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RESUMEN 

El trabajo actual titulado Creación del servicio educativo Instituto Superior 

Tecnológico Público Tupac Amaru II, distrito Sicuani, provincia Canchis, 

departamento de Cusco, se desarrolló con el propósito de crear una infraestructura 

educativa que disminuya las brechas en educación superior no universitaria que 

ayude a la población estudiantil a elegir una carrera técnica como una alternativa 

en su crecimiento académico y personal esto con el propósito de que en un futuro 

estos tengan oportunidades laborales. Para este proyecto se realizó una 

investigación aplicada en donde se llevó a cabo una encuesta a un grupo específico 

de individuos con el fin de recopilar información acerca de los problemas que existe. 

Se determino que actualmente no existe una infraestructura educativa de nivel 

superior adecuada que brinde una mejor educación en un lugar confortable y 

seguro de manera óptima. Después de haber realizado dicha encuesta se planteó 

el diseño, forma y funcionalidad de cada espacio. Este proyecto no solo aspira a 

mejorar la calidad educativa, sino que también busca contribuir al desarrollo 

socioeconómico al facilitar la formación de técnicos altamente capacitados y 

adaptados a las demandas del mercado laboral actual. 

 

Palabras clave: Educación, Instituto, Calidad, Diseño Arquitectónico. 
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ABSTRACT 

The current work entitled Creation of the educational service Instituto Superior 

Tecnológico Público Tupac Amaru II, Sicuani district, Canchis province, department 

of Cusco, was developed with the purpose of creating an educational infrastructure 

to reduce the gaps in non-university higher education to help the student population 

to choose a technical career as an alternative in their academic and personal growth 

with the purpose that in the future they will have job opportunities. For this project 

an applied research was carried out in which a survey was conducted to a specific 

group of individuals in order to gather information about the problems that exist. It 

was determined that currently there is no adequate higher education infrastructure 

to provide a better education in a comfortable and safe place in an optimal way. 

After the survey was conducted, the design, form and functionality of each space 

was proposed. This project not only aims to improve the quality of education, but 

also seeks to contribute to socioeconomic development by facilitating the training of 

highly trained technicians adapted to the demands of today's labor market. 

 

Keywords: Education, Institute, Quality, Architectural design. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La formación académica a nivel superior desempeña un papel crucial en el 

progreso profesional, estableciendo una conexión significativa con aspectos 

económicos, laborales, familiares y sociales. Contribuye al desarrollo profesional, 

ampliando opciones laborales y elevar el nivel de vida de cada persona. 

Cuando una persona desea mejorar su preparación a un nivel profesional 

una alternativa es recurrir a la educación superior, con ella se adquieren 

conocimientos, y destrezas que le ayuden a desempeñarse laboralmente. 

Un centro de educación superior ayuda con la evolución y transformación de 

alumnos en mejores personas con una mejor preparación, con nuevos 

conocimientos que le permitan aportar a la sociedad. 

Una alternativa consiste en que los institutos técnicos orienten a las personas 

hacia áreas específicas como la ciencia, la tecnología y las humanidades, con el 

objetivo de fomentar un desarrollo personal, social y laboral integral acorde a sus 

circunstancias que contribuya al desarrollo del país ya la sostenibilidad de su 

desarrollo mediante el aumento de la eficiencia y la competitividad. Los institutos 

técnicos ofrecen estudios de carrera profesional con una duración mínima de 3 

años o 6 semestres. Sus programas de carrera cumplen con los requisitos del 

sector manufacturero y brindan a las personas las habilidades en investigación, 

negocios, relaciones personales y corporativas para facilitar el empleo. 

Figura 1: Gráfico de población de Sicuani. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática https://estadist.inei.gob.pe/report 
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De acuerdo con la figura 1, la tasa de proyección poblacional para el año 

2022 en el distrito de Sicuani, el crecimiento poblacional será de 65 594 habitantes. 

Por lo que se puede deducir que en un futuro se necesitara más espacios 

educativos de nivel superior para cubrir la demanda existente. 

 

Figura 2: Gráfico de grado de educación de la población de Sicuani. 

 

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática. - Censos Nacionales: XII de Población, VII 
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas” https://estadist.inei.gob.pe/dashboard/social 

 

De acuerdo a la figura 2, se observa que 739 habitantes no tienen ningún 

nivel de educación (2%), y 44623 habitantes llegaron a alcanzar algún nivel de 

educación (98%). También se observa, que el 6 % alcanzó la educación inicial; el 

19% de habitantes alcanzo la educación primaria, el 37% de habitantes alcanzo la 

educación secundaria; el 19% de habitantes alcanzo la educación superior no 

universitaria, el 16% de habitantes alcanzo la educación universitaria.  
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Figura 3: Gráfico de infraestructura educativa de Sicuani. 

 

Fuente: Minedu, escale. (2022) 

 

 

Según la figura 3, en el distrito de Sicuani existen un total de 90 instituciones 

de educación que brindan servicios a distintos rangos de edad dentro de la 

población. En el nivel inicial, hay 35 instalaciones educativas, lo que representa el 

33% del total. En el nivel primario, se cuentan con 27 instituciones educativas, 

equivalente al 26%. El nivel secundario consta de 9 instituciones educativas, 

constituyendo el 8%. Además, se observa que hay 8 instalaciones educativas que 

ofrecen servicios de educación tanto inicial como primaria, representando el 8%. 

Se registran 6 instalaciones que brindan servicios de primaria y secundaria, 

abarcando el 6%. Asimismo, hay 5 instalaciones educativas que ofrecen servicios 

en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, conformando el 5%. Se 

cuenta con 1 local de educación básica alternativa (1%) y 1 local de educación 

básica especial (1%). Además, se identifican 5 locales técnicos productivos 

CETPRO (5%) y 7 instituciones de educación superior (7%). 
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La educación es la base principal para el progreso de cualquier persona en 

el mundo, la educación en el Perú se caracteriza por ser estricta, no responde a 

nuevas necesidades de adquisición de conocimientos que los habitantes del país 

necesitan para su desarrollo. A este problema se le suma que muchos programas 

no son convenientes, no tienen una buena infraestructura educativa y no satisface 

los requisitos necesarios de dicho servicio. 

En el distrito de Sicuani existen institutos públicos como privados, estos no 

satisfacen las necesidades educativas, no tienen un adecuado funcionamiento y 

entorno, los espacios y entornos educativos no brindan la comodidad y confort que 

un estudiante requiere para desarrollar los conocimientos adquiridos, no cuentan 

con una infraestructura adecuada para dar una educación con calidad esto 

ocasiona que los jóvenes no tomen como una opción estos centros de educación 

para seguir sus estudios superiores. 

Problemática: 

En el distrito de Sicuani, no existe una infraestructura adecuada para la 

educación superior tecnológico. A la vez los institutos ya existentes no ofrecen una 

infraestructura adecuada y tampoco ofrecen programas académicos que se 

requieren en el ámbito laboral, es por este motivo que se necesita priorizar la 

educación superior tecnológica.  

Formulación del problema 

• ¿Cómo será el diseño arquitectónico, funcional y formal para la creación del 

servicio educativo instituto superior tecnológico público Tupac amaru II, 

distrito Sicuani, provincia Canchis, departamento de Cusco? 

Hipótesis proyectual 

La creación del servicio educativo instituto superior tecnológico Túpac amaru 

II, mejorará las condiciones y calidad educativa que se requiere en el distrito 

Sicuani, provincia Canchis, departamento de Cusco 

El proyecto de creación del servicio educativo instituto superior tecnológico 

Túpac Amaru II, distrito Sicuani, provincia Canchis, departamento de Cusco, 
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cumplirá con los requerimientos de forma, tamaño, funcionalidad y normatividad 

que debe cumplir una infraestructura educativa.  

Justificación 

La educación representa uno de los ejes fundamentales de la nación, 

constituyendo así una de los soportes principales para el crecimiento y 

fortalecimiento del desarrollo humano. En el caso específico del Perú, un país que 

enfrenta diversas deficiencias en términos de calidad y alcance educativo, resulta 

imperativo dirigir esfuerzos hacia la mejora y garantía de la calidad y cobertura en 

la educación 

Salazar Steiger, se refirió a las carencias de la educación técnica, señala 

que existe una disociación entre oferta y demanda laboral. Varias empresas se ven 

en la necesidad de formar a sus propios técnicos mediante charlas y 

capacitaciones. Del mismo modo menciona que para ocupar los puestos más 

difíciles radicó principalmente en las carreras técnicas. 

En el Perú, la oferta de instituciones educativas superiores técnicas no está 

debidamente distribuida. Actualmente en la ciudad de Sicuani existen 7 

instituciones de educación superior no universitaria de las cuales 2 son de gestión 

pública y 5 de gestión privada, es de suma importancia observar que la oferta 

educativa no abastece las necesidades formativas que se necesitan. La opción de 

carreras por parte de la población estudiantil está dirigida, ya que en estos institutos 

ofrecen carreras de gestión empresarial, y no ofrecen una diversificación de 

programas, por lo que se encuentra un exceso de egresados de las carreras de 

gestión. La oferta de la educación superior tecnológica se muestra principalmente 

las instituciones de gestión pública tienen una baja eficiencia en el manejo de 

recursos. 

Según el plan nacional de infraestructura educativa-PNIE al 2025, “plantea 

mejorar y fortalecer la infraestructura educativa de las instituciones educativas de 

todo el país. Este plan busca alcanzar la construcción, ampliación, remodelación y 

equipamiento de instituciones educativas, lo que implica la creación de nuevos 

espacios educativos lo cual se centra en la construcción de aulas, laboratorios, 
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bibliotecas, áreas deportivas y de recreación, áreas indispensables que son 

necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes”. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general: 

• Diseñar el instituto superior tecnológico público Tupac amaru II para 

solucionar la necesidad de espacios adecuados para la educación superior 

tecnológico. 

