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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en la aplicación de la arquitectura vernácula 

local para el diseño de una escuela pública de educación básica regular en Iquitos, Loreto, 

tiene por objetivo brindar a la región un centro educativo público en buenas condiciones, 

ofreciendo una educación integral y una infraestructura adaptada a las necesidades de los 

usuarios y el entorno específico de emplazamiento. 

Los criterios de diseño se determinan a partir de la necesidad de generar un centro educativo, 

capaz de ofrecer un entorno de interacción constante entre estudiantes y arquitectura, donde 

este sea capaz de incluir aspectos de la arquitectura vernácula local para adaptarse a las 

necesidades de los mismos, generando espacios de saber integrados al entorno y que brinden 

a los estudiantes una educación de calidad, con todos los servicios necesarios y un diseño 

pensado desde su origen para potenciar al máximo su aprendizaje. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Narro (2012) señala que ñla educación es uno de los factores más influyentes en el progreso 

de sociedadesò (p. 1). Por ende, es imperativo que la población de cada país cuente con un 

buen nivel de educación, lo cual se logra mediante la implementación de centros educativos 

modelo, con una buena infraestructura y personal capacitado, donde se puedan realizar con 

comodidad y seguridad las actividades escolares y administrativas. 

El Perú, actualmente, cuenta con un déficit en educación, según Gestión (2019) ñen la Prueba 

Pizza del 2018, el país obtuvo el puesto 64 de 77 paísesò (p. 4). Luego, la Evaluación Censal 

de Estudiantes del 2018, concluye que en su mayoría la educación primaria del país se 

encuentra en proceso y la secundaria en inicio, el segundo indicador de suficiencia más bajo, 

siendo el departamento de Loreto el de mayor déficit, ya que las pruebas ubicaron el nivel 

de conocimiento de los alumnos como previo al inicio, el indicador de suficiencia más bajo 

(MINEDU, 2018). A su vez, la ECE muestra que el 6% de las escuelas públicas en la región 

cuentan con todos los servicios básicos, siendo la cifra más baja del país, poniendo en 

evidencia que la problemática más saltante en los centros educativos de la región es la falta 

de calidad en infraestructura (MINEDU, 2018). 

Por lo tanto, queda claro que es necesario mejorar la situación educativa del país, 

comenzando por trabajar en la región con mayor carencia, en este caso, el departamento de 

Loreto. Por lo que sería ideal poder brindarle a su población un centro educativo público en 

buenas condiciones y que ofrezca una educación integral hacia sus usuarios. 

Como solución a la problemática, entonces, se propone diseñar, aplicando la arquitectura 

vernácula, una escuela pública de educación básica regular en la región de Loreto, 

proponiendo así un centro educativo que ofrezca una educación integral a sus usuarios, y 

que cuente con espacios de aprendizaje que sean capaces de adaptarse a nuevos usos y 

responder a las diversas necesidades de los usuarios y el entorno, teniendo elementos y 

soluciones arquitectónicas inspiradas en la arquitectura típica de la zona (ejemplo: malocas). 

 



2 

 

1.1.1 Tipología 

 

El proyecto es de la tipología educación, específicamente, una escuela pública de educación 

básica regular, que según el MINEDU (2017) tiene por objetivo el desarrollo del estudiante 

de manera integral, desarrollando sus valores, capacidades y conocimientos para que 

funcione de manera efectiva en la sociedad, abarca los niveles de educación primaria y 

secundaria dentro de sus instalaciones. Una Escuela es una institución destinada a la 

enseñanza, que brinda grados de instrucción según el nivel de educación completado, a 

nombre de la nación. Cuando se refiere a una escuela como pública, es porque el servicio 

brindado por la institución educativa tiene un costo nulo o mínimo. 

 

1.1.2 Énfasis 

 

El énfasis del proyecto es la arquitectura vernácula, la cual sigue la teoría del arquitecto 

Bruno Stagno, quien la describe como una arquitectura que adapta estilos, técnicas, 

características y materiales de las construcciones tradicionales del lugar de emplazamiento 

para que la edificación resultante se ajuste bien a los usuarios y al lugar específico de 

emplazamiento (Stagno, 2006). 

Un edificio que emplea la arquitectura vernácula, en definitiva, es un edificio pensado para 

para adaptarse perfectamente al entorno y generar en los usuarios gran confort al estar basado 

en la arquitectura popular de la zona (malocas para Iquitos, por ejemplo) ideal para tipologías 

que fomenten una interacción continua entre los usuarios y el entorno, como la educativa 

(Balcells, 2020). 

En base a estas definiciones se establece la razón por la que este énfasis es el indicado para 

la tipología seleccionada, actualmente, las escuelas tienen la necesidad de maximizar sus 

funciones, para poder ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje integral, por 

lo que se requiere de ambientes capaces de modificarse según las necesidades del entorno, 

tomando en cuenta sus características únicas, y el usuario. 
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1.1.3 Lugar 

 

El lugar de emplazamiento del proyecto es la región de Loreto, debido a que según el 

presenta el mayor déficit de educación del país avalado por la Evaluación Censal de 

Estudiantes del 2018, donde se determinó que el nivel de educación de los alumnos de la 

región es en su mayoría previo al inicio y esto se debe en gran medida a la falta de 

infraestructura en las escuelas, según el MINEDU (2019) ñsolo el 6% de ellas cuentan con 

todos los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado en condiciones aceptablesò (p. 2). 

Dentro de Loreto se seleccionó Iquitos contando un gran número de potenciales usuarios, 

sin embargo, tan solo el 15,1% de escuelas públicas de Iquitos se encuentran en un estado 

aceptable, refiriéndose a contar con todos los servicios básicos y el mobiliario escolar 

mínimo por aula (Rojas, 2018).  

 

1.1.4 Aspectos Institucionales y Normativa 

 

La institución encargada de la administración y gestión de este proyecto es el MINEDU, el 

cual desarrolla la Norma Técnica criterios de diseño para locales educativos, donde se 

clasifican 8 tipos de ambientes básicos para la tipología propuesta. 

Tabla 1  

Ambientes básicos para una escuela pública básica regular 

Ambientes Ambientes referenciales 

tipo A Aulas 

tipo B Biblioteca, Mediateca, Sala de Innovación 

tipo C Laboratorios, Talleres 

tipo D SUM, Anfiteatro 

tipo E Gimnasio, Polideportivo, Piscina 

tipo F Área de Descanso, Ingreso, Circulaciones 

tipo G Espacio de Cultivo, Crianza de animales 

tipo H S.S.H.H., Administración, Tópico, Cafetería, 

Depósitos 

Nota. De ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 2019 

(https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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Luego el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS, 2020) describe el 

tema de accesibilidad y menciona que las edificaciones educativas se ubican teniendo en 

cuenta el acceso peatonal y vías que permitan el acceso de vehículos de emergencias como 

ambulancias o carros de bomberos, así como establecer ambientes esenciales y medidas 

mínimas como altura (2.50m por nivel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

1.2.1 Problema General 

 

El Perú, actualmente, cuenta con un déficit de educación, el principal motivo es la falta de 

infraestructura en este sector, sobre todo en Iquitos, Loreto donde se encuentran los niveles 

más bajos de suficiencia en infraestructura educativa del país. También, destaca el hecho de 

que los pocos locales educativos existentes tienen una infraestructura pensada para que el 

usuario se adapte a ella, por más carente que sea, lo cual es incorrecto, puesto que los locales 

educativos deberían diseñar espacios capaces de modificarse y responder a las diferentes 

necesidades de los usuarios para potenciar sus capacidades de aprendizaje, tal como lo 

plantean los principios de la arquitectura vernácula. 

¿Cuáles son los lineamientos para el diseño arquitectónico de una escuela pública de 

educación básica regular en Iquitos, Loreto aplicando los principios de la arquitectura 

vernácula? 

Figura 1 

Ambientes básicos para una escuela pública básica regular según el RNE. 

 

Nota. De ñReglamento Nacional de Edificacionesò, por Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

(https://www.construccion.org/normas/rne2012/rne2006.htm?srsltid=AfmBOoqFHRgtvGEKANGZTjnlBUggBOpG

KLPdguAwOZ8p2MSek1xEjwuM). 
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1.2.2 Problemas específicos 

 

¶ ¿Cuáles son los principios de la arquitectura vernácula? 

¶ ¿Qué principios de la arquitectura vernácula pueden aplicarse para el diseño de una 

escuela pública de educación básica regular en Iquitos, Loreto? 

¶ ¿Cómo aplicar el principio de adaptabilidad para el diseño de una escuela pública de 

educación básica regular en Iquitos, Loreto? 

¶ ¿Cómo aplicar el principio de aprovechamiento para el diseño de una escuela pública 

de educación básica regular en Iquitos, Loreto? 

 

1.2.3 Objetivo General 

 

Diseñar una escuela pública de educación básica regular en Iquitos, Loreto aplicando los 

principios de la arquitectura vernácula con el fin de crear espacios de aprendizaje más 

integrados, capaces de responder a las necesidades específicas los usuarios y el lugar 

aplicando los principios de la arquitectura vernácula. 

 

1.2.4 Objetivos Específicos 

 

¶ Identificar los principios de la arquitectura vernácula. 

¶ Reconocer los principios de la arquitectura vernácula que se pueden aplicar en el diseño 

de una escuela pública de educación básica regular en Iquitos, Loreto. 

¶ Determinar cómo aplicar el principio de adaptabilidad para el diseño de una escuela 

pública de educación básica regular en Iquitos, Loreto. 

¶ Determinar cómo aplicar el principio de aprovechamiento para el diseño de una escuela 

pública de educación básica regular en Iquitos, Loreto. 
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1.3 MARCO TEÓRICO ï REFERENCIAL 

 

1.3.1 Tipología 

 

Una escuela pública de educación básica regular, está administrada por el MINEDU y abarca 

los niveles de primaria y secundaria. Se desarrolla en cinco ciclos divididos entre los niveles 

de enseñanza, en instalaciones de dimensiones considerables para el planteamiento 

ambientes de enseñanza para todos los grupos de usuarios (MINEDU, 2017). 

También se define la tipología como un centro educativo donde se abarcan los niveles de 

enseñanza primaria y secundaria, por lo que se su planteamiento arquitectónico está dividido 

en dos sectores principales en los que se cuenta con aulas para cada nivel, ambientes para el 

cumplimiento de actividades básicas y contempla la creación de distintos espacios comunes 

abiertos que fomenten una interacción constante (López, 2019). 

Luego, según el MINEDU (2019) los ambientes a considerar en el diseño de la tipología se 

clasifican en ocho tipos. Tipo A las aulas, tipo B la biblioteca, aula de innovación pedagógica 

y mediateca, tipo C a los laboratorios y talleres, tipo D la sala multiusos y el auditorio, tipo 

E al gimnasio, polideportivo y piscina, tipo F las áreas de descanso, ingreso, circulación y 

patios; tipo G espacio de cultivo y crianza de animales, Tipo H los servicios higiénicos, 

depósitos, cafetería, tópico y sala de docentes.  

Después, el MVCS (2020) señala que se identifican como ambientes indispensables para 

esta tipología a las aulas, sala multiusos, talleres, laboratorios, biblioteca, sala de cómputo, 

circulaciones, vestíbulos y servicios higiénicos. 

 

Marco Histórico de la Tipología 

En cuanto a la evolución de la tipología a lo largo del tiempo, empezaremos por describir su 

época de mayores cambios durante el siglo XX, se exploraron nuevas formas debido al 

movimiento moderno. Entre los proyectos referenciales destacan la escuela al aire libre de 

Ámsterdam construida en 1930), la escuela Montessori de Delf construida en 1960 y la 

escuela Eilanden Montessori construida en 1996. 
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De esta evolución se concluye que la tipología buscó una constante descentralización de la 

planta, a su vez se logró aumentar la espacialidad en planta principal contando con una 

proporción más adecuada entre salones y circulación, también se fue priorizando aumentar 

el área libre del proyecto, lo cual se logró en 1996 con la Escuela Eilanden Montessori. 

Escuela al aire libre de 

Ámsterdam (1930) 

Escuela Montessori de 

Delf (1960) 

Escuela Eilanden 

Montessori (1996)  

Figura 2 

 Detalle de la evolución de la tipología educativa del siglo XX 

 

Figura 3 

Análisis de Escuela al aire libre de Ámsterdam (1930), Escuela Montessori de Delf (1960), Análisis de Escuela 

Eilanden Montessori (1996) 

Nota. De ñDiseño de espacios educativos para un aprendizaje integradoò, por P. Nair, 2016 

(https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2016/11/Dise%C3%B1odeespacioseducativos.pdf). 

Nota. De ñDiseño de espacios educativos para un aprendizaje integradoò, por P. Nair, 2016 

(https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2016/11/Dise%C3%B1odeespacioseducativos.pdf). 
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Luego, en el siglo XXI, según Nair (2016) ñla escuela buscará diseñar espacios que fomenten 

la interacci·n entre los estudiantes y el entornoò (p. 15). Entre los proyectos destacables 

tenemos el colegio Montessori Oost construido en 2000, escuela N° 330 de tiempo completo 

en Maroña construido en 2006 y la colegio Pies Descalzos construido en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta evolución se concluye que, durante el siglo XXI, se buscó mejorar la proporción 

entre el área libre y las áreas de circulación y salones, diseñando centros educativos con 

formas más libres y teniendo bastante respeto por el contexto de emplazamiento. 

Colegio Montessori 

Oost (2000) 

Escuela N° 330 en 

Maroña (2006) 

Colegio Pies 

Descalzos (2014) 

Figura 4 

Detalle de la evolución de la tipología educativa del siglo XXI 

Figura 5 

Análisis de Colegio Montessori Oost (2000), Escuela N° 330 en Maroña (2006) y Colegio Pies Descalzos (2014) 

Nota. De ñDiseño de espacios educativos para un aprendizaje integradoò, por P. Nair, 2016 

(https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2016/11/Dise%C3%B1odeespacioseducativos.pdf). 

Nota. De ñDiseño de espacios educativos para un aprendizaje integradoò, por P. Nair, 2016 

(https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2016/11/Dise%C3%B1odeespacioseducativos.pdf). 
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1.3.2 Énfasis 

 

La arquitectura vernácula es aquella que crea espacios en base a recursos y técnicas típicas 

de la arquitectura local. Para asegurar que estas edificaciones respondan a las necesidades 

de los usuarios se emplean los principios de adaptabilidad y aprovechamiento (Stagno, 

2006). 

La arquitectura vernácula busca diseñar espacios que cubran las necesidades del entorno y 

los usuarios mediante la implementación de elementos típicos de la zona de 

emplazamiento (los cuales han probado su eficiencia a lo largo del tiempo), es decir, esta 

arquitectura adapta las técnicas de las construcciones tradicionales a un contexto más 

contemporáneo (Balcells, 2020). 

La arquitectura vernácula se define como una que diseña espacios que están pensados para 

adaptarse a las s necesidades de los usuarios, pero sin dejar de lado la sostenibilidad , 

buscando que la edificación sea respetuosa de su contexto, empleando elementos de diseño 

que aprovechen las características de la zona en favor del proyecto (Pérez, 2019). 

El principio de adaptabilidad consiste en la capacidad de generar espacios que respondan 

a las necesidades de los usuarios y el entorno, empleando conceptos de diseño de las 

construcciones tradicionales de la zona, como su planteamiento espacial, su materialidad y 

sus aspectos tecnológicos (Pérez, 2019). 

