad del viento, la temperatura interna del ambiente y el metabolismo 

de la ropa humana, pero se define como una sensación variable para cada 

persona. En este caso, para estudiantes y profesores.13
 

 
Ahorro 

David Rayter (2008) Identificar los beneficios de aplicar la tecnología de 

construcción bioclimática nos permite la reducción de calefacción y 

refrigeración por en un tercio en comparación con los edificios tradicionales.14
 

 
Costos 

David Rayter (2008) las aulas bioclimáticas no requieren la compra o 

instalación de sistemas exóticos y costosos, sino que utilizan elementos 

arquitectónicos comunes para incrementar la eficiencia energética y lograr el 

confort de forma natural. Por lo tanto, aunque existen muchas pautas en el 

diseño utilizando el clima, todavía hay libertad en el diseño..15
 

 

9.10 Rayter David. Guía de aplicación de arquitectura bioclimática en locales educativos (2008, 

pp. 60), Lima, Perú 

11,12 Rayter David. Guía de aplicación de arquitectura bioclimática en locales educativos (2008, 

pp. 61), Lima, Perú 
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2.4.3. ARQ. MIRO QUESADA, Luis 

Ventilación Natural 

 

Miró quesada (2003) define la: Ventilación Natural, como un agente que tiene doble 

consideración: una a la orientación de la edificación, otra a la pericia de los 

elementos constructivos para evitar su flujo, en caso de que el clima sea frio o 

para inducir y reforzar este, y si el clima es caluroso se refuerza con la ventilación 

cruzada. El resultado formal es la conformación del grado de apertura o 

cerramiento de la misma. Por eso, el viento también es un agente de enfriamiento, 

porque cumplen técnicamente el doble propósito de evitar el enfriamiento 

disminuyendo la perdida calórica por radiación. 16
 

 
EXTERIOR. 

Miró Quesada (2003) confirma que: El espacio arquitectónico no es una 

realidad externa, sino una realidad interna de un edificio, en la cual esto 

significa que las consideración de un espacio urbano como aquél que se da 

entre dos o más edificios. Son elementos que están relacionados entre el 

espacio público y el espacio privado pero visualmente en una distancia 

determinada por calles, en su sentido formal, es un espacio urbano 

determinado por volúmenes paralelos entre sí. 17
 

 
AMBIENTE. 

Miró Quesada (2003) menciona que: Los Condicionantes ambientales. Son 

los siguientes aspectos el Ambiente climático, el ambiente sonoro, el ambiente 

lumínico, Entre ellos, en el proceso de regulación ambiental, debemos 

distinguir dos tipos de procesos, procesos mecánicos y procesos. 18
 

 
 
 
 
 

 

 
16 Miro Quesada, Luis. Introducción a la Teoría del Diseño Arquitectónico (2003, pp. 28), Lima, 

Perú: El Comercio 

17Miro Quesada, Luis. Introducción a la Teoría del Diseño Arquitectónico (2003, pp. 19), Lima, 

Perú: El Comercio 

18 Miro Quesada, Luis. Introducción a la Teoría del Diseño Arquitectónico (2003, pp. 26), Lima, 
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2.4.5. AMBIENTE CLIMÁTICO 

 
 

Miró Quesada (2003) habla que: Las que los problemas referentes al ambiente 

climático debemos abordar separadamente a los siguientes agentes 

atmosféricos: temperatura ambiente, asoleamiento, viento y lluvias, todos los 

que de una forma y otra inciden en el confort térmico de la persona donde las 

tareas se ejecuten con comodidad. 19
 

 
Hoy en día hay un mejor conocimiento físico de la conductibilidad térmica y 

eficiente aislamiento térmico, que disponemos en nuestro alcance elementos 

constructivos más leves y menor espesor, incluyendo cristales de alto grado 

de absorción calórica. 

Miró quesada menciona que: El logro de los diseño arquitectónico serán 

eficiente si aplican pautas en el diseño arquitectónico en adecuada orientación 

de los bloques arquitectónico y un adecuado uso de elementos constructivos 

que controlen el paso de los rayos solares durante todo el día como: (aleros, 

rompe soles, persianas, pérgolas, etc.) 