Objetivo específico: 

• Implementar la creación de un instituto superior tecnológico público Tupac 

amaru II para mejorar la calidad educativa en el distrito de Sicuani. 

• Diseñar la forma arquitectónica del instituto superior tecnológico público 

Tupac amaru II para solucionar la necesidad de espacios adecuados para la 

educación superior tecnológico.  

• Establecer funciones y relaciones arquitectónicas del instituto superior 

tecnológico público Tupac amaru II para solucionar la necesidad de espacios 

adecuados para la educación superior tecnológico. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Marco análogo 

Referencias nacionales 

Tabla 1: Casos análogos- Instituto de excelencia “4 De junio De 1821” 

CUADRO DE SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

CASO N.º 01 PROYECTO INSTITUTO DE EXCELENCIA “4 

DE JUNIO DE 1821” 

DATOS GENERALES: 

UBICACIÓN: Jaén, Región 

Cajamarca, Perú 

Av. La cultura 4 de junio 

nº413 

AÑO: 2018 

PROYECTISTA: Jonathan Warthon, Gleen Goicochea, Josué Villanueva 

RESUMEN: Este proyecto es el primero en formularse que aspira la utilización 

de áreas compartidas vinculadas a las disciplinas técnicas, buscando lograr un 

óptimo rendimiento y proporcionar confort bioclimático. 

ANÁLISIS CONTEXTUAL CONCLUSIONES: 

EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA DEL 

TERRENO 

Dado que son vías 

elevadas, 

posibilitan la 

conexión fluida de 

todos los espacios 

a través de plazas 

elevadas y 

rampas. 

Está ubicada en el distrito de 

jaén, departamento de 

Cajamarca. De nominado 

ceja de montaña  

 

El terreno de se desarrolla en 

una pendiente por lo que se 

producen distintas vistas 

hacia el paisaje. 

 

ANÁLISIS VIAL RELACIÓN CON EL 

ENTORNO 

APORTES 
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Ubicado en la av. De la 

cultura 4 de junio, calle 2 y 

calle la marina 

 

  

 

El proyecto está vinculado 

con las actividades de la 

zona, las vistas de la 

naturaleza que estas 

generan. 

 

El proyecto se 

encuentra en un 

área extensa y de 

bastante 

vegetación, lo cual 

hace que tenga 

distintas visuales 

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO CONCLUSIONES 

CLIMA: ASOLEAMIENTO: En Jaén, los 

veranos se 

extienden con 

largas jornadas 

cálidas y 

nubladas, 

mientras que los 

inviernos son 

breves, 

agradables, secos 

y mayormente 

despejados. 

Existen cambios 

de temperatura a 

lo largo del año. 

Selva alta. Tiene un clima 

cálido durante todo el año, la 

ciudad es reconocida como 

una de las más calurosas en 

el país; sin embargo, este 

ambiente se ve equilibrado 

por lluvias frecuentes y 

refrescantes 

 

La duración del día en Jaén 

no cambia 

considerablemente durante 

el año, solo cambia 27 

minutos de 12 durante el 

año. 

 

VIENTOS: ORIENTACIÓN: APORTES 

La velocidad del viento en 

Jaén experimenta notables 

fluctuaciones estacionales a 

lo largo del año. El mes más 

propenso a vientos intensos 

es agosto, con una velocidad 

La velocidad del viento está 

fuertemente afectada por la 

topografía local y otros 

elementos, resultando en 

variaciones más notables 

tanto en la velocidad 

Estos pasillos son 

ventilados, tienen 

las salidas de aire 

y crean 

comodidad a los 

usuarios en el 
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promedio de 13.1 kilómetros 

por hora. 

 

instantánea como en la 

dirección del viento en 

comparación con los 

promedios por hora. A lo 

largo de todo el año, la 

dirección predominante del 

viento es del norte. 

 

interior como en el 

exterior. 

ANÁLISIS FORMAL CONCLUSIONES 

IDEOGRAMA 

CONCEPTUAL 

PRINCIPIOS FORMALES Actúa, como una 

barrera que 

reduce el ruido, el 

polvo y otros 

factores que 

afecten la nueva 

infraestructura. 

El proyecto propone que las 

áreas verdes sean 

incorporadas en diferentes 

partes del instituto, 

acompañando las plazas 

interiores. Propone la 

creación de jardineras en el 

perímetro para proteger las 

edificaciones y seguir la 

forma del terreno. Además, 

se aprovechará la pendiente 

del terreno para crear 

espacios al aire libre en las 

zonas más bajas antes de 

llegar a los cultivos y pastos, 

adaptando las 

construcciones a la 

topografía del lugar. 

Se creó un espacio verde 

vertical frente al sitio para 

proteger el edificio principal. 

Junto a este jardín 

caducifolio, las edificaciones 

se plantan en contraste con 

la zona de cultivos y 

pastizales situada en la parte 

baja del solar y tienen una 

gran huella. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA 

FORMA 

MATERIALIDAD APORTES 

Se refiere a un bloque que se 

extiende de manera paralela 

al borde de la fachada del 

edificio, el cual alberga las 

aulas centrales, mientras 

que los bloques verticales 

contienen los espacios 

prácticos y administrativos 

específicos de cada área. 

 

Aprovechando la vegetación 

verde de Jaén y su cercanía 

a las montañas de la selva 

alta, se propone que todas 

las edificaciones tengan 

fachadas de concreto 

(debido a los bajos 

requerimientos de 

mantenimiento) con una 

serie de parasoles para 

controlar la luz solar y 

combinar diseños 

funcionales. 

 

 

 

 

Los patios 

centrales hacen 

que cada espacio 

del proyecto se 

articule de manera 

que estos sean 

ventilados y 

aprovecha la 

vegetación que 

existe. 

ANÁLISIS FUNCIONAL CONCLUSIONES 

ZONIFICACIÓN ORGANIGRAMAS Este proyecto 

integra el uso de 

espacios comunes 

asociados a los 

Cuenta con: 

•Losa deportiva. 

•Aulario. 

Este bloque horizontal es el 

volumen con mayor 

jerarquía. 
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•Construcción civil. 

•Fab. Lab. 

•Mecánica automotriz. 

•Enfermería técnica. 

•lab. Clínico. 

•ind. alimentarias. 

•Auditorio. 

•Agropecuario. 

 

 

programas de 

estudio y mediante 

la distribución se 

genera áreas más 

cómodas.   

 

Tabla 2: Casos análogos- Instituto SISE 

CUADRO DE SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

CASO N.º 02 PROYECTO INSTITUTO SISE 

DATOS GENERALES: 

UBICACIÓN: SAN JUAN 

DE LURIGANCHO, LIMA -

PERÚ 

AÑO: 2018 

PROYECTISTA: Cortegana Rodolfo y Patricia llosa 

RESUMEN: Este proyecto está situado en uno de los distritos más poblados del 

Perú con más de un millón de habitantes. El arquitecto Rodolfo Cortegana y la 

arquitecta Patricia Llosa colaboraron en el desarrollo de este proyecto 

arquitectónico en el año 2018. La extensión total del proyecto abarca 4950 m2. 

ANÁLISIS CONTEXTUAL CONCLUSIONES: 

EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA DEL 

TERRENO 

El proyecto se 

presenta sobre el 

área de remate de 

un parque lineal y 

se encuentra 

contiguo a la plaza 

principal del 

distrito el cual 

Está ubicada en el distrito 

de san juan de Lurigancho-

lima 

El terreno no presenta un 

desnivel tan pronunciado 

Corte transversal 
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Corte longitudinal 

 

marca un eje 

alimentador de la 

zona. 

ANÁLISIS VIAL RELACIÓN CON EL 

ENTORNO 

APORTES 

Ubicada en dos vías de 

acceso jr. Los líquenes y 

calle las hebeas 

 

 

  

  

El proyecto está emplazado en 

una zona residencial – 

comercial. 

 

Tiene una 

incorporación de 

mobiliario con el 

entorno por medio 

de ventanales lo 

que genera una 

relación con el 

exterior. 

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO CONCLUSIONES 

CLIMA: ASOLEAMIENTO: La mayor parte del 

año la temperatura 

es cálida. 

Se trata de una zona con 

clima árido, caracterizada 

por temperaturas cálidas 

durante el día. La ausencia 

de lluvias es predominante 

durante la mayor parte del 

año, con una humedad 

media del 77% y un Índice 

UV de 6. 

Es soleado durante todo el año 

y puede existir variaciones 

estacionales, en verano es 

más caluroso 
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VIENTOS: ORIENTACIÓN: APORTES 

Durante el período de 

diciembre a abril, la zona 

experimenta vientos 

fuertes y frecuentes, 

mientras que de junio a 

octubre se caracteriza por 

vientos más sosegados, 

aunque pueden alcanzar 

cierta velocidad en 

ocasiones. 

 

El viento proviene de todas las 

direcciones cardinales. 

 

La orientación es 

importante para el 

proyecto ya que 

de esa manera se 

planteará un 

diseño que ayude 

a mejorar el 

confort térmico. 

ANÁLISIS FORMAL CONCLUSIONES 

IDEOGRAMA 

CONCEPTUAL 

PRINCIPIOS FORMALES Tiene una 

configuración 

simple que está 

conformada por 

dos edificaciones 

que conforman 

patios internos. 

La base rodea todo el 

perímetro del terreno y 

mantiene una proporción 

respecto a las estructuras 

vecinas. Este bloque se 

integra visualmente a la 

Los núcleos de rotación 

vertical se colocan en el centro 

de cada bloque. El sistema de 

circulación integrado está 

contenido como una unidad 

suspendida en un espacio 
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ciudad gracias a la 

combinación de columnas 

en su fachada. 