Luego, el principio de adaptabilidad se describe como la capacidad de diseñar espacios 

con características y funciones que se ajusten a los usuarios de la zona de emplazamiento 

específica, por ejemplo, en la selva emplear celosías de madera y hojas de palma para los 

techos, así como guiarse del planteamiento espacial de edificaciones como la maloca, la cual 

cuenta con espacios multifuncionales en planta y está diseñada con un techo alto con 

perforaciones para cuidarse de las fuertes lluvias y ventilar adecuadamente los espacios 

interiores (Stagno, 2006). 

El principio de aprovechamiento consiste en la aplicación de soluciones arquitectónicas 

que permitan aprovechar, en favor del proyecto, las condiciones únicas que brinda la región 

de emplazamiento, ofreciendo entonces un diseño de espacios únicos los cuales mezclan la 

espacialidad contemporánea con la técnicas de las construcciones tradicionales para usar el 

entorno de su lado, terminando así con la mentalidad de diseño estático y carcelario el cual 
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es, comúnmente, visto en centros educativos, en los que de aplicarse este principio se podría 

contar con espacios multifuncionales e integrales, es decir, donde se genere mayor calidad 

espacial (Locker, 2016). 

También, el principio de aprovechamiento se define como el componente más importante 

para el diseño de la arquitectura vernácula, puesto que para lograr que los espacios se adapten 

adecuadamente al entorno es necesario emplear aspectos tecnológicos de diseño que 

aprovechen factores como la lluvia, en el caso de la selva, mediante el uso de canaletas o 

emplear celosías que aprovechen los vientos para generar ventilación cruzada en los 

ambientes, teniendo así espacios de calidad al interior de la edificación, algo que es de vital 

importancia en la tipología educativa, donde los espacios deberían otorgar el mayor confort 

posible (Ramírez, 2009). 

Entonces, los componentes de la arquitectura vernácula son la adaptabilidad y el 

aprovechamiento y mediante la correcta aplicación de ambos se generan espacios capaces 

de responder adecuadamente a las necesidades de los usuarios y el entorno, siendo que 

gracias a emplear conceptos de diseño de las construcciones tradicionales de la zona se 

otorga un mayor nivel confort, logrando un diseño sostenible el cual es necesario aplicar en 

centros educativos donde se da una continua interacción y traslado de usuarios a través del 

espacio, por lo que es importante que la arquitectura sea consecuente con su entorno, es 

decir, que se adapte y aproveche las condiciones dadas por su contexto o circunstancia 

presente. 

Operacionalización de los componentes del énfasis 

Los componentes de adaptabilidad y aprovechamiento pueden ser desarrollados en el 

proyecto mediante la implementación de conceptos de diseño formales, espaciales y 

tecnológicos presentes en las construcciones típicas de la región y que garantizan que esta 

edificación ofrezca un nivel confort apropiado a sus usuarios (Bryce, 2013). 

Conceptos de Diseño Formales: Esto se refiere a que los espacios del proyecto adopten las 

características formales de diseño de las edificaciones tradicionales de la región, por 

ejemplo, para el caso de la selva se tomaría de inspiración para el diseño la maloca, 

resultando en espacios con una forma general pensada para adaptarse al entorno específico 

donde se encuentra. Dos edificaciones educativas que implementan este concepto son la 

escuela Parque educativo en Colombia y el Plan Selva en Perú. 
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Conceptos de diseño Espaciales: Este punto es sobre la organización espacial del proyecto, 

la cual debe seguir la lógica planteada por la arquitectura tradicional del sitio. Por ejemplo, 

para diseñar la planta general de una escuela en la selva, si se toma como referente la 

arquitectura vernácula (maloca) entonces se debería plantear un espacio central rodeado de 

varios espacios multifuncionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos de diseño tecnológicos: Esto refiere al uso de los mismos aspectos tecnológicos 

de la arquitectura vernácula del lugar de emplazamiento. Para el caso de la selva (en base a 

la maloca) se emplearía el mismo sistema de techado inclinado con perforaciones y el 

material más prominente en la fachada sería la madera (usada para muros o celosías). 

 

 

 

 

Figura 6  

Comparación entre la Escuela Parque Educativo y el Plan Selva con la forma de la maloca  

Figura 7 

Planta de la maloca y como seguir su lógica espacial en una escuela contemporánea en la selva 

Figura 8  

Comparación de aspectos tecnológicos de la maloca 

Nota. De ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, por E. Balcells, 2020 

(https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 

Nota. De ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, por E. Balcells, 2020 

(https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 

Nota. De ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, por E. Balcells, 2020 

(https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 
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1.3.3 Impacto de la tipología en el lugar 

 

La región de Loreto tiene un gran déficit en infraestructura educativa, por lo que se busca 

brindar a la región un centro educativo público en condiciones, ofreciendo una educación 

integral y una infraestructura capaz de adaptarse a las necesidades específicas de los usuarios 

y el entorno de emplazamiento, cuyos criterios de diseño se determinan a partir de la 

necesidad de generar un centro educativo capaz de ofrecer un entorno de interacción 

constante entre estudiantes y arquitectura, donde este sea capaz de transformarse para 

adaptarse a las necesidades contemporáneas de los mismos, generando espacios de saber 

integrados y que brinden a los estudiantes una educación de calidad.    

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcances 

 

¶ La investigación para el diseño del proyecto abarca las condiciones únicas de la región 

de Loreto, buscando apoyar al desarrollo de su infraestructura educativa, por lo que se 

toman en cuenta diversas condiciones sociales y medioambientales típicas de la región, 

las cuales también pueden ser tomadas en cuenta por proyectos que se sitúen en entornos 

de la misma región y con problemáticas y condiciones similares. 

 

¶ La tipología de este proyecto (escuela pública de educación básica regular) está enfocada 

en usuarios desde la edad de seis años hasta los diecisiete, abarcando los niveles de 

primaria y secundaria, para una educación integral y fomentar una eficiente continuidad 

de estudios. 

¶ El proyecto busca tomar los datos más recientes de la región (teniendo estos una 

antigüedad máxima de 5 años) para ofrecer soluciones eficientes a las problemáticas que 

requieren soluciones inmediatas, así como tener una clara visión del usuario al cual se 

dirige el diseño de esta edificación educativa. 
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¶ Para la aplicación del énfasis (arquitectura vernácula) se toma como referencia su 

aplicación más contemporánea desarrollada en proyectos actuales de la tipología 

educativa donde se empelan elementos y técnicas típicas de la arquitectura de sitio, los 

cuales garantizan el correcto funcionamiento, la durabilidad y resistencia de la 

edificación. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

¶ Debido a que el diseño del proyecto se gesta a partir de las condiciones únicas del lugar 

seleccionado (Iquitos, Loreto), no podría ser tomado como modelo estándar para el 

desarrollo de proyectos de una tipología similar en otras partes del país. 

 

¶ La falta de actualización regular de datos estadísticos por parte de las autoridades de la 

región de emplazamiento puede hacer que el cálculo de ciertos datos como el usuario 

varíen considerablemente con el tiempo. 

 

1.5 CONCLUSIÓN CAPITULAR 

 

En conclusión, para dar el primer paso hacia solucionar el gran déficit educativo que hay en 

la región de Loreto debido a la mala calidad de la infraestructura de los centros educativos 

públicos se propone el diseño de una escuela pública de educación básica regular, 

administrada por el MINEDU, aplicando los principios de la arquitectura vernácula, para así 

poder ofrecer a los usuarios una educación integral, al abarcar los niveles de enseñanza de 

primaria y secundaria, en ambientes adaptados a las necesidades de los usuarios, contando 

con características de las construcciones tradicionales que permiten que las edificaciones 

respondan bien frente a las condiciones climáticas y espaciales específicas de su lugar de 

emplazamiento, ofreciendo el mayor confort posible y siendo respetuosos del contexto único 

donde se encuentran. 
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2  USUARIO  

 

2.1 TIPOS DE USUARIO 

 

Para determinar los tipos de usuario temporales y permanentes primero se debe establecer el 

público objetivo del proyecto, el cual, considerando la tipología y el lugar de emplazamiento, 

es los niños y jóvenes de 6 a 17 años (niveles de educación primaria y secundaria) de Iquitos, 

Loreto. En cuanto al nivel socioeconómico de enfoque, el proyecto está dirigido, al ser una 

escuela pública, hacia los sectores B, C y D (buscando brindar una educación bastante 

accesible). 

 

2.1.1  Usuarios temporales 

 

Como usuarios temporales del proyecto se considera a los alumnos desde el nivel primaria  

hasta el secundario (niños y jóvenes), que hacen uso completo de las instalaciones con 

finalidades de estudio y desarrollo, luego a los familiares del estudiante que buscan hablar 

con el personal administrativo, así como a las familias buscando matricular a sus hijos. 

Después también se considera a las visitas de servicio (personal público de inspección). 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Usuarios permanentes 

 

Como usuarios permanentes del proyecto se considera al personal administrativo, encargado 

de administrar y gestionar el funcionamiento de las instalaciones y al resto del personal, 

Figura 9  

Tipos de usuarios temporales y sus funciones  

Nota. De ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 2019 

(https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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entre ellos se encuentran el director , el personal administrativo y el personal de servicio 

al alumno (docentes). Luego, se considera al personal de apoyo encargado de ayudar al 

alumnado para el manejo de distintas áreas del lugar. Después se tiene al personal de 

servicio, que comprender al personal de limpieza y al de seguridad encargados de 

salvaguardar la integridad de los demás usuarios y las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 

2.2.1 Horarios 

 

Los días de atención por parte de la mayoría de usuarios son de lunes a viernes, con 

excepción del personal de limpieza y seguridad que pueden realizar sus servicios los 

sábados, a su vez para las horas específicas se considera, de acuerdo al cuadro de horarios 

pedagógicos del MINEDU (2019), lo siguiente: 

Usuarios permanentes: director de 7am-6pm, personal administrativo de 7am-6pm, 

servicio al alumno (docentes) de 7am-6pm, Gimnasio de 7am-6pm, Enfermería de 7am-6pm, 

personal de comedor de 7am-6pm, Personal de limpieza de 7am-7pm y personal de 

seguridad de 7am-7pm, puesto que estos últimos da una revisión general final a la integridad 

de las instalaciones.  

Usuarios temporales: Alumnos primaria de 7am-3pm, Alumnos secundaria de 7am-3pm, 

familiar de estudiante de 8am-6pm, familias con intención de matrícula de 8am-6pm y 

trabajadores de servicios de 8am-6pm. 

Nota. De ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 2019 

(https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 

Figura 10 

Tipos de usuarios permanentes y sus funciones  
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Figura 11 

Tipos de usuarios por día. Fuente 

Figura 12 

Tipos de usuarios por horario  

Nota. De ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 2019 

(https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 

Nota. De ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 2019 

(https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 



17 

 

2.2.2 Población total a servir 

 

Tras determinar el tipo de usuario, así como sus días y horarios específicos de servicio, se 

busca calcular la cantidad de cada grupo de usuarios específico, para lo cual se hace uso de 

la Norma técnica criterios de diseño para locales educativos por el MINEDU (2019) donde 

se establecen las cantidades mínimas de personal requerido para el correcto funcionamiento 

de un local (tomando en cuenta las dimensiones del mismo, ya que en base a esta las 

cantidades pueden varias considerablemente), estableciendo en este caso como población 

total 1080 usuarios,  

Permanentes: 1 director, 6 administradores, 40 docentes, 2 personal de gimnasio, 2 personal 

de enfermería, 5 personal de comedor, 4 personal de limpieza y 2 personal de seguridad. 

Temporales: 384 alumnos de primaria, 320 alumnos de secundaria, 20 familiares de 

estudiantes, 20 familias buscando matrícula y 4 trabajadores de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  

Cantidad total de usuarios (población a servir) 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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2.2.3 Déficit y demanda cubierta (cálculo de proyección a 10 años)  

 

El lugar de emplazamiento es Loreto, región que cuenta con 883510 habitantes, dentro de 

Loreto nos ubicamos en Iquitos, cuya población es el 63% de la región, siendo de 550551 

habitantes, con una densidad población relativamente alta de 1280 hab/km². Luego según 

Estadísticas de la Calidad Educativa (MINEDU, 2020) la matrícula en educación básica 

regular general de Loreto es de 343020 estudiantes, de los cuales 43929 pertenecen al 

distrito de Iquitos. Asimismo, si comparamos el número de matriculados en educación 

básica regular en el distrito de Iquitos del año 2021 con el año 2018, podemos obtener 

la tasa de crecimiento anual, siendo que durante el 2018 se matricularon 42284 

estudiantes y en el 2021 se matricularon 43929 estudiantes, habiendo una variación de 

crecimiento del 3,7%, aplicándose la fórmula (43929-42284) X 100 / 43929=3,7%. 

 

Tabla 2 

Comparación entre la matrícula de educación básica regular del 2018 al 2021 en distrito 

de Iquitos 

MATRÍCULA 2021 

Etapa y Nivel Educativo Pública 

Urbana Rural 

Básica Regular (EBR) 42623 1306 

MATRÍCULA 2018 

Etapa y Nivel Educativo Pública 

Urbana Rural 

Básica Regular (EBR) 41360 924 

 

 

 

Nota. De ñMagnitudes del sector educación y estadísticas educativas de la región Loretoò, por MINEDU, 2020 

(http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-

portlet/reporte/cuadro?anio=21&cuadro=343&forma=C&dpto=16&prov=1601&dist=&dre=&tipo_ambito=ambito-

ubigeo#puburbana). 
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Tras obtener la tasa de crecimiento, podemos calcular la población de diseño a 10 años, 

mediante la fórmula geométrica donde intervienen las variables de Pd: población de diseño, 

Pa: población actual, r: tasa de crecimiento anual y T: periodo de tiempo. La cuales 

para este caso serían.  

Pd= 43929 (1+(3,7X100))*10                                            Pa=43929 / r= 3,7% / T= 10 años 

Pd= 63174                                                                         Pd= Pa(1+(3,7X100)) *10                                                

Entonces la población de diseño obtenida es de 63174, pero esta debe de reducirse por lo 

que es necesario enfocarse en el lugar de emplazamiento específico, es decir, Pampachica 

(urbanización dentro del distrito de Iquitos), cuya población equivale al 10% de la total 

del distrito según MINEDU (2020). Por lo que la población de diseño se vería reducida 

significativamente mediante le siguiente cálculo. 

Pd= 63174 x 10/100 = 6318 usuarios 

Después, calculamos el aforo del proyecto, empleando los datos específicos del terreno que 

tiene un área de 6100m², su zonificación de Educación según el plano de zonificación de 

Iquitos, la altura apropiada de 2 pisos, un área libre de 55% como mínimo y 5m² 

/persona (pero para mayor espacialidad se considera 7.5m²) esto en base a lo establecido 

por el programa arquitectónico de recintos, que establece 3,2 m² como medida mínima por 

persona en un aula, si se busca confort asegurado al usuario. (MINEDU, 2018). 