 
Los rayos solares producen calentamiento porque estos son trasmisores de 

energía calórica. Esta energía se puede utilizar técnicamente en la 

arquitectura actual y es imperativa en varias áreas. Como todas las energías, 

es deformable. Por lo tanto, se puede convertir en electricidad y se puede usar 

eléctricamente para calentar y enfriar un ambiente en particular. 20
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19Miro Quesada, Luis. Introducción a la Teoría del Diseño Arquitectónico (2003, pp. 26), Lima, 

Perú: El Comercio 

20Miro Quesada, Luis. Introducción a la Teoría del Diseño Arquitectónico (2003, pp. 27), Lima, 

Perú: El Comercio 
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2.4.5. Serra, Rafael. (1999) 

EL CLIMA DE LA LUZ Y DEL SOL. 

Serra Rafael (1999) señala que: La energía principal y de mayor incidencia 

que tenemos en nuestro entorno es la radiación electromagnética. El 

comportamiento de estas radiaciones se propaga con un movimiento 

ondulatorio, que son perceptibles por el ojo humano. Estas radiaciones 

plasman la luz basándose en la percepción humana. 

Por eso, la luz solar no es más que una radiación que se transforma en 

energía térmica, y al ser absorbida por la superficie se convierte en calor. 

Además, si tenemos en cuenta que la luz solar reproduce los colores de la 

mejor forma posible, entonces resulta absurdo que iluminemos artificialmente. 

21 

 

El clima de la luz y el sol está congruente con la visibilidad, pero lo que el ojo 

humano ve no son las cantidad de luz q llega a la superficie, sino la que estas 

reflejan hacia el ojo (luminancias). 22
 

Sin embargo, en situación de frio, en invierno; hay bajos niveles de radiación 

exterior, donde el aporte directo de la energía solar penetra por las aberturas, 

por eso se debe evitar la pérdida de calor, colocando elementos 

transparentes. En situación de calor, en verano; la penetración de la radiación 

solar es directa. Por ello se debe evitar el sobrecalentamiento tomando en 

cuenta la incidencia de la radiación solar directa en espacios interiores y 

exteriores. 23
 

En resumen el clima de la luz y del sol en la arquitectura tiene que ver con la 

sensación térmica y con nuestras sensaciones, que implican en la mayoría de 

las veces soluciones complejas al momento de comenzar el diseño, porque 

si estas soluciones se realizan posterior no será beneficioso para el edificio y 

tenemos una arquitectura que ya está equivocada en su concepto. 24
 

 

21 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 29), Barcelona, España: Gustavo Gili 

22 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 30), Barcelona, España: Gustavo Gili 

23 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 34), Barcelona, España: Gustavo Gili 

24 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 36), Barcelona, España: Gustavo Gili 
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EL CLIMA DE LAS PAREDES 

 
 

Serra Rafael (1999) señala que: La percepción que tenemos de un edificio son 

sus paredes y su forma, ya que estas están a nuestra vista, pero haciendo un 

análisis más profundo las paredes no son solo imagen o soporte estructural 

ya que estas actúan como barrera separando un ambiente protegido del otro 

que no lo está.25
 

 
Por eso el primer a tratar es las paredes y la radiación porque estas tienen 

influencia en lo térmico y lumínico. Estos cerramientos reciben la radiación 

solar incidente sea directa, difusa o reflejada, donde esta puede ser absorbida 

o reflejada, la cantidad de absorción dependerá del color del cerramiento y a 

su vez esta se transformara en energía térmica generara que la temperatura 

de la pared suba trayendo como consecuencia que esta trasmita calor hacia 

el interior. 26
 

 
El segundo punto a tratar seria las paredes y el calor para ello se debe de 

tener en cuenta los ciclos a las que están expuestas como son el ciclo anual, 

ciclo días sucesivos y ciclo día-noche, pero ellos no termina hay además se 

tiene que considerar los materiales constructivos y el mobiliario interior. Una 

construcción pesada favorece a controlar y disminuir el impacto de las 

variaciones climáticas exteriores.27
 

 
 
 

 

25 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 37), Barcelona, España: Gustavo Gili 

26 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 38), Barcelona, España: Gustavo Gili 

27 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 39-41), Barcelona, España: Gustavo Gili 
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2.5 Marco Referencial 

 
2.5.1 Teóricos (autor, teoría) 

 
 

2.5.1.1. ARQ.MIRO QUESADA, Luis (2003). “Introducción a la teoría del 

diseño arquitectónico”. 