 

vertical ligero, encerrado por 

paredes y sostenido por 

bloques de circulación de 

emergencia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE 

LA FORMA 

MATERIALIDAD APORTES 

Los dos edificios están 

construidos en sus 

esquinas uno frente al otro. 

Éstas, a su vez, nacen de 

dos patios interiores a las 

que se puede acceder a 

través de dos accesos 

urbanos diseñados como 

prolongación de la calle. 

Estas torres se proyectan 

como elementos urbanos, 

proporcionando un diálogo 

con la ciudad a partir de su 

transparencia. 

 

La fachada del edificio está 

definida estructuralmente: 

utiliza una rejilla que distribuye 

su carga a lo largo de los 

bordes y revela una geometría 

concreta y roja que resalta la 

conexión del tejido con su 

entorno. 

 

El diseño del 

proyecto permite 

que el elemento 

principal 

proporcione una 

iluminación 

confortable a 

través de las 

fachadas. 

ANÁLISIS FUNCIONAL CONCLUSIONES 

ZONIFICACIÓN ORGANIGRAMAS 
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• Cafetería 

• Biblioteca 

• Aula laboratorio 

• Sum 

• Ofic. Adm. 

• Servicios 

• Acceso vertical 

• Ingreso vehicular 

• Ingreso peatonal 

 

 

• Estructura 

•Acceso vertical 

• Sótano 

• Primer nivel 

• Azotea 

•Área recreativa 

 

La zonificación 

está bien 

estructurada lo 

cual hace que le 

proyecto sea 

funcional. 

 

Referencia internacional 

Tabla 3: Casos análogos- Instituto metropolitano de diseño. 

CUADRO DE SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

CASO N.º 03 PROYECTO INSTITUTO METROPOLITANO 

DE DISEÑO 

DATOS GENERALES: 

UBICACIÓN: QUITO, 

ECUADOR 

AÑO: 2014 

PROYECTISTA: Mauricio González González. 
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RESUMEN: Este proyecto está ubicado quito ecuador, en este lugar, se 

encuentra una residencia construida en la década de 1950, a la cual se han 

incorporado varios edificios de diversa calidad arquitectónica y de distintas 

épocas en la historia de la institución. Esta medida se ha tomado en respuesta al 

continuo aumento de estudiantes a lo largo del tiempo. 

ANÁLISIS CONTEXTUAL CONCLUSIONES: 

EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA DEL 

TERRENO 

La topografía 

irregular del 

terreno hizo que 

los desniveles se 

integren al diseño. 

Ubicada en el barrio La 

Vicentina, en un espacioso 

terreno al norte de Quito. 

 

Presenta una topografía 

irregular de forma 

longitudinal. 

Corte transversal 

 

Corte longitudinal 

 

ANÁLISIS VIAL RELACIÓN CON EL 

ENTORNO 

APORTES 

Ubicada en las calles 

Alfonso Perrier e iberia. 

 

Busca establecer el orden y la 

jerarquía adecuada, así como 

equilibrar las estructuras 

nuevas y existentes con el 

mismo lenguaje.  

 

La ubicación del 

proyecto se 

encuentra en una 

zona con muchas 

áreas verdes y de 

recreación. 

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO CONCLUSIONES 

CLIMA: ASOLEAMIENTO: El clima es fresco 

y primaveral 

durante todo el 

año. 

Debido a su emplazamiento 

en la cordillera de los 

Andes, Quito tiene un clima 

Varía según la época y 

condiciones climáticas, el 
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generalmente fresco y 

primaveral a lo largo de todo 

el año. La ciudad 

experimenta dos estaciones 

distintas: la estación seca y 

la estación lluviosa. 

 

cual experimenta una mayor 

radiación solar. 

 

VIENTOS: ORIENTACIÓN: APORTES 

La velocidad media del 

viento por hora en Quito 

presenta ligeras 

fluctuaciones estacionales a 

lo largo del año, 

influenciadas por el terreno 

local y otros factores. 

 

La dirección predominante 

media del viento en Quito 

experimenta variaciones a lo 

largo del año. 

 

La orientación de 

los vientos 

depende de otros 

factores. 

ANÁLISIS FORMAL CONCLUSIONES 

IDEOGRAMA 

CONCEPTUAL 

PRINCIPIOS FORMALES Se tomo en cuenta 

la existencia de 

algunas 

edificaciones para 

una remodelación 

y darle un nuevo 

uso. 

Respeta la diversidad u da 

respuesta a ciertos 

aspectos, como la 

clasificación espacial y 

crear áreas principales que 

faciliten la orientación de la 

propuesta. 

Se respeto elementos 

existentes como 

edificaciones, vegetación, 

actividades, circulaciones, 

etc. 
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CARACTERÍSTICAS DE 

LA FORMA 

MATERIALIDAD APORTES 

Utilizaron un lenguaje 

arquitectónico complejo y 

contemporáneo. Liberaron 

algunas construcciones 

temporales y crearon dos 

espacios protegidos. El 

primero conserva un muro 

arqueado utilizado como 

entrada principal y 

distribución, y en el 

segundo, que es más 

grande, crearon el área 

social. 

 

Elementos como entramados 

de madera, textura de 

hormigón, metal pintado, 

grandes ventanas pulidas con 

chorro de arena, carpintería 

pintada y molduras de metal 

en varios colores, así como 

varios tipos de revestimiento 

de suelos y paredes, dan la 

impresión de que el edificio es 

una construcción compuesta 

por muchas capas. 

 

 

Genera una 

identidad de una 

institución 

dedicada al 

diseño. La 

combinación de 

materiales hace 

que la 

construcción sea 

atrayente. 

ANÁLISIS FUNCIONAL CONCLUSIONES 

ZONIFICACIÓN ORGANIGRAMAS 
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1. Planta de acceso 

2. Plaza cubierta 

3. Taller industrial 

4. Comedor profesores 

5. Cocina 

6. Bar 

7. Plaza superior 

8. Aulas 

9. Oficina 

10.Taller fotográfico 

Planta baja 

 

Primera planta alta 

 

Segunda planta alta 

 

 

 

Todos los espacios están 

articulados por plazas 

cubiertas. 

 

 

 

 

La distribución de 

los espacios hace 

que sea funcional  
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Matriz comparativa de aportes de casos 

Tabla 4: Matriz comparativa de aporte de casos 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Análisis 

contextual 

El proyecto se 

vincula con las 

actividades de la 

zona, aprovechando 

las vistas naturales 

que estas 

actividades 

generan. 

El proyecto se 

encuentra 

emplazado en el 

área de remate de 

un parque lineal y se 

encuentra 

adyacente a la plaza 

principal del distrito, 

marcando un eje 

central que alimenta 

la zona. 

La ubicación del 

proyecto se 

encuentra en una 

zona con muchas 

áreas verdes y de 

recreación. La 

topografía irregular 

del terreno hizo que 

los desniveles se 

integren al diseño. 

Análisis 

bioclimático 

Los pasillos cuentan 

con ventilación, 

disponen de salidas 

de aire y 

proporcionan 

comodidad tanto a 

los usuarios en el 

interior como en el 

exterior. 

El diseño del 

proyecto posibilita 

que el elemento 

principal proporcione 

una iluminación 

cómoda a lo largo de 

las fachadas. 

La temperatura se 

mantiene agradable 

y primaveral a lo 

largo de todas las 

estaciones. Lo que 

ayudo a desarrollar 

el proyecto de 

manera confortable. 

Análisis 

formal 

Actúa como una 

barrera que 

disminuye el ruido, 

el polvo y otros 

factores que podrían 

afectar la nueva 

infraestructura. 

Presenta una 

estructura sencilla 

compuesta por dos 

edificaciones que 

crean patios 

internos. 

Se consideró la 

presencia de 

algunas 

edificaciones para 

llevar a cabo su 

remodelación y 

otorgarles un 

propósito renovado. 
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Análisis 

funcional 

Este proyecto 

incorpora el uso de 

espacios comunes 

relacionados con los 

programas de 

estudio, y a través 

de su distribución se 

crean áreas más 

confortables. 

La organización de 

las zonas ha sido 

cuidadosamente 

planificada, lo que 

contribuye a la 

funcionalidad del 

proyecto. 

Cuenta con plazas 

cubiertas que sirven 

como elementos de 

conexión que 

articulan todos los 

espacios del 

proyecto 

 

Marco legal y normativo 

Normativa para la Creación del Servicio Educativo Instituto Superior Tecnológico 

Público Tupac Amaru II. 

Para el proyecto de Creación del servicio educativo Instituto Superior 

Tecnológico Público Tupac Amaru II, funcione adecuadamente y la infraestructura 

sea la conveniente, se cumplirá con la siguiente normativa estipulada en el 

Reglamento nacional de edificaciones- RNE y ministerio de educación MINEDU. 

 

Tabla 5: Reglamento nacional de edificaciones 

Reglamento Nacional De Edificaciones - RNE 

Norma Titulo 

GE.0.30  “Calidad de construcción”. 

A.0.10 “Condiciones generales de diseño”. 

A.040 “Educación”. 

A.080 

 

“Oficinas”. 

A.120 

 

“Accesibilidad universal en edificaciones”. 
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A.130 

 

“Requisitos de seguridad”. 

E.030 “Diseño sismorresistente”. 

E.050 

 

“Suelos y cimentaciones”. 

IS.010 

 

“Instalaciones sanitarias para edificaciones”. 

EM.010 

 

“Instalaciones eléctricas interiores”. 