6100m² x 45% (ÁREA CONSTRUIDA) = 2745 (área techada en planta), en 2 niveles 

se empleará 4500m² 

Aforo= 6100m² / 7.5m² = 814 personas 

Lo cual, con una Población de diseño de 6318, tener un aforo de 814 persona llega a cubrir 

un 13.3% de la demanda. Lo cual ayuda a enfrentar el gran déficit de continuidad en 

estudios debido a que en Pampachica, deacuerdo al MINEDU (2020), solo se cuenta con 

dos colegios de gestión pública que ofrecen una educación básica regular abarcando 

primaria y secundaria (cubriendo actualmente un 38% de la demanda entre esos dos 

colegios, por lo que al implementar este proyecto se llegaría a cubir entre los 3 colegios 

un 51.3% de la demanda, mejorando en gran medida la situación educativa). 
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Tabla 3 

Déficit en educación en Iquitos (Pampachica) cantidad de locales educativos que abarcan 

primaria y secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE LOCALES EDUCACTIVOS  

Etapa, Modalidad y Nivel de la IIEE que 

funcionan en el local 

Tipo de Gestión 

Pública 

Primaria y Secundaria (EBR) 2 

Figura 14 

Resumen cálculo de usuario según terreno y previo análisis de déficit 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por 

MINEDU, 2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 

Nota. De ñMagnitudes del sector educación y estadísticas educativas de la región Loretoò, por MINEDU, 2020 

(http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-

portlet/reporte/cuadro?anio=21&cuadro=343&forma=C&dpto=16&prov=1601&dist=&dre=&tipo_ambito=ambito-

ubigeo#puburbana). 
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2.2.4 Resumen cálculo de usuarios 

 

El cálculo de usuarios dio un aforo total de 814 en la escuela pública de educación 

básica regular propuesta, la cual los divide en dos niveles (ya que la edificación cuenta 

con 2 pisos) y entre usuarios permanentes y temporales, donde cada uno posee un número 

determinado de usuarios acorde a la función que se requiere cumplir. 

Permanente con un total de 62 usuarios, repartidos en: 

1 director de la escuela, 6 administradores, 40 miembros del servicio al alumno 

(docentes entre los dos niveles de enseñanza), 2 personal para el gimnasio, 2 personal 

para la enfermería, 5 personal para el comedor, 4 personal de limpieza general, y 2 

personal de seguridad 

Temporal con un total de 752 usuarios, repartidos en: 

Primaria  con 384 alumnos (6 grados de 6 salones, cada salón de 32 alumnos), secundaria 

con 320 alumnos (5 grados de 6 salones, cada salón de 27 alumnos), 22 familiares de 

estudiantes, 22 familias buscando matrícula (aforo de la sala de espera y hall de 

recibimiento de 45) y 4 trabajadores de servicio  (visitas a las instalaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  

Resumen cálculo de usuarios entre permanentes y temporales  

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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2.3 ASPECTOS CUALITATIVOS  

 

2.3.1 Flujos y necesidades por tipo de usuario  

 

Para los usuarios permanentes, los cuales se dividen en el personal administrativo, docentes 

y personal de servicio, se cuenta con un flujo controlado, al tener estos que cumplir un 

horario laboral establecido, donde llegan a las instalaciones, luego ingresan, registran su 

horario de ingreso, trabajan en sus respectivos puestos, almuerzan, se asean, continúan con 

su trabajo, registran su salida, se retiran y se trasladan a su domicilio para continuar el día 

siguiente con la misma actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Para los usuarios temporales se cuenta con flujos más personalizados según sus necesidades, 

los alumnos llegan, ingresan, toman asistencia, estudian, almuerzan, se asean, continúan con 

sus estudios, se retiran y se trasladan a su hogar para comenzar un nuevo día, Luego para los 

familiares, familias buscando matrícula y las visitas de servicio estos ingresan, solicitan 

reunión o inspección y tras realizada se retiran y trasladan a sus hogares o trabajos.  

 

 

 

 

 

Figura 16 

 Flujos y necesidades usuarios permanentes  

Figura 17  

Flujos y necesidades usuarios temporales  

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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2.3.2 Funciones por tipo de usuario  

 

Los usuarios permanentes cuentan con funciones dirigidas a asegurar el correcto 

funcionamiento del centro educativo, es decir, están involucrados con su gestión, 

administración y mantenimiento general. Luego, los usuarios temporales tienen funciones 

relacionadas hacia recibir instrucción, realizar actividades educativas o específicas (como 

revisiones en caso del personal involucrado en visitas de servicio a cargo de alguna entidad 

del estado) dentro del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Funciones específicas de los usuarios permanentes y temporales 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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2.3.3 Espacios generados (flujograma / organigrama) 

 

Tras realizar el análisis de flujos, necesidades y funciones según los usuarios, podemos llegar 

a destacar ciertos tipos de espacios necesarios en el centro, así como sus conexiones, en este 

caso se desarrollan cuatro paquetes funcionales, a los cuales se acceso a través de una plaza 

de ingreso general (la cual se subdivide en ingresos para cada paquete), entre estos tenemos 

el paquete de escuela (destinado para actividades escolares y de recreación para el 

alumnado), el paquete administrativo (destinado al personal administrativo y docentes), el 

paquete de servicio (espacios esenciales para el funcionamiento integral de las instalaciones) 

y el paquete de exteriores (área libre, área verde, estacionamientos y canchas deportivas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, en base a la información de los paquetes funcionales se realiza un organigrama, 

donde se hace énfasis en las relaciones espaciales entre los distintos ambientes y paquetes, 

marcando las circulaciones por tipo de usuario, a su vez se plantean circulaciones verticales 

que permiten tener espacios esenciales en distintos niveles, por último, se destaca el uso de 

la plaza de ingreso general, la cual permite una mejor distribución de los ingresos únicos de 

cada paquete. 

Figura 19 

Paquetes funciones y sus flujos de relaciones 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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2.4 CONCLUSION CAPITULAR 

 

En conclusión, el público objetivo del proyecto serían los niños y jóvenes de 6 a 17 años, 

del sector económico C, D y E, para ofrecer una educación bastante accesible, además se 

concluye que, luego de aplicar la fórmula geométrica con los datos poblaciones 

correspondientes, la población de diseño, proyectada a 10 años sería de 6318 y el proyecto 

lograría albergar a 814 personas en 2 niveles, teniendo un 55% de área libre y ambientes 

pensados para suplir las necesidades generales y específicas de los usuarios permanentes y 

temporales. Por último, se concluye que los flujos de los usuarios dentro del proyecto deben 

responder a las necedades independientes de los usuarios, y estar diseñados en base a cuatro 

paquetes funcionales, de escuela (teniendo los ambientes de aulas, laboratorios, talleres, 

etc.), administración (oficinas, salas de reuniones, etc.), servicio (cuartos de limpieza, 

control de personal, etc.) y de exteriores (estacionamientos, canchas deportivas, áreas verdes 

y áreas libres como patios escolares).  

Figura 20  

Organigrama y flujos de circulación del proyecto 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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3 PROGRAMA ARQUITECTÓN ICO  

 

3.1 DEFINICIÓN DE PAQUETES FUNCIONALES Y AMBIENTES 

 

Para la definición de paquetes funcionales y ambientes se toman en cuenta los cuatro 

paquetes funcionales determinados anteriormente, siendo estos el paquete de escuela, el de 

administración, el de servicio y el de exteriores (siendo este último considerado para el 

cálculo de área parcial, pero no construida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Diagrama de interacción  

 

El diagrama de interacción entre paquetes establece las relaciones espaciales y circulaciones 

más importantes del proyecto. Primero se accede por medio de una plaza de ingreso 

general, a partir de la cual se distribuyen el ingreso al paquete de escuela para 

estudiantes y sus familiares (de ser el caso), el ingreso administrativo, el ingreso de 

servicio y un ingreso vehicular, para las familias que lleguen en auto llevando a sus hijos 

a la escuela. Luego el paquete administrativo y el de servicio se conectan por un corredor 

de servicio que permite a sus usuarios poder realizar sus funciones de manera que no 

interrumpan el tránsito escolar, teniendo a su vez cada paquete vista hacia algún área 

verde para poder ventilar y obtener confort visual. Después el paquete de escuela busca 

que sus ambientes esenciales (aulas de primaria y secundaria) cuenten con visuales hacia 

Figura 21  

Paquetes funcionales y ambientes específicos por paquete 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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áreas verdes y patios escolar, para a su vez obtener una buena iluminación y ventilación 

cruzada. Por último, las canchas deportivas se orientan a un extremo del terreno con 

cercanía hacia el paquete escolar para permitir cumplir su función de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Organigrama 

 

Para el organigrama se busca representar la cercanía y lejanía de los ambientes específicos 

de los paquetes previamente emplazados, por este motivo se establecen entonces 

circulaciones más específicas relaciones espaciales más concretas. El ingreso es por la plaza 

y luego cada paquete cuenta con su ingreso propio. En el caso del paquete de escuela su 

hall se conecta con la recepción y la sala de espera (para los familiares de los estudiantes, 

luego se cuenta con un patio central que permite una circulación directa a distintos ambientes 

como las aulas de primaria y las de secundaria en el segundo nivel, también se permite el 

ingreso hacia los talleres, laboratorios, servicios higiénicos y SUM por este patio, después 

Figura 22 

Diagrama de interacción entre paquetes funcionales  

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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contamos con el gimnasio y la losa multiusos a los cuales se accede por medio de otro patio 

al lado del patio central y que también conecta con las canchas deportivas, la cafetería se 

emplaza al lado del ingreso entre los paquetes de escuela y administración al ser ambiente 

compartido. Para el paquete administrativo  se cuenta con un ingreso secundario el cual 

lleva directo al corredor de servicio y luego a la zona administrativa con su recepción, sala 

de espera, oficinas, salas de reunión, salas de profesores y servicios higiénicos. El paquete 

de servicio sigue la misma lógica donde se cuenta con un ingreso secundaria que lleva al 

corredor de servicio y luego al control de personal, para pasar a los cambiadores y al resto 

de ambientes como los almacenes, el cuarto de máquinas, al andén de descarga (con 

conexión con el estacionamiento) y al cuarto de limpieza. Por último, sobre el paquete de 

exteriores en este los patios y las áreas verdes se distribuyen entre los paquetes buscando 

generar zonas de confort visual y que permitan un correcto ventilado de ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23  

Organigrama (cercanía y lejanía entre ambientes)  

 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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3.2 CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS  

 

3.2.1 Cálculo de espacios y m² por unidad 

 

Para el cálculo de espacios se toman en cuenta la normativa proporcionada por el MINEDU, 

sobre las áreas mínimas de ambientes esenciales en locales educativos, donde se 

establecen pautas (medidas mínimas) como en el paquete de escuela (4240 m²) que las aulas 

deben tener un área mínima de 48 m² para albergar a 24 estudiantes por salón (en este caso 

son 75 m² para 32 estudiantes, considerando también el confort arquitectónico). Los 

laboratorios y talleres deben ser de 90 m² más un 15% de área para el depósito, la biblioteca 

de 120 m² más un 25 % de depósito, los baños normalmente de 15 m², el gimnasio de 324 

m² (con un almacén de 36 m² en su interior), la losa multiuso de 1500 m², la cafetería de 230 

m², el auditorio no menor a la biblioteca y con un máximo de 400 m². Luego para la 

administración (180 m²) áreas como la sala de profesores de 120 m² o las oficinas del 

director de 10m² y los administrativos de 5 m² (un asiento), también el archivo de 10 m². 

Después para el área de servicio (80 m²) un cuarto de máquinas de 5 m², andén de descarga 

de 10 m², baños y vestidores de 10 m² almacenes de 10 m² como mínimo. Teniendo entre 

estos ambientes y los restantes 4500 m² de área construida (con muros y circulación del 

30% siendo 1350 m²). Para el cálculo del área libre se trabaja en función el 55% del terreno, 

en este caso el paquete de exteriores (3350 m²) tiene 1 patio de 1500 m², 2 canchas 

deportivas de 400 m², una plaza de ingreso de 255 m² y estacionamientos de 300 m². 

(MINEDU, 2019) 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 24 

Cálculo de m² por ambientes 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por 

MINEDU, 2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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3.2.2 Aforo (número de personas por ambiente sustentado) 

 

Para el cálculo del aforo específico de cada ambiente se toma en cuenta los establecido por 

el RNE Norma 0.40. Educación y el MINEDU, donde en las aulas se debe contar con 2 m² 

por ocupante, en los laboratorios y talleres con 3 m² por ocupante, en espacios al aire 

libre  como canchas y patios con 4 m² por ocupante, las oficinas (del director y los 

administrativos con 10 m² por ocupante y ambientes de servicio con aforo para máximo 

5 personas (exceptuando cambiadores y baños), porque se requiere de solo una para 

llevar a cabo la labor normalmente. (MINEDU,2019). A su vez estas cantidades de 

Figura 25  

Cálculo de espacios y m² por unidad, área construida y libre  

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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ocupantes concuerdan con el previo análisis de usuario el cual daba como aforo total del 

proyecto a 814 usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 

Aforo (número de personas por ambiente sustentado) 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568).  
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Luego en cuanto al aforo general del proyecto por paquete, tomamos en cuenta el cálculo de 

usuario previo y lo aplicamos sobre los paquetes que conforman el área construida para 

conocer el aforo de personas máximo para asegurar el confort en general en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Subtotal de área por paquete funcional (m²) 

 

Para el cálculo del subtotal del área por paquete funcional se toma en cuenta el total del 

análisis previo por ambientes de cada paquete, es así como se obtiene el área parcial total (al 

sumar las áreas parciales de cada paquete), la cual es diferente del área construida y del área 

ocupada en el terreno, ya que solo se toman en cuenta los m² de cada paquete 

independientemente de su nivel o su ubicación en planta. 

Figura 27 

Aforo (número de personas por paquete, total de aforo del proyecto) 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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3.2.4 Área total construida: cuadro gráfico de resumen 

 

Considerando un aforo de 814 entonces se calcula el área construida la cual está compuesta 

en 94% por el paquete escuela (4240 m²), 2% el paquete de servicio (80 m²) y 4% el paquete 

de administración (180 m²), la cual también se obtiene al restar el área parcial 7855 m² y el 

área libre 3355 m², dando como área construida 4500 m². Luego si tomamos en cuenta el 

área ocupada en planta del terreno esta debería ser 45% del área del terreno (6100 m²) 

entonces sería de 2745 m², con el área libre de 3355 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 

Subtotal de área por paquete funcional (m²) 

Figura 29 

Área total construida:  gráfico de resumen  

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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3.3 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

 

Sobre el diseño de ambientes esenciales en esta tipología se toma como referente a la 

normativa del MINEDU, la cual establece criterios fundamentales para que los espacios 

puedan funcionar correctamente, con el mobiliario y el área correspondiente que responde a 

criterios como los m² ocupados por persona o la orientación del norte para asegurar un 

correcto ventilado e iluminado de espacios. 

 

3.3.1 Planta arquitectónica (amueblada y acotada con orientación del norte) 

 

Aulas: según indica la normativa se concluye que, sobre el área de las aulas, esta se da en 

base al aforo (2m² por estudiante), como modelo se tiene un aula diseñada para 30 alumnos 

de 60 m², teniendo 30 carpetas de 0.50 x 0.60 m, recibiendo iluminación natural por una 

ventana lateral y empleando la ventilación cruzada (MINEDU, 2019). 