 
Su libro, Diseño arquitectónico, trata temas relacionados con el entorno 

climático, tratando individualmente los agentes atmosféricos como la 

temperatura, la luz solar y el viento que afectan el confort térmico de las 

personas en el edificio. 

Pero hoy conocemos mejor la conductividad térmica del aislamiento y las 

tecnologías más eficientes, incluidos los elementos arquitectónicos más 

ligeros y delgados, y los cristales que absorben mucho el calor. 

En cambio, la ventilación Natural es un agente que tiene doble consideración: 

una a la orientación de los bloques del edificio, otra a la disposición de los 

elementos constructivos para evitar su flujo, en caso que el clima es frio o para 

inducir y reforzar este, y si el clima es caluroso se refuerza con la ventilación 

cruzada.28
 

 
 

¿Por qué? 

El ambiente climático natural es importante para la concepción de una 

edificación, en la disposición y forma de los elementos arquitectónicos. 

¿Para qué? 

De acuerdo con el condicionante climático el asoleamiento tiene un efecto de 

calentamiento, para facilitar y aprovechar a plenitud el asoleamiento donde el 

clima es frio, y evitar al máximo donde es caluroso. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

28 Miro Quesada, Luis. Introducción a la Teoría del Diseño Arquitectónico (2003, pp. 27), 

Lima, Perú: El Comercio S.A. Gustavo Gili 
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2.5.1.2. ARQ. SERRA, Rafael (1999). “Arquitectura y climas”. 

Rafael, Serra en su libro hace critica a la sobre valoración que se le ha dado 

a la luz artificial para poder realizar actividades diarias, donde el alumbrado 

artificial, ya sea a gas o eléctrico, ha generado una dependencia y se a 

sobrevalorado el uso de este recurso, llevándonos a proyectar una 

arquitectura habitable tanto de día o de noche con ayuda de este alumbrado. 

Trayendo una paradoja arquitectónica donde los edificios modernos son total 

mente revestidos de vidrio y su funcionamiento durante todo el día en su 

interior es con alumbrado artificial. 29
 

Otros de los puntos que resalta en el libro es sobre los pasos que hay que 

seguir para logar un microclima confortable y brindar un bienestar térmico a 

los ocupantes en la edificación que son los siguientes: 

En primer lugar deberían considerarse la ubicación y la corrección del entorno 

del proyecto, donde analizaremos la dirección de los vientos según la época 

y de según esto distinguiremos lo que es beneficioso o inadecuado para 

proyecto.30
 

El segundo punto a tomar en cuenta sería elegir la forma más adecuada para 

el edificio, aerodinámicamente si el viento es un problema y todo lo contrario 

si es deseable. Donde situaremos las partes más alargadas del proyecto 

trasversalmente a dirección de los vientos agradables y paralelas a las del 

viento inconvenientes.31
 

El tercer nivel a considerar en el diseño es la ubicación de las aberturas 

relacionadas con la presión previsible sobre la envolvente, así como la 

distribución del espacio interior. Los dos aspectos son interdependientes y 

deben analizarse juntos.32
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

29 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 30), Barcelona, España: Gustavo Gili 

30 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 50), Barcelona, España: Gustavo Gili 

31 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 51), Barcelona, España: Gustavo Gili 

32 Serra, Rafael. Arquitectura y climas (1999, pp. 51), Barcelona, España: Gustavo Gili 
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2.5.1.3. ARQ. Víctor Olgyay. (1963) Arquitectura y clima - Manual de 

diseño bioclimático para arquitectos y urbanista 

 
 

En su libro, Olgyay, hace crítica al uso indiscriminado de las energías 

artificiales en arquitectura, donde menciona que: 