 

Tabla 6: Criterios de diseño-ministerio de educación 

Ministerio de Educación- MINEDU 

Titulo Base Legal 

“Criterios Generales de Diseño para 

Infraestructura Educativa” 

Resolución Viceministerial N° 010-

2022-MINEDU 

“Criterios de Diseño para Institutos y 

Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica, y Centros de Educación 

Técnico- Productiva” 

Resolución Viceministerial N° 168-

2022-MINEDU 

“Plan Nacional de Infraestructura 

Educativa al 2025” 

Resolución Viceministerial N° 153-

2017-MINEDU 

“Criterios de diseño para ambientes de 

institutos tecnológicos de excelencia” 

Resolución Viceministerial N° 283-

2019-MINEDU 

“Criterios de Diseño para Ambientes de 

Servicios de Alimentación en los 

Locales Educativos de la Educación 

Básica” 

Resolución Viceministerial N° 054-

2021-MINEDU 
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Teorías relacionadas al tema 

Educación superior no universitaria: La educación superior no universitaria 

se refiere a una variedad de programas y cursos de nivel educativo postsecundario 

que se ofrecen fuera del ámbito tradicional de las universidades. Estas opciones 

educativas están disponibles para brindar conocimientos, habilidades y formación 

especializada en campos específicos, sin llevar a cabo al otorgamiento de títulos 

académicos universitarios, como licenciaturas o maestrías. 

Instituto de educación superior tecnológica: Un instituto de educación 

tecnológica es una institución educativa especializada que brinda programas de 

formación y capacitación en áreas vinculadas con la tecnología, ciencias aplicadas 

e ingeniería. Estos institutos se enfocan en proporcionar una educación práctica y 

orientada a la industria, con el objetivo de preparar a los estudiantes para carreras 

técnicas y profesionales. 

Diferente de otras instituciones educativas más generalistas, un instituto de 

educación tecnológica se caracteriza por ofrecer planos de estudio altamente 

especializados en diversas disciplinas, como electrónica, informática, mecánica, 

telecomunicaciones, diseño gráfico, entre otras. Los programas de estudio están 

diseñados para proporcionar una sólida base teórica, pero también ponen un fuerte 

énfasis en la aplicación práctica de conocimientos y habilidades. 

Características de la educación superior no universitaria: El sistema de 

educación superior se distingue por varias características fundamentales que 

definen su naturaleza diversa y su contribución a la formación académica y 

profesional. Entre estas características se encuentran la diversidad de instituciones, 

la oferta educativa amplia, la concesión de grados académicos y certificaciones, el 

enfoque en la investigación, un cuerpo docente calificado, el acceso a recursos 

especializados, la combinación de aprendizaje teórico y práctico, la autonomía. 

académica, la evaluación continua, la internacionalización, el desarrollo de 

habilidades transversales y la prestación de servicios de apoyo estudiantil. Estas 

características, en conjunto, establecen el marco para una educación superior 

integral que prepara a los estudiantes para desafíos académicos y profesionales, 

fomenta la investigación y contribuye al progreso de la sociedad. 
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Accesibilidad y Ergonomía: La infraestructura debe ser diseñada teniendo en 

cuenta la accesibilidad para personas con discapacidades físicas y la ergonomía 

para garantizar un entorno cómodo y seguro para todos los usuarios. (Rowe C. A, 

2003). 

Flexibilidad Espacial: Los espacios deben ser diseñados de manera flexible 

para adaptarse a diferentes usos y necesidades, permitiendo la reconfiguración fácil 

de aulas, laboratorios, salas de conferencias, etc. (Duffy F., 2000). 

Espacios de Aprendizaje Colaborativo: Además de las aulas tradicionales, 

se deben incluir espacios abiertos y colaborativos que fomenten el trabajo en 

equipo, la creatividad y la innovación, como salas de estudio, áreas de trabajo en 

grupo y zonas de descanso. (Narum J. L., 2015). 

Seguridad y Protección: Se deben implementar medidas de seguridad 

efectivas para garantizar la protección de los estudiantes, el personal y las 

instalaciones, incluyendo sistemas de vigilancia, control de acceso y protocolos de 

emergencia. (Broder J. F. 2010). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

El proyecto se desarrolló utilizando un enfoque cuantitativo, siguiendo una 

secuencia de pasos que incluyeron estudios de caso, una investigación aplicada y 

alcance descriptivo. 

Enfoque  

La metodología de este trabajo combina tanto un enfoque descriptivo como 

cuantitativo. Se ejecutará mediante el empleo de procedimientos para recolectar 

datos estadísticos. Además, se llevará a cabo una encuesta dirigida a un número 

determinado de habitantes También se analizarán revistas, libros, documentos 

académicos, leyes y diferentes fuentes relevantes que proporcionen información 

sobre los problemas presentes en el área. 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014), la metodología de 

investigación abarca diversos enfoques, entre ellos el cuantitativo y el descriptivo. 

Estos enfoques se diferencian en la manera en que se recolectan y analizan los 

datos, con el enfoque cuantitativo centrándose en la recopilación de datos 

numéricos para probar hipótesis, mientras que el enfoque descriptivo se enfoca en 

describir fenómenos sin buscar establecer relaciones causales. 

Tipo de investigación: 

La investigación aplicada se centra en comprender el problema principal, lo 

que dirige el enfoque hacia la búsqueda y empleo de una solución al problema 

principal en base a la información obtenida. 

Diseño de la investigación: 

El nivel diseño es de tipo descriptivo con el objetivo de facilitar el diseño 

arquitectónico. 

Población Y Muestra:  

La muestra se conformó por jóvenes de 18 años a 26 años, del distrito de 

Sicuani con un total de 9036 habitantes lo que equivale el 13.78% de población total 

de Sicuani. 
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• Universo: 65594 habitantes (INEI 2022) Sicuani 

• Población: 9036 habitantes (de 18 a 26 años) 

• Muestra: 105 

Figura 4: Formula de la muestra. 

 

 

Figura 5: Tamaño de muestra. 

 

Fuente: “https://www.qualtrics.com/blog/calculating-sample-size/” 

La muestra será obtenida de manera específica de un grupo de 9036 

habitantes cuyas edades oscilan entre los 18 y 26 años. 
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3.2 Variables y operacionalización 

Tabla 7: Matriz de operacionalización de la variable independiente. 

Creación del Servicio Educativo Instituto Superior Tecnológico Público Tupac Amaru II, distrito Sicuani, provincia 
Canchis, departamento de Cusco. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

Brechas en 
infraestructura 
educativa de nivel 
superior no 
universitaria. 

Deficiencias en 
los elementos 
físicos, 
tecnológicos y 
de recursos que 
componen el 
entorno 
educativo de 
instituciones de 
educación 
superior. 

Esta propuesta 
busca reducir las 
brechas en la 
educación 
superior no 
universitaria 
mediante la 
creación de una 
infraestructura 
apropiada para 
llevar a cabo 
diversas 
actividades 
relacionadas a la 
educación. Así 
como la 
accesibilidad y 
confort. 

Física   Servicio educativo de baja 
calidad. 

Variedad insuficiente de 
programas educativos. 

General Ficha de 
observación. 
Encuestas y 
entrevista. 

Infraestructura 
inadecuada - limitada 

Deficiencia en necesidades 
fundamentales en educación 

Falta de Espacios de 
Estudio. 

Infraestructura 
educativa  

Infraestructura deficiente Calidad del entorno 

Espacios Recreativos y 
Áreas Comunes 

Adaptabilidad y 
Flexibilidad de la 
Infraestructura 

Número limitado de institutos 
públicos en Sicuani 

Saturación de vacantes 

Limitaciones 
económicas que 
impiden a algunos 
estudiantes acceder a 
institutos privados como 
alternativa 

Económica-
social 

Impacto económico-social Alto costo educativo en 
instituciones privadas 

Fuente: elaboración propia 

 

 



28 
 

Tabla 8: Matriz de operacionalización de la variable dependiente. 

Creación del Servicio Educativo Instituto Superior Tecnológico Público Tupac Amaru II, distrito Sicuani, provincia 

Canchis, departamento de Cusco. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

Diseño 
arquitectónico. 

Propuesta 
arquitectónica 
para la creación 
de un instituto 
tecnológico de 
educación 
superior.  

Esta propuesta 
busca reducir las 
brechas en la 
educación 
superior no 
universitaria, 
mediante la 
creación de una 
infraestructura 
apropiada para 
llevar a cabo 
diversas 
actividades 
relacionadas a la 
educación. Así 
como la 
accesibilidad y 
confort. 

Diseño espacial- 
funcional 

Distribución eficiente de aulas, 
laboratorios, oficinas administrativas 
y áreas comunes. 

General Ficha de observación. 
Encuestas y entrevista. 

Infraestructura y Espacios 
Educativos 

Consideración de la accesibilidad y 
facilidad de movimiento dentro del 
campus. 

Diseño y planificación de 
instalaciones físicas 

Accesibilidad y Equidad Garantía de accesibilidad para 
estudiantes de diversos orígenes y 
capacidades. 

Estrategias para abordar las brechas 
educativas y promover la equidad 

Fuente: elaboración propia 
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CONDICIONANTES DE DISEÑO 

3.2.1 Caracterización sociocultural del lugar 

❖ Ubicación:  

El proyecto estará situado en el distrito de Sicuani, que forma parte de 

la provincia de Canchis, ubicada en el departamento de Cusco. 

Específicamente, se localizará en el sector 3 de la zona norte de la ciudad. 

Se ubica con las coordenadas: 

• Longitud Oeste: 71°13′53.67″ 

• Latitud Sur: 14°16′12.14 

Figura 6: Mapa de ubicación de Sicuani. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Está situado a una altitud de aproximadamente 3550 m.s.n.m., en la margen 

derecha de la Quebrada del Aca, la cual se origina en las lagunas glaciares de 

Langui y Layo. Esta zona se encuentra en la cadena montañosa de los Andes, 

específicamente en la región oriental de la Cordillera peruana. El área abarca una 

superficie de 645.88 km² y se extiende de manera paralela al río Vilcanota. 