 

 

 

 

Figura 30 

Área total construida: cuadro de resumen 

Figura 31 

Circulaciones y medidas en planta y corte de aulas 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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Biblioteca: Sobre el área de la biblioteca está será diseñada para un aforo de 60 estudiantes, 

lo cual según la norma equivaldría a tener un área de 120 m² + 30 m² (25% para el depósito 

de libros y materiales). A su vez, se debe contar con ventilación cruzada, iluminación natural 

y tener estanterías en base a módulos de 0.80 x 0.30 m como mínimo. (MINEDU, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 

Circulaciones y medidas en planta de biblioteca 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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SUM: La sala de usos múltiples está diseñada para ser de un área mayor a los laboratorios y 

los talleres, pero menor a 300 m², en este caso, teniendo unos laboratorios y unos talleres de 

104 m² c/u el SUM será de 300 m², teniendo una capacidad de 300 e iluminación natural, así 

como ventilación cruzada, contando con 30 filas de sillas apilables y una zona destinada a la 

proyección. (MINEDU, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 

Circulaciones y medidas en planta de SUM 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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Laboratorio: Sobre el área de los laboratorios está será diseñada para un aforo de 30 

estudiantes, lo cual según la norma equivaldría a tener un área de 90 m² + 14 m² (15% para 

el área de materiales). A su vez, se debe contar con ventilación cruzada e iluminación natural, 

y las mesas de trabajo debe estar pegadas hacia los muros, de preferencia, y contar con los 

implementos de aseo necesarios (lavabo). (MINEDU, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 

Circulaciones y medidas en planta del laboratorio  

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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Taller:  Sobre el área de los talleres está será diseñada para un aforo de 30 estudiantes, lo 

cual según la norma equivaldría a tener un área de 90 m² + 14 m² (15% para el depósito de 

libros y materiales). A su vez, se debe contar con ventilación cruzada e iluminación natural 

por medio de ventanas, luego, apoyando el confort en su diseño se debe contar con un área 

exterior para la posible ampliación del taller. (MINEDU, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 

Circulaciones y medidas en planta del taller  

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568). 
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3.3.2 Descripción de las características técnicas (iluminación, ventilación y temperatura) 

 

Ilumina ción: En aulas la iluminación natural debe estar entre el rango de 300 a 500 lux, en 

áreas administrativas se tiene un rango de 250 a 500 lux, pero se toma 300 como la medida 

ideal de estos ambientes. Después para el caso de laboratorios y talleres se debe contar con 

una luminiscencia de 500 a 1000 lux. En el caso de los servicios higiénicos estos deben 

contar con una iluminación homogénea de 75 lux como mínimo, pero se considera 150 lux 

como ideal, estas medidas deben ser aplicada en todos casos sobre el área de trabajo 

únicamente (MINEDU, 2019). 

Ventilación: En este tipo de espacios la ventilación debe ser continua y cruzada, para ofrecer 

una renovación constante de aire en los ambientes, ya que la mayoría cuenta con bastante 

cantidad de usuarios, a su vez, para el caso de las aulas, talleres y laboratorios se cuenta con 

un vano principal y otro alto, para que se de este tipo de ventilación, pero en el caso de 

ambientes como la biblioteca o el SUM se puede contar con vanos o celosías que genere este 

mismo tipo de ventilación. Para los ambientes administrativos también se sugiere contar con 

ventilación cruzada, mientras que ciertos ambientes de servicio pueden contar con 

ventilación por ducto o por un solo vano hacia algún área verde (MINEDU, 2019). 

Temperatura de confort: Para determinar la temperatura de confort se toman en cuenta las 

características medioambientales de la región Loreto, donde la temperatura oscila entre 22 y 

27 ºC, sin embargo, según normativa la temperatura ideal para ambientes como las aulas, 

talleres, laboratorios y biblioteca debe ser entre 16 y 20 ºC, para la cafería entre 14 y 25 ºC, 

para los ambientes administrativos entre 16 y 25 ºC, para los almacenes y cuartos de servicio 

entre 18 y 21 ºC y para los servicios higiénicos entre 16 y 18 ºC, por lo que para reducir la 

temperatura se puede implementar aire acondicionado u otras soluciones proyectuales para 

mitigar el calor (MINEDU, 2019). 
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Figura 36 

 Especificaciones de iluminación, ventilado y confort por ambiente 

Nota. Elaborado a partir de ñNorma técnica, criterios de diseño para locales de educación básica regularò, por MINEDU, 

2019 (https://hdl.handle.net/20.500.12799/6568).  
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3.4 CONCLUSIÓN CAPITULAR  

 

En conclusión, se determina que para el diseño del programa de una escuela pública de 

educación básica regular en base a la arquitectura vernácula en Iquitos Loreto, se debe tener 

en cuenta el grado de privacidad entre los diversos flujos de los paquetes funcionales 

establecidos (en este caso escuela, administración, servicio y exteriores), ya que estos 

engloban áreas de distintas funciones y usuarios que interactúan de maneras específicas, a 

su vez mediante el diseño de un organigrama se entiendo mejor la relación entre los espacios 

interiores donde el paquete escolar cobra mayor protagonismo y los de administración y 

servicio requiere de circulaciones independientes para su mejor funcionamiento. También, 

con ayuda de la normativa se establecen las áreas correctas (tanto el espacio de trabajo como 

las circulaciones y muros) para los ambientes esenciales y específicos de cada paquete, así 

como su cantidad y aforo (en base a los m² por persona correspondientes para cada 

ambiente), lo cual determina el área total construida que en el caso de este proyecto (entre 

sus dos niveles) es de 5720 m², y el área en planta debe ser de 2860 m², dejando un área libre 

de 2340 m². Por último, se concluye que las condiciones ideales de iluminado según cada 

ambiente varían dependiendo de su función (siendo normalmente mayor a 150 lux), así como 

la temperatura ideal que es de 16 a 20 grados centígrados y el tipo de ventilación correcto 

que es la ventilación cruzada. 
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4 ESTUDIO DEL LUGAR Y ELECCIÓN DEL TERRENO  

 

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TERRENO 

 

Durante el presente capítulo se realiza el estudio para la selección del terreno indicado para 

el diseño del proyecto, por lo que se estudian tres posibles opciones que, en primera 

instancia, cuentan con la condiciones apropiadas de emplazamiento (topografía, forma, 

geometría, áreas verdes cercanas y factores climáticos controlables), área (suficientes metros 

cuadrados para albergar el proyecto), accesibilidad (estar conectado a vías principales dentro 

de la ciudad) y zonificación (cuenta con el uso de suelo adecuado para la ubicación del 

proyecto, según el plano de parámetros urbanísticos). En cada paso del análisis se buscan 

establecer ciertas conclusiones y puntajes para determinar cuál terreno cumple de mejor 

manera con los criterios establecidos para el diseño de una escuela de educación básica 

regular. 

 

4.1.1 Condiciones físicas 

 

Según la norma Criterios de diseño para locales Educativos del MINEDU (2019), los 

terrenos deben tener una forma preferentemente regular y además contar con servicios como 

vivienda y comercio en sus frentes evitando servicios como gasolineras o plantas de gas que 

generen peligro, entonces el terreno 1 (Cruce Av. Guardia Civil y Av. Navarro Cauper), 

es de forma rectangular con un área de 6000 m2 (84 m x 71 m) y con viviendas y 

comercios en sus frentes norte y sur, luego el terreno 2 (Cruce Calle Imperio y Jirón 

las Castañas) es de forma rectangular con un área de 6100 m2 (72.6 m x 84 m) y con 

servicios de vivienda y comercios y en sus frentes norte y sur, por último, el tercer 

terreno es de forma rectangular con un área de 4800 m2 (79.9 m x 49 m) con viviendas 

y comercios por sus frentes norte y sur. 

Luego sobre la topografía ninguno de los tres terrenos incumple con la norma, ya que no 

tienen un desnivel mayor a 6m (terreno 1 es de 4m, terreno 2 es de 1m y terreno 3 es de 

3m), a su vez ninguno presenta accidentes topográficos importantes en sus perfiles que 

genere grandes problemas para su diseño (Topographic Maps Analysis, 2021). 
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Conclusión: los tres terrenos cumplen con la norma Criterios de Diseño para Locales 

Educativos del MINEDU (2019), al tener una forma ortogonal (rectangular o cuadrada), 

además de poseer servicios como viviendas y comercios cerca, también cuentan con una 

pendiente menor de 6 metros y no presentar accidentes topográficos significativos que 

dificulten la distribución de espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 37 

Condiciones físicas de los tres terrenos (forma y frentes) 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Según la norma Criterios de diseño para locales Educativos del MINEDU (2019), los 

terrenos deben tener vistas hacia algún área verde o paisaje natural sin invadir zonas 

protegidas, en el caso del terreno 1 contamos con visuales hacia un área verde y un 

paisaje natural, el terreno 2 cuenta con vistas hacia un área verde y una zona de paisaje 

natural, el terreno 3 cuenta con visual hacia un área verde, luego los tres no se encuentran 

Figura 38 

Condiciones físicas de los tres terrenos (topografía y accidentes geográficos) 

Nota. Elaborado a partir de ñIquitos Topographic Analysis by layersò, por Topographic Maps Analysis, 2021 (https://es-

pe.topographic-map.com/map-8zdnh/Iquitos/). 
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invadiendo ninguna zona protegida, estas se encuentra en las cercanías pero no interrumpen 

la circulación. 

Después, Según la Municipalidad distrital de Iquitos (2019) Pampachica cuenta con un 

riesgo natural alto de desborde por parte del río Nanay hacia el noreste, aun así, se 

permite la construcción siempre y cuando las edificaciones implementen medidas para 

adaptarse al riesgo presente. 

Conclusión: los tres terrenos según la norma Criterios de Diseño para Locales Educativos 

del MINEDU (2019) requerirán del uso de estrategias preventivas por el riesgo presente, 

pero si cumplen con tener visuales hacia un área verde o paisaje natural y sin interrumpir o 

invadir áreas protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 

Condiciones físicas de los tres terrenos (Áreas verdes, protegidas, paisajes naturales y visuales del terreno) 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital 

de Iquitos, 2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Figura 40 

Condiciones físicas de los tres terrenos (riesgos naturales) 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital 

de Iquitos, 2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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4.1.2 Fatores climáticos  

 

Según Meteoblue (2022), en el caso de Iquitos el mes con mayor temperatura es octubre, 

contando con 32.9°C y la temperatura más baja es en el mes de julio, siendo normalmente 

de 21.3°C, pero pudiendo oscilar entre 22 °C y 30 °C, en cuanto a la lluvia, las 

precipitaciones de mayor intensidad se dan en el mes de abril con 304.72 mm/mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, de acuerdo a Meteoblue (2022), los vientos en Iquitos tienen una velocidad promedio 

de 5 a 12 km/h con dirección hacia el norte y el mes de abril cuenta con los vientos de mayor 

intensidad con la posibilidad de alcanzar hasta los 19 km/h, por lo que se puede concluir que 

la brisa es débil en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 

Factores climáticos de Iquitos, temperatura media y precipitaciones  

Nota. De ñCondiciones climatológicas de Iquitosò, por Meteoblue, 2022 

(https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/iquitos_per%C3%BA_3696183). 

Figura 42 

Factores climáticos de Iquitos, dirección de los vientos 

Nota. De ñCondiciones climatológicas de Iquitosò, por Meteoblue, 2022 

(https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/iquitos_per%C3%BA_3696183). 
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También, según Meteoblue (2022), el clima es, en su mayoría, parcialmente nublado en 

Iquitos todo el año, teniendo precipitaciones ocasionales, las fachadas más perjudicadas son 

las del este y norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, según Wieser (2014), sobre las estrategias de adaptación a las condiciones naturales 

de la región, tenemos que Iquitos pertenece a la Selva Tropical Baja estando por debajo de 

los 500 MSNM y requiriendo de estrategias proyectuales que ventilen los ambientes y 

protejan de la radiación solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 

Factores climáticos de Iquitos, estado del clima (asoleamiento) 

Nota. De ñCondiciones climatológicas de Iquitosò, por Meteoblue, 2022 

(https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/iquitos_per%C3%BA_3696183). 

Figura 44 

Factores climáticos de Iquitos, estrategias para adaptarse a las condiciones naturales 

Nota. De ñConsideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano Cuadernos 14.ò, por M. Wieser, 

2014 (https://arquitectura.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2018/06/CUADERNOS-14_edicion-digital.pdf.). 
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Conclusión: los tres terrenos requieren de estrategias para protección solar en sus lados este 

y norte, se recomiendo por norma emplear ventilación cruzada para aprovechar los vientos 

desde el sur y con un clima caluroso, parcialmente nublado y con bastantes precipitaciones 

se requerirá de estrategia de sostenibilidad al interior del terreno para ofrecer mayor confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Conexión con la ciudad  

 

En Pampachica se cuenta con las siguientes vías que generan conexiones importantes por 

los tres terrenos seleccionados para la comparación general: Vía Semi Expresa José 

Abelardo Quiñones, Vía Colectora Av. Guardia Civil, Vía Colectora Av. Los Gavilanes, 

Vía Colectora Av. 19 de Julio, Vía Local Calle Jesús Paenz, Vía Local Calle Urarinas, 

Vía Colectora Av. Navarro Cauper, Vía Local Jirón las Castañas, Vía Local Calle 

Imperio, Vía Local Pasaje San Juan. Del análisis de cada vía en las inmediaciones de cada 

terreno podemos concluir que: 

Figura 45 

Factores climáticos sobre el terreno, resumen de características  

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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La Vía Semi Expresa José Abelardo Quiñones es la vía de conexión principal entre 

Pampachica y el resto de la ciudad de Iquitos 

Terreno 1: conexión con la ciudad mediante Vía Colectora Av. Guardia Civil, Vía Colectora 

Av. Navarro Cauper y Vía Local Calle Jesús Paenz. 

Terreno 2: conexión con la ciudad mediante Vía Colectora Av. Los Gavilanes, Vía Local 

Calle Imperio, Vía Local Jirón las Castañas y Vía Local Pasaje San Juan 

Terreno 3: conexión con la ciudad mediante Vía Colectora Av. Guardia Civil y Vía 

Colectora Av. 19 de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 

Conexión con la ciudad, vías de importancia con respecto a terrenos 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 2019 

(https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Luego, examinando a más detalle cada terreno, podemos determinar las vías de acceso 

peatonal y vehicular (principal y de servicio) principales hacia cada uno de los terrenos 

entonces concluimos que: 

Terreno 1: Ingreso Vehicular (principal y de servicio) por Av. Guardia Civil, Ingreso 

Peatonal por veredas de Av. Guardia Civil, Paradero más cercano a 80m. 

Terreno 2: Ingreso Vehicular (principal y de servicio) por Pasaje San Juan, después de pasar 

por Calle Imperio, Ingreso Peatonal por veredas del Jirón las Castañas, tras cruzar por Calle 

Imperio, Paradero más cercano a 80m. 

Terreno 3: Ingreso Vehicular (principal y de servicio) por Av. 19 de Julio, después de pasar 

el tramo de la avenida guardia Civil, Ingreso Peatonal por veredas de Av. Guardia Civil y 

Av. 19 de Julio y Paradero más cercano a 120m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 

Conexión con la ciudad, vías peatonales y vehiculares de cada terreno 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 2019 

(https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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4.1.4 Parámetros urbanísticos 

 

En cuanto a los parámetros urbanísticos se busca determinar la zonificación de los terrenos, 

en base a su uso de suelos y a los parámetros urbanísticos autorizados por la Municipalidad 

de Iquitos, entonces tras revisar estos criterios se determina que: 

El terreno 1 tiene como Uso la clasificación Equipamiento Urbano con una Zonificación 

de Educación (CEP), con cercanía a servicios como residencias (RDB), comercios (CV-L) 

y un Centro de Idiomas (OU). El terreno 2 tiene como Uso la clasificación Equipamiento 

Urbano con una Zonificación de Educación (CEP), con cercanía a servicios como 

residencias (RDM) y comercios (CV-L). El terreno 3 es tiene como Uso la clasificación 

Equipamiento Urbano con una Zonificación de Educación (CEP), con cercanía a 

servicios como residencias (RDM), comercios (CV-L) y una Fábrica de Textiles (OU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 

Parámetros urbanísticos, mapa de usos de suelo de Pampachica 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Después de acuerdo a los parámetros urbanísticos puestos por la Municipalidad de Iquitos 

(2019), podemos concluir sobre los tres terrenos que los tres terrenos son de Zonificación 

Educación (CEP), teniendo áreas no menores a 4500m², con un área libre de mínimo 

30% según normativa, una altura de 2 a 3 pisos (dependiendo de la zona) y con un 

retiro y criterios de estacionamiento establecidos por la normativa del MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 

Parámetros urbanísticos, normativa sobre terrenos 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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4.1.5 Criterios de selección del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 

Criterios de selección de terreno, puntajes asignados  

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 2019 

(https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).  
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Tras analizar los diversos criterios de cada terreno, llegamos a concluir que le terreno más 

favorable para el emplazamiento del proyecto es el terreno 2, ya que con respecto a los 

demás terrenos obtuvo el puntaje más alto de 19/20, al contar con un área, geometría y 

topografías adecuadas (4/4), un emplazamiento con vistas hacia áreas verdes y paisajes 

naturales, pero con la necesidad de adaptarse para evitar el riesgo natural por desborde río 

(3/4), con condiciones climáticas favorables, requiriendo solo del uso de ventilación cruzada 

y aleros (4/4), teniendo acceso vehicular y peatonal claro mediante vías de importancia en 

la ciudad (4/4), una zonificación y parámetros apropiados para uso de construcciones del 

sector educación (4/4).  