 
Lo correcto sería aprovechar los recursos que presenta la naturaleza e ir de 

la mano con ellas, disfrutar sus características favorables, para poder logar 

categorías de vida apropiadas y confortables. Se deben aprovechar todos 

los recursos naturales, que favorezcan al confort humano teniendo como 

resultado una “aclimatación equilibra”. 33
 

 
Por consiguiente, el libro se centra en la discusión de los elementos como: la 

temperatura del aire, consecuencias de la humedad, los efectos del viento que 

determinan las impresiones del confort humano. Por eso, para obtener una 

óptima percepción de confort debe poseer un equilibrio entre el total de 

pérdidas y la de obtención del calor, manteniendo un balance térmico. Los 

condicionantes de los parámetros de bienestar externos se contemplan en las 

denominadas “cartas bioclimáticas”. 34
 

 
 
 
 
 
 
 

 

33 Olgyay Victor. Arquitectura y clima: (1963, pp. 10) Barcelona, España: Gustavo Gili 

34 Olgyay Victor. Arquitectura y clima: (1963, pp. 10) Barcelona, España: Gustavo Gili 
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2.5.1.4. ARQUITECTO FRANK LOCKER. 

 
 

 
¿Quién es? 

Frank Rocker de los Estados Unidos recibió una licenciatura en arquitectura 

de la Universidad de Oregon y se convirtió en un especialista en educación. 

Se aleja del modelo tradicional de escuela “estilo prisión” y crea la 

infraestructura para implementar nuevos métodos de enseñanza. 

 
¿Por qué? 

Orienta a los diseñadores y constructores de nuevos modelos de 

infraestructura escolar básica para ayudar a las nuevas escuelas a 

adaptarse a los cambios culturales y sociales de cada ciudad.. 

 
¿Para qué? 

Los planificadores escolares deben pensar en la infraestructura escolar para 

una educación integral que tenga en cuenta los ideales de los educadores, 

arquitectos, ingenieros, administradores y la comunidad escolar en su 

conjunto. 

 
El espacio buscado debe ser más flexible, versátil e ir más allá del concepto 

de aula de primer nivel para adaptarse a nuevos sistemas y modelos 

educativos.35
 

 

 
 

35 Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15186344 - Entrevista 

al arquitecto Frank Locker – 30/05/2017 – Horas 13

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15186344


 

30 
 

2.5.2. Casos Internacionales 

2.5.2.1 Jefatura de Gobierno de Buenos Aires / Foster + Partners 
 

GRAFICO N° 07: Ficha de presentación 

de caso ELAVORACIÓN: Propia 

31/05/2018 
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2.5.2.2. Jardín Infantil Timayui / Giancarlo Mazzanti 
 

GRAFICO N° 08: Ficha de presentación de caso 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
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2.5.2.3. Escuela Infantil e Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial 
 

 

 

GRAFICO N° 09: Ficha de presentación de caso 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
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2.5.3. Casos Nacionales 

2.5.3.1 Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC / 

Grafton Architects + Shell Arquitectos 

 

GRAFICO N° 10: Ficha de presentación de caso 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
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2.5.3.2 Escuela de Talentos/Arquitectos/51-1 + Susuka 

 

 
 

GRAFICO N° 11: Ficha de presentación de caso 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
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2.6. Marco Histórico 

2.6.1. Línea de tiempo de los métodos educativos 
 

 

GRAFICO N° 18: Línea de tiempo 

ELAVORACIÓN: Propia 31/05/2018 
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2.7 Marco Normativo 

La estructura del marco normativo de la presente investigación en 

Arquitectura Se desarrolló sobre la base de las Normas Técnicas de 

Diseño de Instalaciones Escolares (FAUA) 2011 del Ministerio de 

Educación (FAUA) 2011, la Norma del Reglamento Nacional de 

Construcción A 0.40. 

0, manuales de proyectos y construcción.2.7.1 ACCESO PRINCIPAL. 

Es importante que disponga de un amplio vestíbulo de espera. El 

ancho de la puerta principal a la calle será de 2.40 a 4.00 m. 

2.7.2 ZONA DE EXPOSICIÓN  

Espacio  donde los niños difunden sus trabajos, consta de  mamparas 

y de preferencia debe estar cubierto. 

2.7.3 VESTIBULO O SALA DE ESPERA 

 Debe contar con asientos para las personas que recogen a los niños. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 
 

3.1.1 Tipo y diseño de investigación 

 
 

Según Esther Maya en su libro de Métodos y técnicas de investigación nos 

dice que: 

En arquitectura, la investigación debe ser una forma de crecer y cambiar a 

través de un conocimiento profundo del tema. 