• Al norte: colinda con el distrito de San Pablo. 

• Al sur: limita con el distrito de Marangani. 

• Al este: limita con la provincia de Carabaya, ubicada en Puno. 

• Al oeste: colinda con los distritos de San Pedro y Langui. 

El distrito de Sicuani está dividido en 8 sectores: 

Sector 1: Situado en el sector noroeste de la ciudad de Sicuani, en la margen 

derecha del rio Vilcanota. 
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Sector 2: Situado en el sector Norte de la ciudad de Sicuani, en la margen derecha 

del rio Vilcanota, se observa el cerro Jururo. 

Sector 3: Situado en el sector Noroeste de la ciudad de Sicuani, en la margen 

izquierda del rio Vilcanota, se observa el cerro Lechemocco. 

Sector 4: Situado o en el sector Este de la ciudad de Sicuani, en la margen derecha 

del rio Vilcanota se observa el cerro Jururo. 

Sector 5: Situado en el sector central de la ciudad de Sicuani, en la margen 

izquierda del rio Vilcanota, se observa el cerro San Cristóbal. 

Sector 6: Situado en el sector central de la ciudad de Sicuani, en la margen derecha 

del rio Vilcanota se observa el cerro Jururo. 

Sector 7: Situado en el sector Suroeste de la ciudad de Sicuani, en la margen 

izquierda del rio Vilcanota, se observa cerro Hatun Pucara. 

Sector 8: Situado en el sector Sureste de la ciudad de Sicuani, en la margen 

derecha del rio Vilcanota, se observa el cerro Jururo.  

Figura 7: Plano de Sicuani sectorizado 

 
Fuente: elaboración propia. 

❖ Perfil histórico del distrito: 
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La ciudad de Sicuani se fundó el 4 de noviembre de 1887 durante el gobierno 

del presidente Andrés Avelino Cáceres. 

Durante los siglos XVIII y XIX, con la idea de mejorar la organización y el 

desarrollo en la época colonial, se reunieron ayllus, pueblos y comunidades para 

dar forma a lo que hoy conocemos como Canchis, Canas y Espinar, estableciendo 

así el Corregimiento de Tinta. En la era republicana, influenciados por figuras 

destacadas de la región y un incremento en la estructura socioeconómica, se logró 

la fundación de la Provincia de Canchis a partir de la fragmentación de la provincia 

de Tinta en 1833. 

La nueva provincia incluyó distritos como San Pablo de Cacha, 

Pampamarca, Tinta, Checacupe y Sicuani, esta última como su capital. Sicuani fue 

elevada de villa a ciudad el 24 de octubre de 1887 por una ley congresal, 

promulgada por el presidente Andrés A. Cáceres el 4 de noviembre del mismo año. 

En Canchis, ocurrió el cese temporal de hostilidades durante los últimos 

acontecimientos de la revuelta de Túpac Amaru II. En este lugar se llevó a cabo la 

ceremonia de perdón y liberación en la iglesia de Sicuani. Sin embargo, esta 

aparente amnistía resultó ser falsa por parte de los españoles, ya que Túpac 

Amaru, fue condenado a muerte y ejecutado en Cusco en 1781. 

Durante el movimiento revolucionario de 1814, Canchis y Sicuani apoyaron 

a las tropas de Pumacahua en varias ocasiones. Mateo Pumacahua fue ejecutado 

en la plaza de Sicuani el 18 de marzo de 1815. 

En 1836, Canchis fue elegido como sede de un congreso que resolvió 

establecer la Confederación Perú Boliviana. Además, en 1827, se celebró un 

Congreso de Diputados Regionales en la misma región. 

Durante la Guerra del Pacífico en 1879, se organizó el "Batallón Canchis" en 

Canchis, Combapata y Silicua. 

La región también tuvo una participación destacada en las revoluciones 

nacionales de 1885 y 1895, particularmente en la última, donde la acción militar de 

la región comenzó en Sicuani y Canchis. 

 



32 
 

❖ Población: 

Según INEI la proyección poblacional para 2022 será de 65594 habitantes. 

 

Figura 8: Tabla de la proyección poblacional de Sicuani por años. 

 

Fuente: INEI (2022) 

 

Equipamiento 

En Sicuani existen diferentes tipos de equipamientos. Entre ellos 

equipamientos de salud, de educación, de servicio, sociales, etc. 

 

Figura 9: Ubicación de equipamientos. 

 

Fuente: INEI (2022) 
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Sistema vial: 

Compuesta con una vía de evitamiento, vías arteriales, y vías colectoras, lo 

que facilita que la ciudad de Sicuani se encuentre conectada con otras ciudades y 

entre sí, por lo que es esencial para el desarrollo económico al mejorar la 

conectividad entre regiones, promover el comercio y garantizar el acceso a 

servicios. La seguridad vial, el mantenimiento regular y la consideración de la 

sostenibilidad son aspectos clave en su planificación y gestión. 

 

Figura 10: Sistema vial. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Morfología urbana 

Al igual que muchas ciudades en los Andes, Sicuani tiene un centro urbano 

compacto y densamente poblado. El centro de la ciudad generalmente está 

organizado alrededor de una plaza principal, donde se encuentran edificios 

gubernamentales, comercios y otros puntos de interés. 
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❖ Trama urbana:  

Se identifica que la ciudad de Sicuani inicio su crecimiento de forma lineal a 

orillas del rio Vilcanota. También se identifica varios tipos de trama urbana entre 

ellos: 

• Trama irregular. 

• Trama reticular. 

• Trama ortogonal. 

 

Figura 11: Identificación de tipos de trama. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

3.2.2 Condiciones bioclimáticas 

❖ Clima 

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, Sicuani, al estar ubicado en la región 

de Cusco, Perú, tiene un clima típico de la zona andina. El clima en Sicuani se 

caracteriza por variaciones significativas entre las estaciones y diferencias 

marcadas entre el día y la noche. Aquí hay una descripción general del clima en 

Sicuani: 

Estación de lluvias (noviembre a marzo): Durante esta temporada, Sicuani 

experimenta la época de lluvias. Las precipitaciones son más frecuentes y pueden 
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ser intensas en algunos momentos. Las temperaturas tienden a ser un poco más 

cálidas durante el día, pero aún frescas por la altitud. Es importante destacar que 

esta época es el período de verano en el hemisferio sur. 

Estación seca (abril a octubre): Esta es la estación más seca en Sicuani. Las 

lluvias son menos frecuentes y el clima tiende a ser más estable. Las temperaturas 

diurnas pueden ser agradables, pero las noches suelen ser frías debido a la altitud. 

Durante esta época, el sol suele brillar más, lo que puede hacer que las 

temperaturas sean más cómodas durante el día. 

Dada su elevada altitud, Sicuani experimenta variaciones abruptas de 

temperatura entre el día y la noche, sin importar la época del año. En general, las 

temperaturas son más frías a mayor altitud. Es importante estar preparado para las 

variaciones climáticas al visitar o vivir en Sicuani, especialmente en términos de 

vestimenta y protección contra el frío. 

En Sicuani, los veranos son cortos, agradables y con nubosidad, mientras 

que los inviernos son breves, fríos, secos y en parte nublados. A lo largo del año, 

las temperaturas generalmente fluctúan entre -1 °C y 20 °C, siendo poco frecuente 

que desciendan por debajo de -3 °C o que superen los 23 °C.  

 

❖ Temperatura 

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, “Sicuani experimenta una temporada 

cálida de alrededor de 1.6 meses, con temperaturas máximas promedios superiores 

a 19 °C, destacando noviembre como el mes más cálido. La fase fría abarca 

también 1.6 meses, con temperaturas máximas promedio por debajo de 18 °C, 

siendo julio el mes más frío.” 
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Figura 12: Temperatura máxima y mínima promedio en Sicuani.  

 
Fuente: Weather Spark (2023). 

 

Según Weatherspark (s.f.) “refirió Indicó que el gráfico de temperatura 

muestra las máximas (línea roja) y mínimas (línea azul) diarias, con áreas 

sombreadas entre los percentiles 25º-75º y 10º-90º. Las líneas punteadas 

representan las temperaturas promedio percibidas” 

 

❖ Precipitación  

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, “Sicuani un día húmedo tiene al menos 

1 mm de precipitación. La probabilidad de días húmedos varía a lo largo del año, 

siendo más alta durante el período más lluvioso de 4.2 meses, destacando enero 

con 15.2 días húmedos. La etapa más seca abarca 7.8 meses, siendo julio el mes 

con menos días húmedos (promedio de 1.4 días). Se distingue entre lluvia 

exclusiva, nieve o combinación. Enero destaca con 15.2 días de lluvia exclusiva y 

una probabilidad máxima del 51 % el 15 de enero.” 
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Figura 13: Probabilidad diaria de precipitación en Sicuani.  

 
Fuente: Weather Spark (2023). 

 

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, “se registra el porcentaje de días en 

los cuales se experimentan diversas formas de recepción, excluyendo las 

cantidades mínimas. Estas categorías incluyen días con únicamente lluvia, días con 

exclusivamente nieve y días con una mezcla de ambas (tanto lluvia como nieve en 

el mismo día).” 

 

❖ Asoleamiento 

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, “a lo largo del año, la cantidad de horas 

de luz diurna en Sicuani experimenta cambios. Durante el año, el día de menor 

duración ocurre el 21 de junio, con una presencia de luz natural durante 11 horas y 

17 minutos. Por otro lado, el día más extenso es el 21 de diciembre, brindando 12 

horas y 58 minutos de luz natural.” 
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Figura 14: Horas de luz natural y crepúsculo en Sicuani. 