 

4.1.6 Análisis espacial y entorno urbano 

 

Observando los frentes los terrenos mediante levantamientos fotográficos de los frentes norte 

y sur podemos llegar a concluir que los tres terrenos son aptos para la construcción del 

proyecto puesto que cuenta con servicios esenciales en sus frentes y su estado actual es 

el ideal para emplazar un nuevo proyecto que ayuda a revitalizar la zona y apoyar con 

el mejoramiento de la demanda educativa presente en el distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 

Análisis espacial de frentes y estado actual del terreno 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 2019 

(https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).  
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Sobre el equipamiento urbano en un radio de 300m para los terrenos se llega a concluir que 

el terreno 1 tiene como equipamientos en un radio de 300m: un Centro de Idiomas (OU) a 

20m, una Biblioteca (OU) a 30m, una Comandancia (OU) a 100m y un Parque Zonal 

(A.R.T.E) a 200m, el terreno 2 tiene como equipamientos en un radio de 300m: una Fábrica 

de Textiles (OU) a 80m, una Centro de Idiomas a 250m, un Hospital (Wisar Salud) (S) a 

300m y un Parque Zonal (A.R.T.E) a 300m, el terreno 3 tiene como equipamientos en un 

radio de 300m: una Fábrica de Textiles (OU) a 50m, un centro de Educación inicial (CEI) a 

100m, un Área recreativa pública (A.R.R.P) a 250m y un Centro de investigación (OU) a 

60m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 52 

Equipamiento urbano en un radio de 300m para cada terreno 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   



57 

 

4.2 CONCLUSIÓN CAPITULAR 

 

En conclusión, para seleccionar el terreno de emplazamiento del proyecto se tomaron en 

cuenta criterios como las condicionantes físicas (forma, topografía, áreas verdes, etc.), los 

factores climáticos, la conexión con la ciudad, los parámetros urbano arquitectónicos, el 

análisis espacial y el entorno urbano de tres terrenos específicos en la zona de estudio, de los 

cuales, tras realizar una comparación mediante criterios de selección por puntaje salió como 

mejor opción el segundo terreno ubicado en el Cruce Calle Imperio y el Jirón las Castañas 

de Pampachica en Iquitos, el cual tiene un área adecuada para el proyecto (6100m²), una 

geometría es regular, vistas hacia áreas verdes, paisaje naturales, una topografía es poco 

accidentada, además estando bien conectado a la ciudad teniendo salidas hacia vías de 

circulación importantes y teniendo una zonificación y parámetros urbanísticos correctos de 

equipamiento urbano educación (CEP), con servicios necesarios cercanos como residencias, 

comercios, parques y centros de salud. 
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5 EXPEDIENTE URBANO Y PAISAJÍSTICO  

 

5.1 INFORMACIÓN DEL TERRENO ï EL ÁREA 

 

Durante esta etapa del análisis se profundiza más en determinar las características del terreno 

seleccionado, demostrando así que este es el lugar adecuado para albergar el proyecto 

propuesto, con parámetros correctos de área, forma, topografía, etc. 

 

5.1.1 Ubicación del terreno dentro la ciudad (área de influencia), áreas verdes y públicas 

 

Sobre este criterio de análisis podemos observar que el terreno se encuentra en una zona 

bastante urbanizada en comparación con las áreas verdes, aun así, estas se encuentran con 

un buen porcentaje de presencia en la zona de influencia, teniendo sobre todo espacios 

públicos como plazas, canchas deportivas y áreas de paisaje natural que ofrecen buen confort 

visual al terreno de geometría cuadrada (Área: 6100 m²) y con un desnivel de 1m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 

Ubicación del terreno (área de influencia, áreas verdes y públicas) 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 2019 

(https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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5.1.2 Zonas protegidas, intangibles, arqueológicas, áreas de amortiguamiento, ambientes 

históricos, hitos y nodos 

 

Sobre esta capacidad se observa que el terreno, dentro de su área de influencia cuenta con 1 

área protegida que es la MALOKA selva de Iquitos, donde se busca preservar el entorno 

natural y la fauna y flora dentro del mismo, luego en cuanto a Hitos (edificaciones que 

destaquen sobre las otras) tenemos el SENATI Zonal Loreto que tanto por su altura como su 

importancia destaca sobre otras estructuras de su entorno inmediato. En cuanto a Nodos estos 

abundan, siendo que en la zona hay bastante presencia de parques y plazas de gran 

importancia sobre las que destacan los parques 19 de Julio y Guardia Civil y la plaza los 

Gavilanes que se sitúa cerca del terreno. Por último, contamos con un lugar histórico el 

Monasterio de la Inmaculada y San José el cual se busca preservar y restaurar (Municipalidad 

de Iquitos, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 

Ubicación del terreno (zonas protegidas, arqueológicas, de amortiguamiento, históricas, nodos e hitos) 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital 

de Iquitos, 2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO 

 

5.2.1 Información del terreno 

 

Ubicación (propiedad y situación) / área, linderos, orientación y topografía: 

El terreno tiene una geometría rectangular,  que coincide con los establecido por el 

MINEDU para la construcción de locales educativos, luego su área aproximada es de 6100 

m² y las medidas de sus linderos, son afortunadamente regulares, en cuanto a su topografía 

no se presenta un desnivel significativo mayor a 5m lo que es bueno para el emplazamiento 

de una escuela, luego su estado actual es ocupado por un colegio primaria, pero este se 

encuentra en mal estado y según la base de datos ESCALE (2020), sobre índices de 

suficiencia educativa no cuenta con los tres servicios básicos, por lo que sería ideal poder 

construir una nueva edificación que si apoye a la infraestructura de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 

Ubicación (propiedad) / área, linderos, orientación y topografía 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   

Av. Guardia Civil 

TOPOGRAFÍA 
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Sistema constructivo: 

El terreno cuenta con multitud de edificaciones cercanas, en sus frentes principales, de 

vivienda y comercio, al ser una zona urbanizada, estas comparten un mismo sistema 

constructivo: la albañilería confinada, empleando ladrillos de arcilla para sus muros, 

estructurados por columnas de amarre y vigas soleras, este sistema es bastante utilizado en 

viviendas debido a su gran eficiencia en tiempo de construcción y a su gran capacidad 

portante, teniendo estructuras seguras y duraderas, sin embargo muchas edificaciones 

muestran una clara falta de cuidado, que las perjudica en su durabilidad a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 

Sistema constructivo de edificaciones adyacentes al terreno 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Estado de conservación y servicios básicos: 

Actualmente el terreno cuenta con un estado deteriorado que lo hace ideal para su reemplazo 

por la edificación propuesta, luego en cuanto a los servicios básicos se cuenta con múltiples 

de estos, sobre todo comercios vecinales (bodegas de todo tipo) y parques recreativos, 

también se cuenta con un centro de salud (WISAR SALUD) y edificaciones de otros usos 

como una fábrica textil (SEDALORETO) y un centro de idiomas (SENATI Zonal Loreto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   

Figura 57 

Estado de conservación y servicios básicos existentes 
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Clima, vientos y asoleamiento: 

Para Iquitos el mes con la temperatura más alta es octubre contando con 32.9°C, la 

temperatura más baja se da en el mes de julio con 21.3°C, en cuanto a los demás meses la 

temperatura normalmente oscila entre 22 °C y 30 °C y sobre las precipitaciones estas se dan 

con mayor intensidad en el mes de abril con 304.72 mm/mes (Meteoblue, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, los vientos en Iquitos van mayormente con dirección hacia el norte y estos tiene una 

velocidad de entre 5 a 12 km/h comúnmente, sobre el clima este es parcialmente nublado 

casi todo el año, teniendo precipitaciones constantes, finalmente, sobre el asoleamiento, las 

fachadas más perjudicadas en las edificaciones de la zona son las del este y las del norte 

(Meteoblue, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 

Factores climáticos de Iquitos, temperatura media y precipitaciones  

Nota. De ñCondiciones climatológicas de Iquitosò, por Meteoblue, 2022. 

(https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/iquitos_per%C3%BA_3696183). 

Nota. De ñCondiciones climatológicas de Iquitosò, por Meteoblue, 2022 

(https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/iquitos_per%C3%BA_3696183). 

Figura 59 

Factores climáticos de Iquitos, dirección de vientos y estado del clima por mes del año 
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Después, Iquitos pertenece a la Selva Tropical Baja estando por debajo de los 500 MSNM y 

requiriendo de estrategias proyectuales que ventilen los ambientes y protejan las fachadas 

de la radiación solar, garantizando así un ambiente adecuado para los residentes de la zona 

(Wieser, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, podemos concluir que el terreno requiere de estrategias para protección solar en 

sus lados este y norte, se recomienda por norma emplear ventilación cruzada para aprovechar 

los vientos desde el sur y con un clima caluroso, parcialmente nublado y con bastantes 

precipitaciones se requerirá de estrategias de sostenibilidad al interior del terreno para 

ofrecer mayor confort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 

Factores climáticos de Iquitos, estrategias para adaptarse a las condiciones naturales 

Nota. De ñConsideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano Cuadernos 14.ò, por M. Wieser, 

2014 (https://arquitectura.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2018/06/CUADERNOS-14_edicion-digital.pdf.). 

 

Figura 61 

Resumen condiciones climáticas del entorno inmediato sobre el terreno 

Nota. De ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 2019 

(https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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5.2.2 Parámetros urbanísticos 

 

Zonificación (altura, retiros, estacionamientos, compatibilidad de usos de suelo y 

especificaciones normativas): 

El terreno tiene como Uso la clasificación Equipamiento Urbano con una Zonificación de 

Educación (CEP), con cercanía a servicios como residencias (RDM) y comercios (CV-L), 

también cumple con la norma técnica Criterios de Diseño para Locales Educativos al tener 

una forma regular y vistas hacia áreas verdes para otorgar confort visual, en cuanto a sus 

parámetros se cuenta con 6100 m², con una altura máxima de 2 pisos y un 30% de área libre 

como mínimo, además que su compatibilidad de usos permite un local educativo como se 

ven en el Certificado de Parámetros proveniente de la municipalidad de Iquitos (2022) 

(Anexo1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 

Parámetros urbanísticos, mapa de usos de suelo de Pampachica y certificado de parámetros del terreno  

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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5.2.3 Planos urbanos del terreno y entorno inmediato 

 

Zonificación y Usos de suelo (planos y comentarios): 

El terreno tiene como Uso la clasificación Equipamiento Urbano con una Zonificación 

de Educación (CEP), con cercanía a servicios como residencias (RDM) y comercios (CV-

L), se podría decir que se ubica en una zona residencial (con algunos puestos de comercio) 

de densidad media, a su vez también se tiene en el área de influencia un centro de salud (S.) 

y múltiples zonas de Recreación ï Parques (R.), después no se cuenta con Viviendas Taller 

(V.T) en las cercanías o Estaciones principales de Transporte (C.F), pero si se tienen un 

Parque Zonal (A.R.T.E) que se encuentra protegido y zonas de Otros Usos (O.U) 

correspondientes a una fábrica de textiles y un centro de idiomas, por último se tiene un 

Comercio Intensivo cerca al puesto de salud (que puede servir de abaste para las 

edificaciones de esta área). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA DE ZONIFICACIÓN 

Figura 63 

Zonificación y usos de suelo (planos y comentarios)  

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Volumetría y tipología, edificaciones (gráficos y comentarios): 

La Av. Guardia Civil  contiene en su mayoría viviendas de un piso, las cuales 

ocasionalmente se ven interrumpidas por algún comercio que funciona como punto de 

abasto, luego en caso haya dos niveles a veces se provecha la primera planta para establecer 

un comercio de algún tipo, sobre el muro perimetral este se dan en toda la avenida y sirve 

para proteger el ingreso a la fábrica de textiles, pero resta permeabilidad, a diferencia de 

zona residencial con bastantes entrantes y salientes en fachada, siendo estas rectangulares en 

su mayoría. 

La Calle imperio cuenta con viviendas de entre uno a dos pisos, también se tienen comercios 

de un solo nivel, se cuenta con un centro educativo, pero está muy deteriorado y falto de 

permeabilidad, a diferencia de las viviendas con vistas hacia el exterior aprovechando las 

zonas verdes, en general las viviendas son rectangulares. 

La Av. Los Gavilanes cuenta con viviendas de uno, dos y hasta tres niveles, comercios de 

un solo nivel y una plaza pública la cual mejora la estética y el confort visual de la zona, así 

como su permeabilidad, que se ve reforzada por las entrantes y salientes de las viviendas, las 

cuales son de volumetría regular. 

Circulaciones peatonales, alamedas, plazas, etc. (planos y comentarios): 

La Av. Guardia Civil tiene sendas peatonales de dimensiones apropiadas en su mayoría, 

sin embargo, la sección peatonal que delimita con el muro peatonal termina siendo bastante 

estrecha e insegura por la presencia de ese gran muro ciego, mientras que el lado de viviendas 

termina siendo más seguro y permeable. 

La Calle imperio cuenta con sendas peatonales estrechas en varios tramos, a su vez, estas 

secciones son inseguras debido a los múltiples muros ciegos al inicio de la calle, lo cual hace 

que su calidad de circulación baje, luego en secciones posteriores ya las sendas son más 

anchas y no se tienen tantos muros ciegos. 

La Av. Los Gavilanes cuenta con sendas peatonales más amplias, a su vez, se cuenta con 

una plaza pública que fomenta la circulación al inicio de la avenida y aporta a su seguridad, 

luego las edificaciones no presentan casi ningún muro ciego por lo que las secciones 

peatonales son en su mayoría seguras y amplias. 
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Figura 64 

Volumetría y tipología, edificaciones (gráficos y comentarios)  

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Figura 65 

Circulaciones peatonales, alamedas, plazas, etc. (planos y comentarios) 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de 

Iquitos, 2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Llenos y vacíos (planta) (planos y comentarios): 

El terreno se sitúan en una zona donde los llenos superan a los vacíos, las edificaciones 

cuentan con patios internos, pero no son numerosos, se muestran grandes bloques 

edificatorios llenos, en el caso del terreno este actualmente cuentan con una buena 

proporción entre llenos y vacíos la cual está dada así debido a su zonificación y normativa, 

a pesar de que los llenos superen a los vacíos esto no quiere decir que la zona no es permeable 

debido a que las áreas vacías se encuentran en grandes grupos y sendas de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 

Llenos y vacíos (planta) (planos y comentarios) 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 2019 

(https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Alturas de las edificaciones (planos y comentarios): 

La Av. Guardia Civil  tiene edificaciones de uno a dos niveles, estas son en su mayoría 

viviendas de 3m de altura de piso a techo o comercios de un solo niveles (tiendas, bodegas) 

o viviendas con comercio en primera planta, también se cuenta con la fábrica de textiles la 

cual tiene 6m de altura (2 niveles), en general la altura edificatoria es armónica. 