Los arquitectos deben estar capacitados en el campo de la ciencia para 

proporcionar herramientas para cuestionar sistemáticamente las propiedades 

que causan problemas arquitectónicos. 36
 

 
 

Mi Proyecto de Investigación está en BUSCA DE RESPUESTAS, y para eso 

considero las 3 características importantes de la ciencia contemporánea 

La primera se refiere a la búsqueda de una explicación, en este caso explicar 

el por qué se dan estos problemas en la arquitectura de los edificios 

educativos. 

El segundo es adquirir conocimientos sistemáticos y fiables para construir 

leyes y teorías que puedan establecer modelos. 

El tercer método es un proceso construido lógicamente y riguroso que permite 

adquirir un cuerpo de conocimientos de manera lógica, refiriéndose así a 

metodologías de investigación comunes a todas las ciencias. Es sistemático 

y organizado.37
 

 

 

36 Maya Esther. Métodos y técnicas de investigación: 2014, pp. 7), D.F. México, México 

37 Maya Esther. Métodos y técnicas de investigación: 2014, pp. 7), D.F. México, México 
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Por consiguiente, la metodología a aplicar al Proyecto de investigación es: 

 
 

MÉTODO INDUCTIVO: Por eso pretendemos llegar a la ley a partir del análisis 

de datos peculiares. Es decir, comience analizando un ejemplo en particular 

dividido en secciones y obteniendo conclusiones más adelante. (Similar a los 

métodos analíticos) 

En resumen, la investigación científica representa la integración de la 

investigación en las que se extraen conclusiones generales basadas en 

conocimientos específicos. 

 
Tipo de investigación del Proyecto: 

INVESTIGACIÓN APLICADA, Los resultados deben utilizarse para diseñar 

una nueva infraestructura educativa, de modo que los hallazgos se puedan 

poner en práctica. Según la clasificación 

, este tipo de investigación se deriva de la teoría a través de variables de 

investigación y se incluye en el campo de estudio para su evaluación, dando 

como resultado un nivel de explicación con las características del proyecto. El 

estado del análisis arquitectónico en los siguientes aspectos: La tecnología 

espacial, la forma, la función y el entorno se aplican al objeto de construcción 

seleccionado. 
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3.2 Escenario de estudio 

¿Qué es lo que se va a estudiar? 

Dadas las características del método de investigación en arquitectura, la 

unidad analítica del objeto de investigación es cualitativa, por lo que en este 

caso, todos los objetos de construcción son instancias de arquitectura. Para 

el proyecto de infraestructura del Centro de Educación en UPIS Belén en la 

ciudad de Nuevo Chimbote. 

 
 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las principales fuentes de investigación científica son libros, páginas web, 

enciclopedias y tesis. Conocer los artículos y temas de investigación es 

importante para identificar las principales fuentes de información e identificar 

si los estudiantes e investigadores tienen acceso a ellas..38
 

Según Sampieri (2004) Los principales métodos de recopilación de datos 

cualitativos son la observación, la recopilación documental y las historias de 

vida. El análisis cualitativo incluye organizar los datos recopilados, publicarlos 

y codificarlos según sea necesario..39
 

 
 
 
 
 
 
 

38 Maya Esther. Métodos y técnicas de investigación:(2014, pp. 38), D.F. México, México 

39 Hernández. Metodología de la Investigación: (2014, pp. 7), D.F. México, México 
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3.4 Procedimiento 

 
Para recopilar datos: utilice las siguientes técnicas para recopilar datos. 

Observación sistemática de cada objeto de construcción seleccionado, 

teniendo en cuenta las siguientes variables de estudio: Datos generales de  

 objetos Análisis del contexto del objeto de construcción Análisis de 

espacio, formato, función, entorno Aspectos técnicos Aspectos biológicos. 

