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1   Deterioro, se refiere a déficit del estado inicial  y a la perdida de la calidad 
constructiva del edificio producto del uso u otros factores. 

 
2   Heschong Mahone Group. (1999). Windows and classrooms: a study of student 
performance and the indoor environment. Los Angeles: Califonia Energy 
Commission.   

 

 

3  Küller, R. et C., Lindsten. (1992). Health and behavior of children in classrooms 
with and without windows. Journal of Environmental Psychology, 12(4): p.305-
317.   
4     Shendell, D. et al. (2004). Associations between classroom CO2 
concentrations and student attendance in Washington and Idaho. Indoor Air, 14 : 
p. 333–341. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Valores de transmitancia térmica mínimos exigidos para los distintos elementos de la envolvente. 
 Fuente: Manual CES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema ubicación aislación térmica. Fuente: Manual de Eficiencia Energética en edificios 
públicos.



 

 

 

 
Figura 2. Aplicación de envolvente térmica exterior tipo EIFS. Fuente: Enchape Térmico EIFS | Petromur. http://www. petromur.cl   

http://www.plataformaarquitectura.cl/catalog/cl/companies/442/petromur
http://www.plataformaarquitectura.cl/catalog/cl/products/5887/enchape-termico-eifs-petromur


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Soluciones tipo para incorporar aislación térmica en muros de hormigón armado o albañilería. 

Fuente: Manual de Eficiencia Energética en edificios públicos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Instalación Sistema EIFS Proyecto Mejoramiento Envolvente Térmica, Escuela Fuerte Baquedano, Coyahique. 

Fuente: Departamento de Infraestructura Escolar, Mineduc. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Proyecto terminado Mejoramiento Envolvente Térmica, Escuela Fuerte Baquedano, Coyahique.  
Fuente: Departamento de Infraestructura Escolar,  Mineduc. 



 

 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Instalación Sistema EIFS Envolvente Térmica,  Proyecto Sello  Liceo Artístico de Quinta Normal, Región 
Metropolitana. Fuente: Departamento de Infraestructura Escolar,  Mineduc 

 



 

Tabla 2. Recomendaciones sobre instalación de aislación térmica. Fuente: Elaboración propia.



 

 
 

Figura 7. Infiltraciones según tipo de ventana. Fuente: Manual de Eficiencia Energética en edificios públicos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de un acceso con chiflonera. Fuente: Elaboración propia.



 

 

 

Figura 9. Ejemplo de dimensionamiento de alero norte en función de los ángulos solares de los solsticios de 
invierno y verano para la ciudad de Santiago. Fuente: Elaboración propia.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ángulos solares para nueve ciudades de Chile. Fuente: Manual de Eficiencia Energética en edificios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 11. Protecciones solares exteriores. Fuente: Manual de Eficiencia Energética en edificios públicos.



 

 

 

 

Figura 12. Efecto de una bandeja solar en la penetración de la luz natural. Fuente: Manual de Eficiencia 
Energética en edificios públicos.

                                 

    Figura 13. Bandeja solar interior. Fuente: https://www.ykkap.com/commercial/product/sun-control/luminance/ 

https://www.ykkap.com/commercial/product/sun-control/luminance/


 

 

 

Tabla 3. Comparación entre los distintos tipos de luminarias disponibles en el mercado. Fuente: ekoled 



 

 

 

 

Figura 14. Emisión de luz por tipo de luminaria. Fuente: ekoled 

 



 

Además, al reparar o reponer circuitos de iluminación, se debiese considerar una zonificación de 

los centros de iluminación en cada recinto, de manera de independizar su encendido. La 

zonificación consiste conectar la iluminación individualmente en varios sectores. Así, las 

diferentes partes del edificio pueden ser selectivamente iluminadas en función de la iluminación 

natural (o entrada de luz), o de acuerdo a las áreas que tengan la misma actividad o los mismos 

períodos de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Zonificación del sistema de iluminación en una sala de clases. Fuente: Manual de Eficiencia Energética en 
edificios públicos. 

 



 

 

Figura 16. Ejemplos de soluciones de absorción acústica. En general se contempla un material absorbente (lana 
mineral por ejemplo) y luego un revestimiento de terminación perforado (placa metálica, yeso cartón, madera 

ranurada, etc.)

 

Figura 17. Esquema de ubicación de material absorbente al interior de un recinto docente. Se debe ubicar en 2/3 del 
cielo y en la parte posterior se la sala, dejando el primer tercio con un material reflectante (losa) que permita difundir 

el sonido (voz). Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Solución de absorción acústica en tabique y cielo acústico, Proyecto Sello Liceo Artístico de Quinta Normal. 
Fuente: DIE Mineduc



 

 

 

Figura 19. Ejemplos de sistemas de calefacción individual (estufas). Aquellas con llama abierta general alta 
contaminación interior. Las otras generan menos contaminación, pero requieren igualmente de ventilación, con las 

consecuentes pérdidas térmicas. Fuente: www.vivesustentable.cl.



 

 

 

 

 

 

Figura 20. Sistemas de calefacción que no generan contaminación interior. Fuente: www.vivesustentable.cl



 

 

Figura 21. Equipo de recuperación de calor y esquema de su funcionamiento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 22. Tipos de colectores solares. Fuente: Manual de instalación de sistemas solares térmicos 2.