 
Fuente: Weather Spark (2023). 

 

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, “el amanecer más temprano en 

Sicuani ocurre a las 05:05 el 22 de noviembre, y el más tardío a las 06:10 el 9 de 

julio. La puesta de sol más temprana es a las 17:22 el 1 de junio, y la más tardía, 

a las 18:20 el 21 de enero.” 

Figura 15: Salida del sol y puestas del sol con crepúsculo en Sicuani. 

 
Fuente: Weather Spark (2023). 

 

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, “la imagen describe la secuencia anual 

del día solar, con líneas que representan la medianoche previa, el amanecer, el 

punto medio del día, el ocaso y la medianoche siguiente. El transcurso del día, los 

niveles de crepúsculo y la noche se identifican por franjas de color que van desde 

el amarillo hasta el gris.” 
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❖ Vientos 

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, “la evaluación de los vientos requiere 

considerar elementos como su velocidad y dirección. Además, en la región de 

análisis, los vientos pueden fluctuar debido a factores relacionados con el horario y 

la topografía circundante. Los vientos que soplan en una dirección específica están 

principalmente influenciados por las características del terreno en esa zona y otros 

elementos diversos. Es importante resaltar que tanto la velocidad como la dirección 

de los vientos presentan variaciones más notables que el promedio por hora.” 

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, “la velocidad del viento en Sicuani 

tiene variaciones estacionales leves. El período más ventoso, de 5.1 meses, va del 

24 de mayo al 28 de octubre, destacando septiembre con una velocidad promedio 

de 9.7 km/h. La mayor tranquilidad climática abarca 6.9 meses, desde el 28 de 

octubre hasta el 24 de mayo, siendo marzo el mes más apacible con una velocidad 

promedio de viento de 6.5 km/h.” 

Figura 16: Velocidad promedio del viento en Sicuani. 

 
Fuente: Weather Spark (2023). 

Según Weatherspark (s.f.) refirió que, “la dirección predominante del viento 

en Sicuani varía a lo largo del año. El viento del norte es más común durante 2.7 

meses, destacando el 14 de septiembre con un 45%. El viento del oeste es más 

frecuente durante 4.6 meses, alcanzando su punto máximo del 63% el 30 de mayo.” 

 



40 
 

Figura 17: Dirección del viento en Sicuani. 

 
Fuente: Weather Spark (2023). 

 

Matriz de selección del terreno 

Para la selección del terreno a intervenir se realizó un análisis de zonas 

adecuadas que cuenten con ciertas características descritas en los siguientes 

cuadros. 

Figura 18: Ubicación de terrenos 

  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 19: Tabla de matriz de ponderación 

MATRIZ DE PONDERACIÓN – ANÁLISIS LOCACIONAL PARA UN INSTITUTO  

Criterios de selección de terreno OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 

Av. Agricultura, Los Citicios, Calle La 
Joya, Jr. los Álamos. 

9 Jr. José Gálvez 3 Av. Sr del Huerto, Troc. Sencca Huitacca, 
Ca. Sayri Tupac 

9 

Descripción: 
Ponderación: 3 

 

3 
 

1 
 

3 

Accesibilidad: 
Ponderación: 2 

4 accesos vehiculares y acceso 
peatonal 

3 6 Acceso vehicular y acceso 
peatonal 

1 2 3 accesos vehiculares y acceso 
peatonal 

2 6 

Dimensión del terreno: (más de 
4000m2) 
Ponderación: 3 

ÁREA: 19124.10m2 
PERÍMETRO: 657.37m 

3 9 ÁREA: 5176.80m2 
PERÍMETRO: 291.80m 

1 3 ÁREA: 19504.34m2 
PERÍMETRO: 583.40m 

3 9 

Topografía: 
Ponderación: 1 

Topografía plana,  
no tiene curvas de nivel. 

3 3 Topografía plana, 
 no tiene curvas de nivel. 

3 3 Topografía plana,  
no tiene curvas de nivel. 

3 3 

Análisis vial: 
Ponderación: 2 

3 sección vial amplias 
1 sección vial mediana 

3 6 2 sección vial amplias 
1 sección vial mediana 

2 4 1 sección vial amplias 
2 sección vial mediana 

2 4 

Contexto urbano: (áreas 
verdes y/o parques) 
Ponderación: 3 

2 parques cercanos  3 9 No cuenta con parques  1 3 No cuenta con parques  1 3 

Equipamiento cercano: (salud) 
Ponderación: 2 

Centro de salud a 805.00m de 
distancia. 

3 6 Centro de salud a 1701.00m de 
distancia. 

1 2 Centro de salud a 1000.00m de 
distancia. 

2 4 

TOTAL 
 

48 
 

20 
 

38 

LEYENDA 

1= Bajo  2= Medio 3= Alto 

De acuerdo al análisis realizado y la ponderación que se le dio a cada aspecto, la opción A cumple con los requisitos para 

realizar el proyecto. 
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3.3 Escenario de estudio 

3.3.1 Ubicación – delimitación del terreno  

El terreno está ubicado en el sector 3, situado en el lado noroeste de la 

ciudad de Sicuani, margen izquierda del rio Vilcanota, desde el terreno se observa 

el cerro Lechemocco. 

Con las colindantes: 

• Por el norte: Calle la joya. 

• Por el oeste: Av. Agricultura. 

• Por el este: Calle los citicios. 

• Por el sur: con propiedad privada y el jr. Los álamos. 

 

Figura 20: Mapa de delimitación del terreno. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.2 Topografía 

La topografía de la zona se caracteriza por su notable falta de cambios 

significativos en la elevación. El terreno se extiende en su mayoría de manera 
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uniforme, con mínimas variaciones en la altitud a lo largo de la superficie. No se 

observan colinas pronunciadas, pendientes empinadas ni valles profundos en el 

área. 

La superficie terrestre muestra una suavidad general, con pequeñas 

ondulaciones que apenas se perciben. Los cambios de elevación son sutiles y 

graduales, creando un paisaje que se expande de manera homogénea en todas las 

direcciones. Esta topografía plana es ideal para una variedad de usos, desde la 

construcción hasta la agricultura, ya que ofrece un terreno estable y fácil de trabajar. 

También contribuye a la facilidad de movilidad y construcción en la zona. Los 

desplazamientos a pie o en vehículos son más cómodos debido a la ausencia de 

obstáculos naturales pronunciados. Además, la planitud del terreno puede 

simplificar la planificación y la edificación de infraestructuras y proyectos urbanos. 

En resumen, la topografía de esta zona se distingue por ser nivelada. y 

uniforme, con suaves cambios de elevación que permiten una variedad de usos y 

facilitan la movilidad y construcción en la zona. 

 

Figura 21: Corte de oeste a este. 

 

 
Fuente: Google earth 
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Figura 22: Corte de norte a sur. 

 

 
Fuente: Google earth 

 
3.3.3 Morfología del terreno 

La ubicación del terreno en el distrito de Sicuani en el sector 3 es de forma 

ortogonal y reticular. Con desniveles imperceptibles. 

En este tipo de terreno, la topografía se caracteriza por ser mayormente 

plana o con pendientes muy suaves y graduales. La ausencia de colinas, montañas 

o valles pronunciados hace que sea más fácil para la construcción de 

infraestructuras y actividades agrícolas, así como para el disfrute de vistas 

panorámicas sin obstrucciones. Aunque no existen desniveles notorios, es 

importante considerar el drenaje adecuado para prevenir problemas de 

acumulación de agua en el área. 

El terreno que se pretende desarrollar tiene un perímetro no convencional y 

presenta las siguientes dimensiones de manera irregular. 

▪ Por el norte: en línea recta con 112.11ml, colinda con la calle la joya. 

▪ Por el este: en línea recta con 202.44ml, colinda con la av. Agricultura. 

▪ Por el oeste: en línea recta con 217.05ml, colinda con la calle los citicios. 

▪ Por el sur: en dos líneas irregulares con 47.56ml y 25.05ml que colinda con 

propiedad de terceros y a la vez con el jr. Los álamos. 
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Figura 23: Trama del sector 3. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.5 Vialidad y accesibilidad 

La vialidad y accesibilidad de un terreno son aspectos fundamentales para 

el desarrollo exitoso de cualquier proyecto, ya sea residencial, comercial, industrial, 

educativo o de otro tipo. Estas características desempeñan un papel esencial en la 

viabilidad, funcionalidad y sostenibilidad a largo plazo de un proyecto, y tienen un 

impacto significativo en diversos aspectos. 

La ubicación del terreno está rodeada por una avenida y calles colectoras, 

de bajo tránsito, se puede observar que existe 1 movilidad urbana que pasa por la 

av. Agricultura. 
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Figura 24: Calles  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 25: Vista satelital. 

 

Fuente: elaboración propia 



42 
 

▪ Calle la joya:  

Con una sección vial de 10.00ml, esta calle se encuentra aún en proyección.  

Figura 26: Calle la joya. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 27: Sección vial de la Calle la joya. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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▪ Av. Agricultura: 

En esta avenida falta pavimentar y realizar las veredas. Tiene una sección 

vial de 12.00ml. 

Figura 28: Av. agricultura. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 29: Sección vial de la av. agricultura. 

  
Fuente: elaboración propia. 
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▪ Jr. Los álamos: 

Este jirón se encuentra en el límite sur del terreno con dos propiedades de 

terceros, se encuentra pavimentado con una sección vial de 8.00ml. 

Figura 30: Jr. Los álamos.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 31: Sección vial del jr. Los álamos.  

Fuente: elaboración propia. 
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▪ Calle los citicios: 

Esta calle se encuentra al límite este del terreno sin pavimentar, con una 

sección vial de 12.00ml. 