Desarrollar casos de estudio es necesario para obtener lineamientos y 

estrategias para diseñar las futuras infraestructuras educativas, todo ello 

basado en nuevos conceptos arquitectónicos. Para analizar los datos es 

necesario considerar los aspectos anteriores. De hecho, los aspectos 

regulatorios pueden verificarse, probarse y validarse con estándares 

técnicos mediante hojas de observación, hojas de información y hojas de 

análisis arquitectónico. Del siguiente libro, High School Design: "Forma, 

Espacio, Orden" del arquitecto Francis Chin, "Introducción a la teoría del 

diseño arquitectónico" de 

Luis Arquitectos Milo Kesada, "Arquitectura y Clima" de Rafael Serra 

Arquitectos.. 

           Paso número 1: 

Como primer paso para la recolección de datos, será seleccionar objetos 

arquitectónicos adecuados, interesantes y novedosas que brinden aporte 

para mi investigación. 

 
Paso número 2: 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Son aportaciones al proyecto de investigación y contienen la información 

necesaria como datos generales y específicos del edificio a analizar. Estos 

archivos son equipos estandarizados para analizar características 

regulatorias, ambientales y de otro tipo. 

            A continuación, se presentarán los 3 modelos de fichas de observación 
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GRAFICO N° 19: Ficha de 

observación ELAVORACIÓN: 

Propia 20/06/2018 
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GRAFICO N° 20: Ficha de 

observación ELAVORACIÓN: 

Propia 20/06/2018 
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GRAFICO N° 21: Ficha de observación 

ELAVORACIÓN: Propia 20/06/2018 
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3.5 Método de análisis de datos 

 
 

3.5.1 Análisis del contexto se realizara con las variables 

obtenidas del libro “Análisis de la Arquitectura” del arquitecto 

Simón Unwin las cuales se mencionan a continuación: 

Primero se considerará las condiciones físicas del lugar: 

• Área de terreno 

• Área construida 

• Altitud – Longitud – Latitud 

• Clima – Temperatura – Humedad – Precipitación Pluvial 

• Topografía 

 
 

Segundo se considerará el contexto socioeconómico: 

• Nivel Socioeconómico 

Tercero la relación del objeto arquitectónico con el entorno: 

• Emplazamiento y orientación 

• Radio de influencia 

 
 

3.5.2 Análisis de la forma 

Análisis de la forma se realizara con las variables obtenidas del 

libro 

Forma, espacio y orden” del arquitecto Francis Ching, en donde 

menciona las cualidades de forma, las distintas formas que existen 

y las maneras de cómo organizarlas y emplazarlas. 

 
Según su geometría: La forma incluye plano horizontal o vertical, 

volumen puro ortogonal, volumen orgánico fuerte o débil, o 

irregular. 

 
Los objetos arquitectónicos se pueden configurar de forma 

centrada, lineal, radial, agrupada o con patrones, según la 

composición del módulo. 
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Dependiendo de la relación geométrica, las formas pueden ser 

adyacentes, sustractivas, rotas, adyacentes, intersecar, penetrar, 

trasladar, estirar o superponer.  

 

 Según el principio de ordenación, puede diseñar la forma de los 

objetos arquitectónicos de manera que: Simetría, eje, jerarquía, 

ritmo, pauta, armonía, euritmia, escala, unidad y equilibrio. 

 

3.5.3.      Análisis del espacio 

Análisis del espacio se realizara con las variables obtenidas del 

libro 

“Introducción a la teoría del diseño arquitectónico” del arquitecto 

Luis Miro Quesada en donde nos describe cuales son las 

cualidades que debe tener un espacio de calidad y el libro 

“Arquitectura, forma, espacio y orden” del arquitecto Francis Ching 

quien nos menciona la morfología de los espacios, su finalidad 

utilitaria, la relación del recorrido espacio. 

: 

Calidad del espacio: el espacio arquitectónico debe de presentar 

Fluidez, transparencia, espacios continuos, liberados de centros 

definidos y debe haber una integración de los interno con lo 

externo. 

 
 

3.5.4       Análisis de la función 

Análisis de la función se realizara con las variables obtenidas del 

libro “Guía para el análisis de un edificio” del arquitecto Roberto 

Vélez, en donde menciona cual es el método que debemos de 

seguir para realizar este análisis. Por tanto, el análisis funcional 

de los objetos arquitectónicos se amplía de la siguiente manera: 
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Por método y secuencia espacial: La funcionalidad del objeto 

arquitectónico. Puede organizarse según el método espacial y 

secuencial, lineal, radial, espiral, marco o mixto, y elementos 

arquitectónicos accesibles para el usuario: irregularidades, 

escaleras, pendientes. Características de la carretera, la línea de 

árboles o el paisaje.  