 

 
Figura 23. Ubicación óptima de los colectores solares. La inclinación debe estar entre ± 10° respecto la latitud del 

lugar. Por ejemplo en Santiago, cuya latitud es 33°, la inclinación debiese estar entre 23° y 43°.   
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. A) Grifería monomando con reductor de caudal. B) Grifería de repisa con pulsador temporizado

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Artefacto con doble pulsador

A B 



 

 

 

 

 

Figura 26. Artefactos sanitarios aptos para personas con capacidades diferentes. Fuente: proveedor específico.



 

 

 

 

Figura 27. Detalle instalación de artefactos con medidas establecidas en Decreto 50 del Minvu, respecto de accesibilidad universal. 
Fuente: Ficha de proveedor específico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 28. Esquema de una planta solar fotovoltaica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 29. Ángulo Azimut. Fuente: Ministerio de Energía. 



 

 

Figura 30.  Mapamundi con la zona intertropical en rojo. Fuente: http://www.tropicalfoodies.com/tropicalcountries-
where/



 

 

 

Figura 31. Inclinación de techo. Fuente: Ministerio de Energía.

 

Tabla 4. Ejemplos de dimensionamiento de plantas solares fotovoltaicas para tres ciudades de chile. 
Fuente: Ministerio de Energía.



 

 

 

Tabla 5. Aplica para Regiones I, II, III. Diferencia porcentual de generación de energía para una orientación 
e inclinación específica versus el óptimo. Fuente: Ministerio de Energía. *Cálculos obtenidos en bases a 

simulaciones en el Explorador Solar del Ministerio de Energía, datos de Calama. 

 

 

Tabla 6. Aplica para Regiones IV, V y RM. Diferencia porcentual de generación de energía para una 
orientación e inclinación específica versus el óptimo. Fuente: Ministerio de Energía. *Cálculos obtenidos en 

bases a simulaciones en el Explorador Solar del Ministerio de Energía, datos de Santiago. 



 

  

 

Tabla 7. Aplica para Regiones VI y VII. Diferencia porcentual de generación de energía para una orientación 
e inclinación específica versus el óptimo. Fuente: Ministerio de Energía. Cálculos obtenidos en bases a 

simulaciones en el Explorador Solar del Ministerio de Energía, datos de Parral 
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Figura 32. Disponibilidad de áreas verdes en Chile. Fuente: Fundación Patio Vivo.



 

 

Figura 33. Datos de prevalencia de obesidad infantil en Chile. Fuente: Fundación Patio Vivo.



 

 

Figura 34. Datos de violencia escolar en Chile. Fuente: Fundación Patio Vivo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Juegos no estructurados, Aula abierta, espacios de encuentro, etc.  en Liceo Municipal Atenea, Cunco. 

Fuente: Fundación Patio Vivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Fotos proyecto de naturalización de patios ejecutado por la Fundación Patio Vivo en el Liceo Mercedes Marín del Solar, Macul. 
Considera plaza de juegos y Aula Abierta, con 800 m2 intervenidos y 25 Profesores capacitados. El costo del proyecto fue de 20 millones. 
Duración proyecto: 6 meses. Fuente: Fundación Patio Vivo. 



 

 

 

Figura 37. Escuela Sagrada Familia, Quinta Normal. Proyecto de rehabilitación de patio de juegos para el movimiento. 1500 m2 
intervenidos, 28 profesores capacitados. Costo: 19 millones. Fuente: Fundación Patio Vivo. 

 



 

Figura 38. Patio Colegio Ayelén, Rancagua, Año: 2017, Superficie intervenida: 1.400 m2, Costo: 1,32 UF/m2 Fuente: Fundación Patio 

Vivo. 



 

Figura 39. Patios Colegio Victoria Prieto Santiago, Año: 2017, Superficie intervenida: 514 m2, Costo: 1,33 UF/m2. Fuente: Fundación 

Patio Vivo. 



 

 

 

Figura 40. Patio Liceo Politécnico Santa Cruz, Cunco, Año: 2016, Superficie intervenida: 700 m2, Costo: 2.25 UF/m2.  

Fuente: Fundación Patio Vivo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 41.Patio Escuela Mercedes Marín del Solar, Providencia, Año: 2016, Superficie intervenida: 268 m2,  Costo: 3.12 UF/m2.      

  Fuente: Fundación Patio Vivo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Ejemplo de juegos no estructurados. Fuente: Fundación Patio Vivo.



 

 

 

 

 

 

Figura 43. Ejemplo de tenso estructura de sombra para zona  juegos. Fuente: Colegio en México.



 

 

Figura 44. Ejemplo de tenso estructura de sombra para patios. Fuente: Colegio en México.



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Ejemplo de servicio higiénico con lavamanos mixtos. 



 

 

 

Figura 46. Esquema de rediseño de servicios higiénicos, disminuyendo las áreas cerradas y aumentando el control visual. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 47. Ejemplo de servicio higiénico con zona de lavamanos abierta. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 48. Ejemplo de plano de accesibilidad con la ruta accesible marcada en rojo. Fuente: Mineduc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Resumen de intervenciones más comunes de emergencia y/o conservación  financiadas por Planes del Ministerio de Educación 

con fuentes de financiamiento como FIE-PMU, FAEP, línea 104, etc. Relacionadas a los ámbitos de acción de la presente guía.          

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 



 

 

 



 