Figura 32: Calle los citicios  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 33: Sección vial de calle los citicios  

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.6 Relación con el entorno  

Equipamiento urbano cercano: 

En este caso, al tratarse de un equipamiento de educación, lo más 

conveniente para el desarrollo y diseño del proyecto es que exista un equipamiento 

de salud cercano al terreno a intervenir, ya que al ser un centro de educación que 

albergara a un número regular de usuarios es necesario preveer la atención 

eficiente y eficaz si en cualquier circunstancia surja alguna emergencia. 

De esta manera se logró identificar el Hospital Alfredo Callo Rodríguez un 

centro de salud cercano a 805.05ml de distancia desde el punto medio del terreno. 

Figura 34: Distancia hasta un centro de salud.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.7 Parámetros urbanísticos y edificatorios 

Figura 35: Parámetros urbanísticos 
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3.4 Participantes 

Programa arquitectónico 

3.4.1. Tipo de usuarios y necesidades 

Para el diseño se tomará en cuenta tres categorías de usuarios:  

- Estudiantes 

- Trabajadores (docentes, Administrativos y personal de servicio 

- Visitantes. 

Estudiantes: son individuos que se encuentran matriculados en un centro 

educativo, institución académica o programa de aprendizaje, con el propósito de 

adquirir conocimientos, habilidades y competencias en diversas disciplinas. Este 

término abarca a personas que participan activamente en procesos de educación 

formal, ya sea en niveles escolares, universitarios u otros programas educativos, 

con el objetivo de avanzar en su desarrollo académico y personal. Los estudiantes 

suelen comprometerse en actividades de aprendizaje bajo la guía de profesores o 

instructores, participando en clases, exámenes y proyectos educativos. 

Trabajadores: 

- Docentes:  

Son expertos comprometidos con la enseñanza y facilitan el 

aprendizaje. Su tarea primordial es transmitir conocimientos, habilidades y 

valores a estudiantes en distintos niveles educativos. Aparte de la 

enseñanza formal en el aula, los docentes pueden desempeñar un papel 

crucial en el desarrollo personal y social de los estudiantes al desempeñar 

funciones de mentores y ejemplos a seguir. Su aporte resulta fundamental 

tanto para el proceso educativo como para el desarrollo integral de los 

individuos. 

- Trabajadores administrativos:  

Son profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la 

gestión, coordinación y soporte organizativo dentro de una entidad o 

empresa. Su trabajo se centra en tareas administrativas y de oficina que 

contribuyen al buen funcionamiento de la organización. Esto puede incluir 

actividades como la planificación y organización de eventos, la gestión de la 
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correspondencia, la elaboración de informes, la coordinación de reuniones y 

la administración de documentos y archivos. Los trabajadores 

administrativos son fundamentales para mantener la eficiencia en las 

operaciones cotidianas, permitiendo que otros miembros del personal se 

enfoquen en sus responsabilidades específicas. 

- Personal de servicio:  

En entornos educativos, el personal de servicio puede abarcar roles 

como personal de limpieza, conserjes, guardias de seguridad y otros 

profesionales que contribuyen al ambiente y la seguridad de la institución. 

La contribución del personal de servicio es fundamental para garantizar un 

entorno funcional y seguro. 

Visitantes:  

Se refieren aquellas personas que no forman parte de la comunidad 

educativa convencional, la cual está compuesta por estudiantes, docentes y 

personal administrativo. Los visitantes pueden incluir a individuos externos que 

están en la institución por razones específicas, como participar en eventos, 

conferencias, reuniones o actividades programadas. También pueden ser padres, 

familiares o amigos de los estudiantes que visitan la institución con un propósito 

particular. 

3.4.2 NECESIDADES ARQUITECTÓNICAS: 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo identificar que son 

necesario plantear áreas el adecuado diseño y funcionamiento del proyecto. 

Tabla 9: Necesidades arquitectónicas.  

NECESIDAD ZONA 

Espacio para la enseñanza de clases 

teóricas y prácticas. 

Educativa-académica 

Para el funcionamiento esencial, 

ordenado y eficiente de una 

organización, ya que brinda el respaldo 

necesario para que otras áreas 

cumplan con sus funciones específicas. 

Administrativa 
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Para el desarrollo de actividades 

estudiantiles entre otros servicios para 

el adecuado funcionamiento del 

proyecto. 

Servicios complementarios 

Área de recreación, esparcimiento 

social. 

Sociales, recreativas y deportivas 
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Programa arquitectónico: 

Tabla 10: Programa arquitectónico.  

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONA AMBIEN
TE 

ESPACIO FUNCIÓN (m2) 
POR 
PER
SON
A 

CAP
ACID
AD 

M2 CAN
TIDA
D 

SUB 
TOTA
L 

SUB 
TOTA
L DE 
AMBIE
NTE 

TOTA
L 

INGRESO Ingreso 
público 

Patio de ingreso Previo ingreso 1 20 20 1 20 26 26 

Control Controlar 6 1 6 1 6 

ADMINISTRATIVA Administrac
ión 

Recepción Informar 9 1 9 1 9 93 227.5 

Sala de espera Recibir 1 10 10 1 10 

Dirección general Organizar y 
coordinar 

9.5 1 9.5 1 9.5 

Secretaria Gestionar 
documentos 

9 1 9 1 9 

contabilidad Gestionar 
documentos 

9 1 9 1 9 

Administración Administrar 9.5 1 9.5 1 9.5 

Sala de reuniones Realizar 
reuniones 

1 30 30 1 30 

Archivo Almacenar 1 4 4 1 4 

SS. HH Aseo personal 1.5 1 1.5 2 3 

Administrac
ión 
académica 

Secretaria 
académica 

Gestionar 
documentos 

9 1 9 1 9 57 

Sala de espera Recepción 1 10 10 1 10 
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Coordinación de 
construcción civil 

Organizar y 
coordinar 

9.5 1 9.5 1 9.5 

Coordinación de 
industrias 
alimentarias 

Organizar y 
coordinar 

9.5 1 9.5 1 9.5 

Coordinación de 
producción textil 

Organizar y 
coordinar 

9.5 1 9.5 1 9.5 

Coordinación de 
computación e 
informática 

Organizar y 
coordinar 

9.5 1 9.5 1 9.5 

Compleme
ntario 

Bienestar 
estudiantil 

brindar atención 
psicológica 

9.5 1 9.5 1 9.5 27.5 

Tópico Atención medica 9 1 9 1 9 

Lactario Alimentación 
materna 

2 4.5 9 1 9 

Sala de docentes Organizar y 
coordinar 

2.5 20 50 1 50 50 

EDUCATIVA Aulas 
teóricas 

Construcción civil Actividad de 
enseñanza 

2.1 40 84 2 168 672 1696 

Industrias 
alimentarias 

Actividad de 
enseñanza 

2.1 40 84 2 168 

Producción textil Actividad de 
enseñanza 

2.1 40 84 2 168 

Computación e 
informática 

Actividad de 
enseñanza 

2.1 40 84 2 168 

Talleres  Taller de oratoria Actividad de 
enseñanza 

2.1 40 84 1 84 

Taller de idiomas Actividad de 
enseñanza 

2.1 40 84 1 84 
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Laboratorio 
de computo 

1 Actividad de 
enseñanza 

2.5 40 100 1 100 200 

2 Actividad de 
enseñanza 

2.5 40 100 1 100 

Laboratorio Laboratorio de 
estudio de suelos 

Actividad de 
estudio e 
investigación 

3 40 120 1 120 280 

Laboratorio 
multifuncional 

Actividad de 
estudio e 
investigación 

4 40 160 1 160 

Talleres  Taller de corte, 
confección y 
patronaje. 

Desarrollo de 
practicas 

4 40 160 1 160 280 

Taller de sistemas 
informáticos 

Desarrollo de 
practicas 

3 40 120 1 120 

SS. HH 
estudiantes 

SS. HH damas Aseo personal 4 6 24 2 48 96 

SS. HH hombres Aseo personal 4 6 24 2 48 

AUDITORIO Recepción Hall Ingreso recepción 1 20 20 1 20 310 310 

Auditorio Sala de butacas Observar 1 200 200 1 200 

Escenario Presentar 3 15 45 1 45 

Camerinos hombre Cambiarse 1.5 1 1.5 3 4.5 

Camerinos damas Cambiarse 1.5 1 1.5 3 4.5 

Servicios  SS. HH hombres Aseo personal 1.5 1 1.5 1 1.5 

SS. HH damas Aseo personal 1.5 1 1.5 1 1.5 

Bodega general Guardar utilería 8 1 8 1 8 
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Compleme
ntario 

Control de equipo 
digital y electrónico 

Controlar  4 4 16 1 16 

SS. HH SS. HH hombres Aseo personal 1.5 1 1.5 3 4.5 

SS. HH damas Aseo personal 1.5 1 1.5 3 4.5 

BIBLIOTECA Pública  Hall Ingreso recepción 1.5 20 30 1 30 216 216 

Sala de lectura Lectura  4.5 40 180 1 180 

SS. HH hombres Aseo personal 1.5 1 1.5 2 3 

SS. HH damas Aseo personal 1.5 1 1.5 2 3 

SERVICIO DE USO 
MÚLTIPLE 

Área 
pública 

Área de mesas servicio de 
comedor 

1.5 80 120 1 120 150 150 

Kioscos Atención al 
comprador 

3 2 6 5 30 

Compleme
ntario 

Sala de estudiantes Relajarse, 
descansar 

2.5 50 125 1 125 

RECREACION Losa Losa multiuso Jugar, distracción 
  

2240 1 2240 2240 2240 

ESTACIONAMIENTO       
 

40 1200 1 1200 1200 1200 

TOTAL   6065.5 
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3.5 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

La evaluación del proyecto se realizó mediante los procedimientos de trabajo 

empleados para adquirir información. Es importante señalar que se han 

considerado las herramientas y la fuente de obtención de datos pertinentes para 

los proyectos. 