La Calle imperio cuenta con edificaciones de entre uno a dos niveles, estas son en su 

mayoría viviendas de dos pisos y comercios de un solo nivel (pero que puede tener una altura 

de piso a techo equivalente a dos niveles para no romper con la armónica entre alturas de la 

zona). 

La Av. Los Gavilanes cuenta con edificaciones de uno a dos niveles, sin embargo, hay una 

vivienda de tres niveles, pero el último se encuentra en proceso de construcción, por lo que 

de momento no se rompe la armonía entre las alturas, ya que se cuenta con una mínima de 

3m y una máxima de 6m, siendo las viviendas la que son de niveles mayormente y los 

comercios de uno. 

 

Vialidad (planos y comentarios), paraderos y líneas de transporte público, secciones de 

vías y veredas (planos y comentarios, sección planificada de la vía): 

La Av. Guardia Civil tiene secciones de pista de 6.5m, mientras que las verdeas son de 

1.5m, siendo que se le da prioridad al tránsito al ser una zona de bastante concurrencia como 

parte del recorrido diario de buses, teniendo dos paraderos, el más cercano al terreno estando 

a 80m. 

La Calle imperio tiene secciones viales de 6m, mientras que las verdeas son de 1.5m, siendo 

que el peatón se siente menos recluido que el la Av. Guardia Civil, además al contar con un 

paradero de bus más alejado el tránsito es menor y se puede tener mayor disfrute al circular 

como peatón. 

La Av. Los Gavilanes tiene secciones de pista de 6m y veredas de 1.5m siendo que el peatón 

se siente más holgado al transitar en comparación a la avenida guardia civil, a su vez se 

cuenta con un paradero al final de esta senda y también hay presencia de lugares de confort 

como plazas. 
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Figura 67 

Alturas de las edificaciones (planos y comentarios) 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Figura 68 

Vialidad (planos y comentarios), paraderos y líneas de transporte público, secciones de vías y veredas 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Áreas de conflicto (contaminación sonora, tránsito, comercio ambulante): 

La Av. Guardia Civil tiene secciones de pista de 6.5m, no cuenta con comercio ambulatorio 

y su tránsito es moderado, teniendo bastante pase de mototaxis, lo cual debe ser regularizado, 

la contaminación sonora es moderada igualmente debido a ser una avenida transitada. 

La Calle Imperio tiene secciones de pista de 6m, no cuenta con comercio ambulatorio y su 

tránsito es bajo, teniendo poco pase vehículos, lo cual es bueno considerando su cercanía al 

terreno, teniendo poca contaminación sonora. 

La Av. Los Gavilanes tiene secciones de pista de 6m, no cuenta con comercio ambulatorio 

y su tránsito es bajo, habiendo entonces poca contaminación sonora, lo cual está bien debido 

aquel se encuentra próxima al terreno, por lo que interrumpe la paz del peatón, siendo una 

zona poco transitada en comparación a la Av. Guardia Civil. 

 

Levantamiento fotográfico (estado actual del terreno): 

La Av. Guardia Civil tiene edificaciones en buen estado, sobre todo las de un solo nivel, 

pero las de dos o tres niveles cuentan con falta de mantenimiento en sus pisos superiores, las 

personas pueden transitar libremente por las acercas y algunos comercios aprovechan su 

fachada para expandir su negocio, siendo que espacialmente la calle es diversa y activa, pero 

con falta de mantenimiento. 

La Calle Imperio cuenta con varias viviendas y comercios de un solo nivel, los cuales 

requieren de mayor mantenimiento, pero el verdadero problema se encuentra en el estado 

actual del terreno el cual está lleno de muros ciegos en vez de ser un centro educativo 

permeable. 

La Av. Los Gavilanes tiene las edificaciones de un solo nivel en buen estado, sobre todo 

las viviendas, a su vez cuenta con una plaza pública que enriquece la calidad espacial del 

entorno, haciendo más disfrutable el recorrer esta sección en comparación a las otras. 
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Figura 69 

Áreas de conflicto (contaminación sonora, tránsito, comercio ambulante) 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital 

de Iquitos, 2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Figura 70 

Levantamiento fotográfico del terreno 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Levantamiento del terreno y elementos adyacentes: 

El terreno es de 6100m², con viviendas y comercios cercanos, así como áreas verdes 

abundantes que permiten que el terreno tenga confort visual, a su vez se tiene una buena 

conexión con la ciudad al estar entre dos avenidas principales. 

 

Problemas o condicionantes del entorno debe resolver el proyecto: 

La Av. Guardia Civil tiene falta de mantenimiento en fachadas, falta de limpieza en pistas 

y aceras y falta de permeabilidad debido a presencia de gran muro ciego que delimita la 

fábrica. 

La Calle Imperio cuenta con falta de limpieza en fachadas, falta de mantenimiento en pistas, 

aceras y áreas verdes y falta de permeabilidad por parte de muro ciego que delimita el 

terreno. 

La Av. Los Gavilanes tiene falta de mantenimiento en fachadas y falta de mantenimiento 

en pistas y veredas, también sería recomendable cambiar el mobiliario de la plaza por uno 

más moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 

Levantamiento del terreno y edificaciones adyacentes 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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Figura 72 

Problemas o condicionantes del entorno debe resolver el proyecto 

 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   
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5.2.4 Aspectos históricos 

 

Reseña histórica: 

La fecha exacta en la que la ciudad de Iquitos se fundó es incierta, pero los documentos 

históricos disponibles indican que esta inició como una reducción indígena española 

establecida a las orillas del río Nanay por el año 1757, la ciudad fue recién consolidada en 

1999 contando con sus cuatro municipalidades zonales, se volvió, entonces, una zona cuyas 

principales industrias de exportación eran la madera, la pesca, el petróleo, la minería y la 

agricultura, también había bastante movimiento económico gracias al turismo y la 

gastronomía que se ofrecían en la zona (Amorós, 2020). 

En 1880 se produjo la fiebre del caucho y esto trajo bastante comercio a Iquitos, 

convirtiéndolo en la región central para explotación del caucho en la Amazonía del Perú, 

esto también trajo consigo que la ciudad obtuviera mejores servicios públicos, después, el 9 

de noviembre de 1897 la ciudad de Iquitos se declaró como capital de Loreto, lo cual le 

significó mayor atención en los años posteriores, destacando que en 1938, al comenzar con 

la extracción petrolera, mejoraría su economía en gran medida, pudiendo financiarse nuevos 

proyectos de arquitectura locales y tras años de continuo crecimiento, actualmente, Iquitos 

es la ciudad más importante de la Amazonía, con construcciones modernas en la mayoría de 

sus distritos, como universidades, puertos pluviales y carreteras que lo conectan con otras 

partes del país (Amorós, 2020). 

En la actualidad, la zona monumental de Iquitos es la más importante de la ciudad, 

albergando múltiples Patrimonios Culturales de la Nación, entre ellos la Casa de Fierro, La 

Casa Cohen y el Hotel Palace, en cuanto a otros puntos de referencia principales se cuenta 

con el Jirón Próspero, una vía que pasa por muchos locales comerciales y zonas de interés 

histórico, el Barrio Belén, el cual por su organización y su apariencia recibe el nombre 

popular de la Venecia del Amazonas y la Plaza de Armas (Amorós, 2020). 

A su vez es importante resaltar que la evolución urbana concluyó con de una división 

territorial, centrada en cuatro distritos principales y un núcleo urbano (Centro histórico de 

Iquitos). Los cuatro distritos son Iquitos, el más denso y visitado de la ciudad, Belén 

destacado por su actividad comercial, Punchana que resalta por la actividad portuaria y San 
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Juan Bautista el más grande y Populoso. En cuanto al centro histórico alberga la extensión 

histórica de Iquitos y su principal movimiento comercial y de recreación (Amorós, 2020). 

Podemos entonces concluir que Iquitos es un distrito de suma importancia comercial e 

histórica, a pesar de las carencias actuales que posee en infraestructura, es un lugar 

emblemático donde se puede emplazar cualquier tipo de proyecto que contribuya con el 

desarrollo urbano y de comunidad, como una escuela que ofrezca educación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Figura 73  

Reseña histórica (evolución del distrito de Iquitos) 

 

Nota. De ñHistoria y Arquitectura Patrimonial de Iquitosò, por S. Amorós, 2020 

(https://patrimonioculturalperu.com/wp-content/uploads/2020/04/historia-y-arquitectura-patrimonial-en-

iquitos.pdf). 
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Monumentos ï ambiente urbano monumental: 

La zona monumental de Iquitos es de gran importancia para la ciudad, albergando múltiples 

Patrimonios Culturales de la Nación, entre ellos la Casa de Fierro y el Hotel Palace, en cuanto 

a otros atractivos principales se tiene el Jirón Próspero, una vía que invita a los usuarios a 

observar múltiples locales comerciales y zonas históricas, el Barrio Belén, que destaca por 

su organización y apariencia, y la Plaza de Armas (Amorós, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De ñHistoria y Arquitectura Patrimonial de Iquitosò, por S. Amor·s, 2020 

(https://patrimonioculturalperu.com/wp-content/uploads/2020/04/historia-y-arquitectura-patrimonial-en-

iquitos.pdf). 

Figura 74  

Ambiente urbano monumental 
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5.3 CONCLUSION CAPITULAR 

 

En conclusión, tras revisar las cualidades del terreno seleccionado desde su ubicación con 

respecto a la ciudad, hasta su entorno inmediato e información normativa esencial para 

determinar su uso y medidas reglamentarias, se puede considerar al terreno ubicado en el 

Jirón las Castañas 105, Pampachica, Distrito de Iquitos como apto para albergar la escuela 

pública de educación básica regular propuesta ya que tiene un área adecuada para el proyecto 

(6100m²), una geometría regular, vistas hacia áreas verdes, una topografía poco accidentada, 

además estando bien conectado a la ciudad teniendo salidas hacia vías de circulación 

importantes y teniendo una zonificación y parámetros urbanísticos correctos de 

equipamiento urbano educación (CEP), con servicios necesarios cercanos como residencias, 

comercios, parques y centros de salud, luego analizado la calidad espacial de la zona esta se 

muestra como buena teniendo una altura edificatoria constante y sendas de circulación con 

dimensiones apropiadas así como buena permeabilidad y con presencia de edificaciones y 

plazas de importancia urbanística e histórica que enriquecen la experiencia de circulación 

por la zona. 
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6 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

 

6.1 CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

Se sustentan sobre el usuario, el lugar y el énfasis proyectual los criterios que son necesarios 

para que el proyecto pueda brindar el mayor confort posible, así como aplicar estrategias de 

diseño que logren que este se relacione efectivamente con su entorno. 

 

Usuario, sustentando requerimientos según tipo de usuario  

Los usuarios principales del proyecto son los niños y adolescentes (estudiantes potenciales 

de los dos niveles educativos principales), a su vez, se considera a los usuarios 

administrativos (director, subdirector, etc.), profesores y personal de servicio, cada grupo en 

específico responde a necesidades particulares de mobiliario, alturas, conexiones espaciales 

y función de los ambientes.  

También deben encontrarse protegidos de los factores climáticos externos, asegurando el 

confort térmico al interior de los ambientes, así como multitud de espacios recreativos y 

conexiones al exterior para ofrecer a los estudiantes y adultos confort visual y tranquilidad 

durante la realización de sus funciones.  

En resumen, se busca cumplir con las necesidades de los usuarios ofreciendo diversos 

tipos de confort y opciones de relación con el entorno.  

Confort térmico:  los espacios deben contar la temperatura adecuada asegurando el confort 

de los usuarios por prolongados periodos de estudio. 

Confort espacial: los espacios y el mobiliario deben ajustarse a antropometría de los 

usuarios para otorgar una estancia reconfortante durante toda la jornada de estudios. 

Espacios recreativos: la escuela debe contar con ambientes de recreación como patios, 

canchas deportivas o áreas verdes para asegurar el confort visual de los usuarios. 

Relación con el entorno: la escuela relacionarse con el exterior para ofrecer una educación 

integral hacia sus estudiantes conectándolos con su entorno inmediato. 
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Figura 75 

Criterios de sostenibilidad orientados hacia el usuario 

 

Nota. De ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, por E. Balcells, 

2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 
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Lugar , analizando las condicionantes del estudio del lugar: 

El proyecto se ubica dentro de Iquitos en Pampachica, específicamente, en el Jirón las 

Castañas 105 una parte del distrito caracterizada por tener múltiples áreas verdes (paisajes 

naturales). 

En su entorno inmediato el terreno cuenta con servicios tales como centros de salud, 

viviendas, comercios distritales y mayoristas, así como algunos centros educativos, pero en 

mal estado. Pampachica también cuenta con vías principales que la conectan al resto de 

partes del distrito (como la zona monumental), así como una zona protegida (Maloka Selva 

de Iquitos).  

Se busca adaptar al proyecto a las condiciones del lugar respetando: 

Aspecto social: el proyecto debe responder a las necesidades de la población que en 

promedio se encuentra en el nivel C (medio), D (medio bajo) y E (bajo). 

Equipamiento: el proyecto se ubica en una zona residencial de densidad media, con centros 

de salud, comercios, edificaciones de otros usos y áreas recreativas. 

Accesibilidad: el proyecto cuenta con salida hacia una vía principal del distrito además de 

ofrecer buen acceso peatonal y vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado a partir de ñPlano de zonificación y características del entornoò, por Municipalidad Distrital de Iquitos, 

2019 (https://munijuanjui.gob.pe/pdf/licencias/plano%20de%20zonificacion.pdf).   

Figura 76 

Criterios de sostenibilidad orientados hacia el terreno 
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Énfasis: sustentando principios operativos en la tipología 

La arquitectura vernácula consiste en la aplicación de las características arquitectónicas 

(formales, espaciales y tecnológicas) de la arquitectura tradicional de un lugar de 

emplazamiento específico, buscando que la edificación a implementar (escuela pública de 

primaria y secundaria, en este caso) se adapte perfectamente al entorno, con su diseño está 

pensado para afrontar las cualidades únicas del sitio, y pueda brindar a sus usuarios 

(estudiantes) el mayor confort posible (Stagno, 2006). 

En resumen, se busca crear ambientes inspirados en la arquitectura vernácula local 

empleando sus conceptos de diseño formales, espaciales y tecnológicos, para asegurar 

que el proyecto resultante sea consecuente con su entorno y usuarios específicos, 

siguiendo como principios la adaptabilidad y el aprovechamiento. 

Principio de Adaptabilidad: Consiste la capacidad de diseñar espacios con cualidades y 

funciones que se ajusten al entorno y los usuarios específicos, tomando las características 

más importantes de la arquitectura vernácula local (Crisosto, 2013). 

Principio de Aprovechamiento: Consiste en la aplicación de soluciones arquitectónicas 

que permitan aprovechar las condiciones que brinda el lugar emplazamiento (como la lluvia). 

En cuanto a operacionalización de estos principios en el proyecto, se logran mediante el 

empleo de conceptos de diseño formales, conceptos de diseño espaciales y conceptos de 

diseño tecnológicos. 

Conceptos de diseño formales: permiten que el proyecto tenga una forma general adecuada 

para el entorno (basada en las malocas de la selva que están pensadas para adoptarse a las 

condiciones únicas de su entorno) y así poder otorgar confort visual a los estudiantes.  

Conceptos de diseño espaciales: permiten que los usuarios (estudiantes) tengan una mayor 

conexión con su entorno, ya que el planteamiento espacial del proyecto sigue la lógica de la 

maloca, tiendo espacio central principal con espacios multifuncionales a su alrededor, los 

cuales establecen conexiones visuales y espaciales con el exterior. 