Programa de Arquitectura: Todos los entornos disponibles para 

objetos de arquitectura se describen en detalle en sus respectivos 

campos. 

 
Programa arquitectónico: Se detallan todos los ambientes, con los 

que cuenta el objeto arquitectónico con sus respectivas áreas. 

 
Zonificación y distribución de ambientes: arias funciones 

almacenan objetos de arquitectura distribuidos en el espacio de 

origen (uso) y el espacio del servidor (circular). Si los espacios 

funcionan correctamente, también es necesario definirlos 

(conflictos de espacio por desperdicio de espacio). La zonificación 

de elementos se indica mediante un plan temático y debe 

distinguirse de acuerdo a áreas como espacios privados, espacios 

públicos y servicios. Deben implementarse para utilizar la 

antropometría interna del usuario. Espacios y actividades para 

realizar. 

 
Flujos y Circulación: Los flujos de tráfico en un edificio son 

horizontales (pasillos, pasarelas, pasarelas) o verticales 

(escaleras, ascensores) y los flujos se dividen en flujos de servicios 

públicos y privados. 

 
Para relaciones funcionales: los objetos arquitectónicos pueden 

representar espacios vinculados funcionalmente en formas 

contiguas, convexas o conectadas. 
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3.5.5. Análisis tecnológico 

Análisis del contexto se realizara con las variables obtenidas del 

libro “Arquitectura y Climas” del arquitecto Rafael Serra y del 

libro “Introducción a la teoría del diseño arquitectónico” las 

cuales se mencionan a continuación: 

. 

Condicionantes a considerar: 

ASOLEAMIENTO: Se requieren los siguientes datos técnicos: 

latitud y longitud de la ubicación del edificio, mapa solar de la 

ubicación del edificio, acimut (creado en planta) y altitud 

(desarrollado en la habitación). 

VENTILACION: Al realizar el análisis, es necesario determinar 

si el edificio está ventilado o ventilado por efecto chimenea o 

efecto Venturi. Determine el tipo y tamaño de la abertura para 

determinar la proporción de aire entrante y su eficiencia y 

función. 

ILUMINACION NATURAL: Debe determinar el tipo y tamaño de 

las aberturas por las que se ilumina directamente el entorno. O 

necesita determinar si hay otro elemento arquitectónico, como 

una abertura que proporciona luz natural difusa o indirecta. 

 

3.6 Aspectos éticos 

Los datos obtenidos y la información presentada en este estudio serán tratados 

de manera ética para asegurar que el uso de estos datos solo sea aplicable para 

fines de investigación. Asimismo, este trabajo se somete al programa turnitin, 

que alcanza una tasa máxima de similitud del 25%. 
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IV. Discusión de los resultados 
 

- Forma arquitectónica/ Arquitecto Francis Ching  

El arquitecto Francis Ching en su libro  Arquitectura, “Forma, Espacio y Orden”, 

menciona las distintas formas que existen y las maneras  de cómo organizarlas  y 

emplazarlas. Dentro de estas se optó por las formas regulares (cubicas) y 

organizarlas de manera  lineal, esto  debido que al analizar  las condiciones 

físicas del terreno, al contexto que lo rodea  y al  clima se determinó que era lo 

más apropiado. 

El arquitecto Francis Ching  menciona las características de las formas regulares 

que son estables y sus formas simétricas respecto a  uno o más ejes.40 

El arquitecto Francis Ching  define a la organización  lineal como el resultado  de 

la variación proporcional en las dimensiones de una forma o de la disposición de 

una serie de formas a lo largo de una línea. Puede ser repetitiva o estar 

compuesta de muros o caminos que la separen.41 

Dentro de las cualidades que desataca el arquitecto Francis Ching y por las 

cuales se escogió las formas lineales  para organizar los volúmenes  en el partido 

de diseño destacan las siguientes:  