Conceptos de diseño tecnológicos: permiten que el proyecto sea sostenible en su entorno, 

ya que se aplican los aspectos tecnológicos de la maloca (techos altos e inclinados para lluvia 

y con perforaciones para ventilar) así como emplear madera para la fachada (en celosías) y 

colocar canaletas en los techos para aprovechar el agua de la lluvia. 
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Nota. De ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, por E. Balcells, 

2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 

Figura 77 

Criterios de sostenibilidad orientados hacia el énfasis 
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6.2 SINTESIS GRÁFICA DE REFERENTES 

 

Para el estudio de referentes se seleccionaron 4 proyectos, El Colegio Gerardo Molina en 

Bogotá (Colombia), el Colegio Lima Villa en Lima (Perú), el Colegio Liceo Federico 

Varela en Chañaral (Chile) y el Colegio Epullay Montessori en Santiago de Chile. Estos 

referentes fueron seleccionados por aplicar soluciones de diseño de su arquitectura 

vernácula local, así como situarse en entornos naturales y urbanos, respondiendo 

efectivamente a los criterios de sostenibilidad del terreno y el usuario, concluyendo que: 

Ubicación: Los proyectos se ubican en terrenos de formas ortogonales, teniendo bastante en 

cuenta la relación entre área techada y área libre, priorizando la calidad espacial de esta 

última, sobre todo. Luego, en todos los casos lo proyectos se ubican en terrenos donde hay 

al menos una vía de circulación principal por donde se da el ingreso peatonal y vehicular al 

centro educativo. 

Plástica (criterios volumétricos y énfasis en la forma): Todos los proyectos tienen 

volúmenes (referente a la plástica) que encapsulan espacios libres (patios centrales), aun así, 

estos volúmenes cuentan con características de permeabilidad para no perder la relación con 

el entorno. Luego, en todos los casos las composiciones (referente a la plástica) tienen como 

estrategia la sucesión y colocación en paralelo de volúmenes, dejando grandes espacios 

libres que permiten la congregación. 

Usuario: El tipo de usuario es en general el mismo para cada proyecto, ya que la tipología 

educación, más específicamente una escuela de educación básica regular, contempla los 

niveles de enseñanza de primaria y secundaria, y requiere de personal que se encargue de la 

parte administrativa, así como el mantenimiento del centro. 

Zonificación: Los ambientes más importantes y que por consiguiente tienen mayor área son 

las aulas de cada nivel de educación, seguidas por espacios de congregación como la 

biblioteca o el auditorio, para luego seguir la administración y finalmente los servicios 

higiénicos, los cuales deben estar presentes en todo momento. 

Funcionamiento: Las conexiones espaciales que se dan son bastante integradas, puesto que 

a partir de tener un gran espacio de distribución se pueden dar conexiones espaciales más 

eficientes, lo cual favorece sobre todo a las aulas las cuales no se siente desconectadas o 

aisladas de los espacios de congregación en el primer nivel. 
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Figura 78 

Síntesis gráfica de referentes (ficha técnica, ubicación y plástica) 

 

Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 
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Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, por 

E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 

Figura 79 

Síntesis gráfica de referentes (usuario, zonificación y funcionamiento) 
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6.3 CRITERIOS URBANOS 

 

Mediante estos criterios se busca entender el entorno del proyecto, para así poder plantear 

las relaciones adecuadas entre el proyecto y su entorno inmediato, tomado en cuenta la 

topología y el énfasis seleccionados en cada instancia, es decir, desarrollando una escuela en 

base a la arquitectura vernácula local que ofrezca relaciones efectivas entre los usuarios y su 

entorno inmediato 

El terreno se ubica en una zona con edificaciones cuya altura máxima es de tres pisos, a 

su vez, se cuenta con visuales directas hacia un área verde, ya que por norma se debe 

contar con al menos una para confort visual.  

Luego, se dispone de vías de circulación peatonal y vehicular, tanto principales como 

secundarias, también los frentes del terreno no se ven obstruidos por construcciones 

fuera de escala y se tiene una buena separación entre los bloques de viviendas y el 

terreno.  

Después, se cuenta con un paradero de transporte en la vía principal más cercano y 

comercios para que el centro educativo se abastezca de ser necesario. 

En base a estos datos se elaboran cuatro criterios urbanos para el diseño del proyecto:  

Criterio 1:  La correcta distribución perimetral del proyecto debe generar frentes activos 

cuyos criterios de permeabilidad y accesibilidad estén directamente ligados a su entorno 

inmediato a las visuales que se ofrecen. 

Criterio 2:  Se recomienda que la escuela esté ubicada en una zona residencial, que se 

conecte con vías de circulación y que se sus frentes tengan retiros de acuerdo a las 

condiciones del entorno (se pueden dejar áreas libres que tengan visual hacia áreas verdes). 

Criterio 3 : El terreno debe tener vías de acceso claras y también es mejor si cuenta con un 

paradero vehicular cercano, indicando una vía de importancia para transitar. 

Criterio 4: Los ingresos en las escuelas debe ser claros, principalmente le ingreso peatonal 

(principal de los estudiantes), mientras que el ingreso de abastecimiento debe ser discreto. 

 

 



92 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 

Criterios urbanos de diseño 

 

Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 
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6.4 CRITERIOS FORMALES 

 

Estos criterios definen la estética y la forma del proyecto, por lo que es necesario que se den 

acorde a la tipología y a los énfasis seleccionados para que el proyecto se un fiel reflejo de 

los mismos tanto al exterior como al interior. 

La forma del proyecto debe tener en cuenta su entorno, ya que se deben respetar los 

parámetros edificatorios establecidos por la zona, así como los requerimientos 

normativos según la tipología. 

Para el diseño de los ambientes educativos se deben considerar tanto los criterios 

normativos como los criterios del énfasis, es decir, que estos deben cumplir su función, 

pero a su vez den ser capaces de brindar confort mediante su forma y elementos móviles 

presentes para alterar sus dimensiones. 

La jerarquía espacial también es importante por lo que se debe establecer buenas 

relaciones entre los espacios principales y secundarios. 

En base a estos datos se elaboran cuatro criterios urbanos para el diseño del proyecto: 

Criterio 1:  la forma de la escuela se debe dar en base a su jerarquía espacial donde siempre 

hay un elemento que sobresale y contiene la circulación interior más interesantes y con 

mayores opciones de recorrido. 

Criterio 2:  las escuelas deben contar con vigilancia pasiva al interior y al exterior de las 

mismas, para asegurar la integridad de sus usuarios, esto se puede lograr mediante la 

permeabilidad en primera planta, la cual a su vez puede ser controlada a voluntad mediante 

elementos móviles. 

Criterio 3:  El proyecto debe respetar la altura edificatoria de dos niveles máximo 6m, así 

como tener funciones distintas en sus niveles con visuales hacia el área verde y 

permeabilidad en primera planta, también se pueden incluir elementos móviles al interior 

para mayor permeabilidad o para controlar el ventilado de los ambientes. 

Criterio 4:  Los ambientes educativos deben ser multifuncionales con una estética de 

acuerdo a la región empleando celosías que logren establecer conexiones visuales exteriores 

y contando con elementos móviles al interior que hagan más permeables a los salones. 
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 Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 

Figura 81 

Criterios formales de diseño 
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6.5 CRITERIOS FUNCIONALES 

 

Estos criterios definen el funcionamiento general del proyecto, así como las relaciones a 

establecer entre ambientes y el planteamiento general de circulaciones. 

El proyecto debe contar con un programa arquitectónico claro gráficamente, es decir, 

se deben establecer bien los porcentajes de áreas, así como los flujos importantes. 

En cuanto a la jerarquía y nivel de privacidad de las circulaciones están se dan en base 

a la normativa propia del centro educativo en cuestión, como el uso de áreas verde como 

espacios intermedios y de ventilación entre circulaciones.  

El área libre del proyecto debe ser como mínimo del 30% y además las circulaciones 

entre volúmenes debe ser interesantes y generar buenas conexiones espaciales, mediante 

patios mediante pasillos permeables con salida hacia patios principales. 

En base a estos datos se elaboran cuatro criterios urbanos para el diseño del proyecto: 

Criterio 1:  la escuela divide sus espacios en 4 paquetes funcionales principales, el de 

educación, el de administración, el de servicio y el de exteriores, a los cuales se ingresa 

mediante una plaza previa y el que tiene mayor importancia es el educativo. 

Criterio 2:  en una escuela la circulación entre ambientes está sectorizada en base a la zona 

en específico, siendo que el parea educativa es la más extensa, el área administrativa y de 

servicio se encuentran conectadas y los patios internos y externos abundan para el confort 

del usuario durante sus actividades recreativas. 

Criterio 3:  el área construida (techada entre los niveles uno y dos) es de 6100 m2, siendo 

que el 94% está destinado al paquete de escuela, el 4% al paquete administrativo y el 2% al 

de servicio, luego en planta se cuenta con un 55% de área libre destinada para los ambientes 

públicos y de recreación. 

Criterio 4:  en una escuela la circulación está divida por paquete, siendo que el de servicio 

y administración tiene mayor conexión, mientras que el paquete de escuela está directamente 

conectado a la circulación principal de los usuarios, las áreas verdes entre paquetes proveen 

confort visual y apoyan a ventilar los espacios. 
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Figura 82 

Criterios funcionales de diseño 
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Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 
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6.6 CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS 

 

Estos criterios son de suma importancia ya que muestran como el proyecto será capaz de 

adaptarse al entorno inmediato teniendo en cuenta sus cualidades únicas de clima, es decir, 

la temperatura, los vientos, etc. En base a estas entonces se definen decisiones proyectuales 

como el tiempo de ventilado en ambientes, así como el uso de protección en la fachada más 

perjudicada por la radiación solar. 

Es importante que el proyecto se adapte a las condiciones climáticas del lugar para lo 

cual se deben proponer soluciones proyectuales que busquen que este se proteja de la 

radiación solar o de ruidos de la zona, así como tener un buen ingreso de aire para ventilar 

adecuadamente los espacios, también apoyando el confort de los usuarios se pueden 

implementar celosías que permitan un control efectivo de circulación del aire. 

Si el proyecto propuesto responde adecuadamente a las condiciones climáticas entonces 

se garantiza el verdadero confort del usuario durante periodos prolongados de tiempo. 

En base a estos datos se elaboran cuatro criterios urbanos para el diseño del proyecto: 

Criterio 1:  el proyecto requiere de mantener una temperatura de confort adecuada, por lo 

que es necesario el uso de ventilación cruzada por norma en ambientes como las aulas de 

estudio, en caso el viento sea muy fuerte este se puede regular mediante cerramientos 

móviles como tabiques. 

Criterio 2:  el proyecto requiere de protección contra la radiación solar para lo cual se 

recomienda el uso de aleros y salientes que bloqueen el ingreso directo de luz solar hacia los 

ambientes de la fachada más perjudicada, también se puede colocar vegetación que bloquee 

el ingreso directo de luz. 

Criterio 3:  en paisaje naturales como es el caso del lugar de emplazamiento se pueden 

emplear cerramientos de madera que apoyan a adaptarse al lugar, así como ofrecen una 

solución innovadora para el control de vientos (correcto ventilado) y el control de la 

radicación solar. 

Criterio 4:  en caso de problemas por exceso de ruido se pueden instalar barreras acústicas, 

las cuales pueden apoyar a la estética, mediante diseños interesantes, así como emplear 

materiales típicos del lugar de emplazamiento. 
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Figura 83 

Criterios bioclimáticos de diseño 

 

Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 
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6.7 CRITERIOS PAISAJÍSTICOS 

 

El paisajismo es aspecto importante de la arquitectura y sobre todo en una escuela 

donde se debe incluir el entorno natural como fuente confort visual y como parte de las 

áreas recreativas. 

Es importante que el proyecto se busque adaptar a la topografía, pero siendo capaz de 

generar áreas de congregación y recorridos interesantes, que inviten a su circulación. 

En el caso de la arquitectura vernácula este énfasis fue pensado para que los ambientes 

educativos y recreativos escolares estén integrados al medio ambiente específico ya que 

se busca que el usuario tenga el mayor confort posible de acuerdo a su lugar de 

emplazamiento. 

En base a estos datos se elaboran cuatro criterios urbanos para el diseño del proyecto: 

Criterio 1:  el proyecto debe adaptarse a la topografía y contar con volúmenes de capacidad 

adecuada para los usuarios principales del proyecto, teniendo vistas hacia algún área de 

confort visual, es decir, área verde, la cual normalmente se coloca de forma que funcione 

como retiro en el terreno. 

Criterio 2:  el proyecto debe contar con zonas espaciosas tanto por su volumetría como por 

el tratamiento de sus patios internos, los cuales deben ser capaces de albergar con comodidad 

a sus usuarios y brindarle confort visual. 

Criterio 3: para la realización de actividades deportivas es necesario que el terreno sea plano 

y cuente con áreas verdes que sirvan para el confort visual y el ventilado del ambiente, pero 

siempre priorizando que las zonas destinadas al usuario sean mayores al área pública y verde. 

Criterio 4:  el proyecto puede establecer zonas de circulación con gran calidad espacial si 

integra las áreas verdes a su recorrido, ya sea que algunas sean transitables así proveen de 

buen confort visual, ventilación y estética al recorrido por los volúmenes proyectuales los 

cuales deben ser predominantes ya que se requiere de espacios competentes para el estudio. 
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Figura 84  

Criterios paisajísticos de diseño 

 

Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 
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6.8 CRITERIOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS 

 

Mediante estos criterios se deciden el sistema constructivo, la modulación y los cerramientos 

a utilizar en el proyecto, respondiendo a medias estandarizadas y normadas. 

El sistema constructivo del proyecto debe ser consecuente con su entorno, en base a 

este se da una modulación determinada de los espacios, para que estos no sean irregulares 

y se puedan aprovechar lo mejor posible. 

En cuanto a los cerramientos estos se pueden dar de materiales variados y 

normalmente son los que definen el carácter del proyecto dependiendo de su entorno, 

además que los materiales suelen variaras para que el proyecto tenga una estética única, 

además estas celosías pueden ser de materiales típicos de la zona para adaptarse al entorno. 

En base a estos datos se elaboran cuatro criterios urbanos para el diseño del proyecto: 

Criterio 1:  los materiales predominantes de la zona son el concreto, el acero (en 

edificaciones con estructuras más modernas) y la madera, por lo que el sistema estructural 

del proyecto puede ser uno de estructura de acero, con paneles de triplay como cerramientos 

opacos y celosías hechas de listones de madera para las fachadas. 

Criterio 2:  es recomendable usar medidas estandarizadas para la construcción sobre todo 

aquellas establecidas para elementos móviles que apoyan el énfasis como paneles plegables 

de triplay u otros materiales, a su vez el usar medidas estandarizadas facilita la construcción 

en general (paneles 2.50m de altura por 2.40m de ancho, o de 4.00m x 3.00m) 

Criterio 3: se debe proyectar un dimensionamiento adecuado en base a una modulación que 

no tenga espacios educativos irregulares y además que cuente con múltiples núcleos 

circulatorios bien establecidos para otorgar a los alumnos buena fluidez en sus 

desplazamientos, en este caso se cuenta con una cuadrícula de 5.00m x 7.50m de eje a eje, 

con columnas de 0.20m x 0.20m y con vigas de 0.40m x 0.60m y 0.20m x 0.20m esto de 

acuerdo a la norma y a experiencias de referentes. 

Criterio 4: los cerramientos aplicados deben otorgar una imagen local al proyecto mediante 

el uso de materiales típicos de la región, apoyar con el control del asoleamiento y la 

ventilación, es decir, estos deben definir el carácter del proyecto, así como realizar funciones 

de adaptabilidad y aprovechamiento (en este caso se emplearán listones de madera). 
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Figura 85  

Criterios estructurales y constructivos de diseño 

 

Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 

Columnas de 0.20m x 0.20m 

0.20m 

0.20m 
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6.9 CRITERIOS TECNOLÓGICOS  

 

Estos criterios buscan introducir tecnologías no convencionales al desarrollo del proyecto 

para hacerlo más sostenible (energéticamente más limpio empleando energía solar o 

recolección de aguas pluviales, por ejemplo) 

Las edificaciones modernas deben tener en consideración el uso de tecnologías 

sostenibles que favorezcan al uso de energía renovable, sobre todo en un lugar como 

Iquitos donde se puede aprovechar fácilmente la energía solar y las lluvias se dan 

bastante como para poder implementar un sistema de recolección y aprovechamiento 

de las mismas, y en base a estos dos tener tecnología dentro del centro educativo que 

funcione en base a esta energía limpia generando mediante la tecnología sostenible 

En base a estos datos se elaboran cuatro criterios urbanos para el diseño del proyecto: 

Criterio 1:  mediante el uso de celosías especialmente tratadas en fachada se permite un 

excelente ingreso de luz al proyecto (no requiriendo el uso de paneles fotovoltaicos) y 

haciendo que se ajuste mejor a la estética local. 

Criterio 2:  se puede implementar un sistema de recolección del agua de lluvia a partir de 

canales en los tejados de calamina que tiene el proyecto, para luego usarse como regadío de 

las áreas verdes o abastecimiento para los sistemas anti incendios, generando a su vez 

beneficios económicos (ahorro) y sostenibles (energía limpia). 

Criterio 3:  se puede llegar a emplear el calor del sol para distribuirlo por las tuberías 

instaladas en los techos de distintos ambientes para así transmitir de manera efectiva este 

calor a las demás superficies. 

Criterio 4:  se puede implementar tecnología al interior de los espacios que use como fuente 

de energía los criterios de sostenibilidad propuestos, como equipo audiovisual en salas de 

proyección o colocar otros equipos eléctricos en salones donde se requiera como el 

laboratorio. 
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Figura 86 

Criterios tecnológicos de diseño 

 

Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 

Empleo del agua de lluvia 

recolectada como fuente 

de energía para equipos 

eléctricos al interior de los 

ambientes 
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6.10 CRITERIOS DE SEGURIDAD 

 

Médiate los criterios de seguridad se busca salvaguardar la integridad física de los 

usuarios, proporcionando así instalaciones educativas que cumplan con la normativa 

de seguridad establecida y por lo tanto sean correctamente funcionales y ofrezcan 

ambientes de estudio y recreación seguros que permitan que los estudiantes se desarrollen 

plenamente y apoyen a que las familias confíen en las autoridades del centro.  

Las vías evacuación, la materialidad sin defectos, y las correctas señalizaciones deben 

estar presentes en este proyecto para hacerlo funcional y seguro. 

En base a estos datos se elaboran cuatro criterios urbanos para el diseño del proyecto: 

Criterio 1:  todos los ambientes de una escuela deben presentar una posibilidad de 

evacuación inmediata mediante circulaciones adecuadas en los ambientes propuestos por el 

programa arquitectónico, así como contar con las señaléticas adecuadas, así como contar con 

una escalera de evacuación en condiciones óptimas según la normativa, así como incluir 

rampas de 8% de pendiente. 

Criterio 2:  se debe contar con una relación visual y funcional con el entorno inmediato, la 

cual permita una vigilancia pasiva constante para los usuarios, garantizando la seguridad de 

los mismos, así como brindar cierto grado de privacidad mediante el uso de vegetación. 

Criterio 3:  las cubiertas deben garantizar la seguridad de los usuarios ante la intemperie, 

pero no debe opacar completamente la iluminación natural o cortar el ventilado, por lo que 

puede tener cerramientos (sol y sombra) o ser traslúcida. 

Criterio 4:  los pisos deben ser antideslizantes y resistentes al tráfico intenso de personas, 

que ocurren en un centro educativo, los muros, por otra parte, no deben presentar 

protuberancias o ser de superficies rugosas que ponga en riesgo la integridad de los usuarios, 

los muros entonces serán pintados de concreto pulido y el piso de las circulaciones de 

parquet. 
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Figura 87 

Criterios de seguridad de diseño 

 

Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 
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6.11 CRITERIOS DE MANTENIMIENTO 

 

Para los criterios de mantenimiento se cuenta el uso de materiales apropiados que 

aseguren la vida útil de la edificación con costos accesibles de mantenimiento y que 

fomenten la sostenibilidad. 

Se recomienda el uso de sistemas edificatorios anti vandálicos o que soporten el tránsito 

alto de usuarios especialmente en un centro educativo donde se cuenta con bastantes 

desplazamientos, para así reducir al mínimo el desgaste ene le tiempo, también se debe 

indicar el sistema de colocación de las tuberías y la ubicación de servicios importantes 

como la cisterna. 

En base a estos datos se elaboran cuatro criterios urbanos para el diseño del proyecto: 

Criterio 1:  de preferencia se cuenta con el uso de cielo raso, evitando así que las 

instalaciones eléctricas y sanitarias se expongan (colocando las tuberías entre piso y piso), 

manteniendo así un techado limpio y que sea de rápido desencaje durante reparaciones, lo 

cual hace que su mantenimiento sea eficiente, además en cuanto a la cisterna esta será del 

tipo prefabricado y s e instalarán en el cuarto de máquinas de la institución. 

Criterio 2:  Las tabiquerías en escuela deben tener recubrimiento impermeable (TREMproof, 

por ejemplo, el cual se aplica de muros de concreto o drywall) para facilitar su 

mantenimiento de acuerdo a la actividad que se realice en cada espacio, por ejemplo, las 

paredes del laboratorio o la sala de arte deben ser más duraderas debido al desgaste que se 

puede producir por el manejo de los materiales requeridos para realizar actividades de 

pintura o experimentos. 

Criterio 3:  Los pisos interiores deben ser impermeables para asegurar su resistencia a la 

humedad y además mantenerse limpios sin importar el tránsito continuo de los usuarios por 

el centro educativo, por lo que se usan impermeabilizantes como Bitumen S1 y en cuanto a 

los materiales estos pueden ser pisos laminados de madera o piso de concreto pulido. 

Criterio 4:  los pavimentos exteriores deben considerar para su mantenimiento el uso de 

materiales duraderos, estéticos y resistentes al tránsito continuo o a las condiciones del clima 

como las lluvias (ejemplo: pisos laminados al exterior o mixtos con el uso de rocas como 

decorado, así como la aplicación de selladores). 
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Figura 88  

Criterios de mantenimiento para el diseño 

 

Nota. Elaborado a partir de ñMás que una escuela, nuevos espacios de aprendizaje para la edad de la creatividadò, 

por E. Balcells, 2020 (https://tectonica.archi/articles/mas-que-una-escuela-de-eduard-balcells/). 
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6.12 CONCLUSIONES 

 

Sobre los criterios urbanos se concluye que el proyecto se encuentra dentro de una zona 

residencial de densidad media, con la posibilidad de tener frentes actos activos y estando 

conectado visualmente hacia áreas verdes y vías de circulación peatonal y vehicular de 

importancia. 

Sobre los criterios formales se concluye que el proyecto tiene por énfasis la arquitectura 

vernácula local por lo que es necesario que el diseño de ambientes emplee criterios formales, 

espaciales y tecnológicos presentes en las construcciones típicas de la región, como las 

malocas. 

Sobre los criterios funcionales se concluye que se deben potenciar las relaciones entre los 

ambientes, así como tener en cuenta que los ambientes de educación son los más importantes 

junto al área libre donde se deben ofrecer múltiples funciones y conexiones, así como tener 

un área administrativa y de servicio bien ubicadas y conectadas. 

Sobre los criterios bioclimáticos se concluye que es importante que el proyecto se adapte a 

las condiciones de asoleamiento, vientos y clima de la región de emplazamiento, teniendo 

como soluciones el uso de la ventilación cruzada, los aleros y los cerramientos móviles. 

Sobre los criterios constructivos y estructurales se concluye que el sistema constructivo será 

aporticado, los materiales a emplearse serán el acero y la madera, los paneles serán con 

medidas estandarizadas y la modulación del proyecto se dará clara para evitar irregularidades 

en los espacios, teniendo una grilla 5.00m x 7.50m. 

Sobre los criterios tecnológicos se concluye que se emplearán paneles fotovoltaicos, un 

sistema de recolección de aguas de lluvia, tuberías que transmiten la energía solar hacia las 

paredes y tecnología que aproveche la energía limpia al interior de los ambientes. 

Sobre los criterios de seguridad se concluye que se diseñarán ambientes adecuados para la 

evacuación, así como tener señaléticas correctas y muros sin texturas rugosas y pisos 

antideslizantes (empleando materiales como pinturas y el parquet o porcelanato en pisos). 

Sobre los criterios de mantenimiento se concluye que se emplearán materiales 

impermeabilizantes y criterios de diseño como cielos rasos para asegurar la vida útil del 

edificio y su continuo y fácil mantenimiento. 
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7 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Tras el análisis realizado capítulo a capítulo sobre los criterios, definiciones, requerimientos 

y características para el planteamiento del proyecto propuesto, es decir, la aplicación de la 

arquitectura vernácula local en una escuela pública de educación básica regular en Iquitos, 

se concluye lo siguiente: 

 

La tipología del proyecto es una escuela pública de educación básica regular, lo que implica 

que tiene en sus instalaciones los niveles básicos de enseñanza primaria y secundaria, para 

lo cual requiere de al menos tres tipos de aulas distintas, así como múltiples ambientes 

complementarios para cada grupo etario, además esta tipología es administrada y normada 

por el estado, específicamente, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU). 

 

El lugar de emplazamiento es la región de Loreto, distrito de Iquitos, Pampachica donde solo 

el 6% de escuelas públicas tiene todos los servicios básicos y se cuenta con tan solo dos 

escuelas de la tipología educación básica regular, lo cual indica un gran déficit en 

infraestructura educativa pública, necesitando la implementación de un centro educativo en 

condiciones y que ofrezca una cobertura educativa completa, sobre todo. 

 

El énfasis proyectual es la arquitectura vernácula local, la cual sigue la teoría del arquitecto 

Stagno, proponiendo espacios que se adapten a las necesidades de los usuarios y el entorno, 

empleando criterios de diseño formales, espaciales y tecnológicos presentes en las 

construcciones tradicionales de la región. 

 

El público objetivo del proyecto son los niños y jóvenes de 6 a 17 años, pertenecientes al 

sector económico C, D y E, ofreciendo una educación accesible por la población general, 

luego la población de diseño, proyectada a 10 años, en Pampachica, es de 6318, siendo que 

aplicada al terreno de 6100 m² se puede albergar a 814 usuarios, divididos en 62 permanentes 

y 752 temporales, con un 55% de área libre en planta, a su vez, se consideran como paquetes 

funcionales, uno de escuela, uno de administración, uno de servicio y otro de exteriores. 

 

El área construida del proyecto, respondiendo a los paquetes funcionales y criterios de la 

zona de emplazamiento, es de 4500 m² (contando los dos niveles de altura), el área en planta 

es de 2745 m², dejando un área libre de 3355 m² (ya que el terreno es de 6100 m²). Los flujos 

deben está sectorizados en principales y de servicio o complementarios según las áreas 

planteadas para cada paquete 4240 m² para la zona educativa, 180 m² para la zona 

administrativa y 80 m² para la zona de servicio. Las condiciones de iluminación varían por 
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ambiente, pero deben ser como mínimo 150 LUX, la ventilación debe ser cruzada en 

ambientes escolares y puede ser por ductos en ambientes de servicio y la temperatura en 

ambientes deben estar en 16 y 20 grados centígrados como mínimo. 

 

El terreno específico de emplazamiento es en el Jirón las Castañas 105, Pampachica, Distrito 

de Iquitos, el cual es apto para albergar el proyecto propuesto al contar con un área de 6100 

m², un desnivel topográfico de solo 1m, una forma de terreno rectangular (72.6m x 84m), 

salida hacia una vía principal la Av. Guardia Civil  que conecta con el resto del distrito, siendo 

de zonificación educación (CEP) y contando con servicios necesarios por norma como 

viviendas, comercios, centros de salud y espacios de recreación. 

 

Los criterios de sostenibilidad propuestos buscan bridar un confort térmico, espacial, 

espacios recreativos y potenciar la relación entre los usuarios y el entorno, para ello se toman 

en cuenta las condiciones de accesibilidad, social y de equipamiento del entorno específico, 

siendo que el énfasis de la arquitectura vernácula es el que brinda mayor oportunidad para 

implementar estos criterios ya que mediante sus principios de adaptabilidad y 

aprovechamiento se busca crear una arquitectura que, mediante el uso de criterios de diseño 

formales, espaciales y tecnológicos propios de las edificaciones típicas de la selva, como las 

malocas, pueda brindar el confort adecuado a los usuarios pero sin descuidar las 

características y condiciones únicas del entorno inmediato.  

 

De los referentes analizados se implementarán decisiones proyectuales que favorecen el uso 

de la arquitectura vernácula de cada zona y así brindar una buena relación entre el entorno y 

usuario, en la ubicación se generará un claro acceso peatonal y vehicular, sobre la plástica 

se platearán volúmenes  que se amarren y generen patios internos para poder ventilar más 

fácilmente, también se generarán entrantes y salientes en pro del confort general que los 

alumnos requieren, sobre la zonificación y el funcionamiento de ambientes se les otorgará 

mayor importancia a los espacios de estudio, seguidos por los de recreación, después los 

administrativos y los de servicio, con circulaciones verticales claras. 

 

De los criterios de diseño propuestos se implementarán medidas como los frentes activos y 

visuales hacia áreas verdes y urbanas (criterios urbanos), espacios multifuncionales y 

conectados al entorno (criterios formales), ambientes jerarquizados y conectados según su 

importancia en el programa (criterios funcionales), uso de aleros y ventilación cruzada 

(criterios bioclimáticos), un sistema constructivo de acero y madera con una grilla estructural 

de 5.00m x 7.50m, con materiales como concreto, madera y acero (criterios constructivos y 

estructurales), el uso de un sistema de recolección de aguas pluviales (criterios tecnológicos), 

diseñar ambientes adecuados para la evacuación con señaléticas correctas, una escalera de 
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evacuación adecuada e implementar rampas con 8% de pendiente para discapacitados 

(criterios de seguridad), emplear cielos rasos, pisos antideslizantes y muros 

impermeabilizados (criterios de mantenimiento). 
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8 PLANIMETRÍA  

 

8.1 PLOT PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89.  

Plot Plan Escuela Pública de Educación Básica Regular en Iquitos, Loreto 
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8.2 PRIMERA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90.  

Primera Planta Escuela Pública de Educación Básica Regular en Iquitos, Loreto 
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8.3 SEGUNDA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91.  

Segunda Planta Escuela Pública de Educación Básica Regular en Iquitos, Loreto 
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8.4 PLANTA DE TECHOS 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. 

Planta de Techos Escuela Pública de Educación Básica Regular en Iquitos, Loreto 
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8.5 ELEVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. 

Elevaciones Escuela Pública de Educación Básica Regular en Iquitos, Loreto 
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8.6 CORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. 

Cortes Escuela Pública de Educación Básica Regular en Iquitos, Loreto 
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8.7 VISTAS 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. 

Vistas 3D Escuela Pública de Educación Básica Regular en Iquitos, Loreto 
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