Que es  fácil mente manipulable para responder a las características del lugar, 

para cerrar espacios, actúa como un elemento organizador, puede ser 

fragmentada para definir planos de accesos y se puede conseguir una orientación  

óptima para que los espacios interiores disfruten de un asolamiento adecuado y 

vistas agradables.42 

La forma  repetitiva más sencilla es la lineal, en la que los elementos no tienen por 

qué ser  totalmente iguales para agruparse.  Simplemente pueden tener un 

distintivo común, un común denominador, pero concediéndoles un individualidad 

dentro de  una misma familia y así conseguir un ritmo volumétrico43 

 

 

 

40Ching Francis, Arquitectura Forma, espacio y Orden (2002, pp.46), Naucalpan, México: 
Ediciones G. Gil 
41,42Ching Francis, Arquitectura Forma, espacio y Orden (2002, pp.198), Naucalpan, México: 
Ediciones G. Gil 
43Ching Francis, Arquitectura Forma, espacio y Orden (2002, pp.356), Naucalpan, México: 
Ediciones G. Gil 
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- Tecnología Arquitectónica/ Arq. David Rayter 

El arquitecto David Rayter en su libro  “Guía de Aplicación de Arquitectura 

Bioclimática en Locales Educativos” menciona distintas estrategias de diseño para  

un centro educativo dependiendo del tipo de clima donde este  se encuentra. 

Bajo este criterio lo primero que se tuvo en cuenta en el diseño tecnológico fue 

verificar la ubicación geográfica y ver el tipo de clima que tiene Nuevo Chimbote. 

Según el libro de David Rayter Nuevo Chimbote  se encuentra en la Zona 

Desértica, con un clima cálido con dirección de vientos de SurOeste a NorEste46. 

 Teniendo en cuenta estas condicionantes climáticas y siguiendo la guía 

bioclimática de David Rayter se plante las siguientes estragáis de diseño: 

Asolamiento:  

- La orientación del eje de la edificación se en dirección de Este a Oeste 

- Se planteara el uso de árboles  de hoja caduca para generar sombra y 

absorción calórica en verano y en invierno al no tener hojas, deja pasarlos rayos 

solares. 

Ventilación: 

- La planta será  lineal y abierta para aprovechar la acción de los vientos y 

refrescar la temperatura interior  

- Las ventanas  se distribuirán de la siguiente manera, bajas al sur para el 

ingreso de aire  y altas al norte para la salida, debido a que el aire caliente sube 

hacia la parte más alta de la edificación. 
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GRAFICO N° 22: Criterios de diseño  

ELAVORACIÓN: Propia  20/06/2018 
 

GRAFICO N° 23: Criterios de diseño  

ELAVORACIÓN: Propia  20/06/2018 
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V. RESULTADOS  Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Matriz: Resultados – Conclusiones 

 

 
GRAFICO N° 24: Matriz  v 

ELAVORACIÓN: Propia 20/06/2018 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

En el presente trabajo se desarrolló y aplicó una metodología para 

responder a las preguntas de investigación planteadas en el Capítulo 1. 

Esta metodología se basa en una revisión de la literatura de casos 

similares. Si bien se han logrado las metas descritas en el Capítulo 1, 

queda mucho trabajo por hacer, no solo áreas de oportunidad que 

pueden explotarse en beneficio de la organización. La mejora del 

desempeño no se puede lograr sin el compromiso, la voluntad y la 

iniciativa de la empresa y sus empleados, independientemente de la 

calidad y las prácticas de manufactura esbelta aplicadas a la 

organización. Aquí, solo se presenta un análisis del proceso de adopción 

y localización. Si necesita una solución específica, debe profundizar en 

los problemas que se han desarrollado para obtener el máximo beneficio. 

En el siguiente párrafo, tengo algunas recomendaciones de consejos: 

- Seleccionar casos de estudios con áreas similares al terreno donde se 

ara la intervención del proyecto y analizar su programación 

arquitectónica  esta nos sirva de base para generar nuestra propia 

programación de acuerdo a las necesidades requeridas.  

- Seleccionar casos de estudios con climas parecidos al de la ciudad 

del proyecto para analizar las respuestas y estrategias arquitectónicas 

planteadas por los proyectistas y como estas responden a sus 

necesidades.  

-  Generar nuestras propias  fichas de observación para documentar de 

una forma ordenada los ítems que analizaremos. 
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