Recopilación de datos: 

La recopilación de datos se realizó mediante un análisis, una visita in situ, 

entrevistas, consultas en línea y la recopilación de información proveniente de las 

instituciones relacionadas con el área del proyecto.  

Encuestas: Se realizó en un grupo representativo de habitantes del distrito. 

Recopilación de objetos: A través de la recopilación de datos y fotografías. 

Visitas de campo: Se efectuó una visita al sitio de intervención del proyecto y a las 

instituciones pertinentes del distrito con el fin de recopilar información. 

Instrumentos:  

- Laptop 

- Cámara fotográfica 

- Cuaderno de apuntes, lapicero 

- Archivos digitales (documentos de internet) 

- Planos. 

3.6 Procedimiento: 

Se realizo una encuesta en donde se seleccionaron individuos que exhiben 

las características y aspectos específicos que los investigadores estaban buscando 

en ese momento. Esto posibilita la elección de casos particulares de una población 

determinada, focalizando la muestra o encuesta en estos casos específicos. 

3.7 Rigor científico 

En relación con esto, se presenta la información necesaria proveniente de 

encuestas y documentos digitales con el propósito de evidenciar las deficiencias y 

carencia de infraestructura educativa adecuada. 
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3.8 Método de análisis:  

En el desarrollo del proyecto, se utilizó un diseño acorde al enfoque 

cualitativo de la estructura.  

La información se presenta a través de estadísticas descriptivas, que 

consisten en datos recopilados mediante encuestas aplicadas a una muestra 

específica de la población. Además, se emplea estadística inferencial para estimar 

un factor poblacional basado en la muestra, permitiendo deducir conclusiones a 

partir de los resultados obtenidos en la encuesta. Con el fin de analizar la 

información y los datos pertinentes que proporcionarán apoyo estadístico durante 

la creación del diseño arquitectónico en el contexto de la investigación cuantitativa. 

3.9 Aspectos éticos 

Esta documentación y la información fueron recopiladas a través de 

encuestas y un estudio llevado a cabo en el distrito. La realización del proyecto se 

llevó a cabo de manera transparente, proponiendo soluciones que abordan las 

necesidades actuales del distrito con un enfoque profesional. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados de la encuesta. 

Para determinar las necesidades que existe en el distrito en educación superior 

tecnológica se llevó a cabo un total de 105 encuestas a personas que oscilan entre 

las edades de 18 a 26 años para formar la muestra resultante, con un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error del 8%. 

Para lo cual se formuló las siguientes de preguntas.  

Pregunta N° 01  

¿Conoce usted institutos de educación superior públicos en el distrito de Sicuani? 

Pregunta N° 02  

¿Cree usted que es necesario la creación de más institutos públicos en el distrito 

de Sicuani? 

Pregunta N° 03  

¿Cree usted que un instituto tecnológico público en el distrito de Sicuani ayude a 

las personas a tener mayor oportunidad laboral?  

Pregunta N° 04  

¿Cree usted que la creación de un instituto tecnológico ayudaría en el desarrollo 

del distrito de Sicuani? 

Pregunta N° 05  

¿Cree usted que la creación de un instituto tecnológico público fomentaría el 

interés de las personas en estudiar una carrera técnica? 

Pregunta N° 06  

¿Qué tipo de espacios cree usted que debería de contar un instituto de educación 

superior?  

Pregunta N° 07  
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¿Cree usted que en el distrito de Sicuani se necesita un instituto con diferentes 

carreras técnicas a las ya existentes?  

Pregunta N° 08  

¿Qué carreras técnicas le gustaría a usted que exista en un instituto tecnológico?  

Pregunta N° 09  

¿Cree usted que las autoridades deberían de ayudar en la creación de un instituto 

tecnológico público? 

Pregunta N° 10  

¿Conociendo las adecuadas características educativas del nivel técnico, 

estudiaría en un instituto tecnológico público?  

 

Figura 36: Cantidad de habitantes que conocen institutos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 36, se puede observar que el 100% de encuestados conoce 

institutos de educación superior en el distrito de Sicuani. 

 

 

 

100%

0%

¿CONOCE USTED INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE SICUANI?

SI NO



59 
 

Figura 37: Cantidad de habitantes que cree necesario la creación de un instituto 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 37, se observa que el 95% de los encuestados esta de acuerdo 

con la creación de un instituto de educación en el distrito de Sicuani. 

 

Figura 38: Relacionada a los beneficios de la creación de institutos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

95%

5%

¿CREE USTED QUE ES NECESARIO LA CREACIÓN DE MÁS 
INSTITUTOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE SICUANI?

SI NO

100%

0%

¿CREE USTED QUE UN INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO EN EL 
DISTRITO DE SICUANI AYUDE A LAS PERSONAS A TENER MAYOR 

OPORTUNIDAD LABORAL?

SI NO
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Figura 39: Relacionada al desarrollo de la población 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 39, se observa que el 100% de los encuestados están de 

acuerdo que con la creación de un instituto ayudaría a que el distrito de Sicuani se 

desarrolle. 

 

Figura 40: Relacionada al interés de estudiar en un instituto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿CREE USTED QUE LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO 
TECNOLÓGICO AYUDARÍA EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE 

SICUANI?

SI NO

86%

14%

¿CREE USTED QUE LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO 
TECNOLÓGICO PÚBLICO FOMENTARÍA EL INTERÉS DE LAS 

PERSONAS EN ESTUDIAR UNA CARRERA TÉCNICA?

SI NO
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Figura 41: Relacionada a los espacios necesarios en un instituto 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 41, se observa que el 100% de los encuestados cree que un 

instituto debe contar con todos los espacios necesarios para un buen desarrollo 

académico, en ese sentido se debe tomar en cuenta todos los espacios sugeridos 

para el diseño arquitectónico formal y funcional en la creación de un instituto de 

educación superior. 

 

Figura 42: Relacionada a la demanda de diferentes carreras en un instituto 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 42, se observa que el 93% de encuestados cree que debe de 

existir un instituto con diferentes carreras técnicas a las que ya existen en otras 

instituciones y estas no cubren la demanda que existe en dicho distrito. 

¿QUÉ TIPO DE ESPACIOS CREE USTED QUE DEBERÍA DE CONTAR 
UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR?

CENTRO DE COMPUTO

TALLERES

LABORATORIOS

AREAS DEPORTIVAS

AREAS VERDES

AREAS DE ESPARCIMINTO

AUDITORIO

OTROS

93%

7%

¿CREE USTED QUE EN EL DISTRITO DE SICUANI SE NECESITA UN 
INSTITUTO CON DIFERENTES CARRERAS TÉCNICAS A LAS YA 

EXISTENTES?

SI NO
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Figura 43: Relacionada a las necesidades de diferentes carreras técnicas 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 43, se observa que las carreras con mayor aceptación entre los 

encuestados son: construcción civil, industrias alimentarias, producción textil y 

computación. Lo cual se considerará para el diseño arquitectónico. 

 

Figura 44: Cantidad de habitantes que cree que las autoridades deben ayudar en 
la creación de un instituto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

ENFERMERIA; 80

CONTABILIDAD; 80

CONSTRUCCION 
CIVIL; 98

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS; 100

PRODUCCION 
TEXTIL; 110

COMPUTACION; 99

¿QUÉ CARRERAS TÉCNICAS LE GUSTARÍA A USTED QUE EXISTA EN 
UN INSTITUTO TECNOLÓGICO? 

100%

¿CREE USTED QUE LAS AUTORIDADES DEBERÍAN DE AYUDAR EN 
LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO?

SI NO
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Figura 45: Relacionada al interés de estudiar en un instituto 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con la encuesta realizada se determinó que los encuestados están de 

acuerdo con la creación de un instituto tecnológico publico ya que es necesario 

brindar una educación de calidad en la que los habitantes tengan más 

oportunidades de crecer laboralmente. 

 

4.1 PROPUESTA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

4.1.1 Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 

4.1.1.1 Ideograma conceptual 

La conceptualización del proyecto nace de una idea de honrar al líder de la 

rebelión contra la corona española, este personaje es reconocido en la región del 

Cusco por lo que se busca utilizar las iniciales del nombre TUPAC AMARU para 

integrarlas. 

“Túpac Amaru II, cuyo nombre real era José Gabriel Condorcanqui Noguera, 

nació en Surimana, Canas, el 19 de marzo de 1738, y falleció en Cuzco el 18 de 

mayo de 1781. Conocido también como "Túpac Amaru II", que significa 'serpiente 

resplandeciente' en quechua, fue un líder indígena peruano y una figura destacada 

en la 'Gran Rebelión' contra el dominio español en Hispanoamérica”. 

 

 

 

100%

¿CONOCIENDO LAS ADECUADAS CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 
DEL NIVEL TÉCNICO, ESTUDIARÍA EN UN INSTITUTO 

TECNOLÓGICO PÚBLICO?

SI NO
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Figura 46: TUPAC AMARU II (José Gabriel Condorcanqui Noguera) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 47: Textil representativo de TUPAC AMARU II 

 

Fuente: elaboración propia. 

El diseño trazado para este proyecto nace de un concepto tipográfico para 

integrar la letra “T” de Tupac y la letra “A” de Amaru, en un eje paralelo al rio 

Vilcanota. Y a la vez de la forma de este textil que representa la silueta de este 

personaje tan conocido en la región del cusco. 

Este diseño se realiza en un eje paralelo al rio Vilcanota. 
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Figura 48: Eje, Rio Vilcanota. 

  

Fuente: elaboración propia. 

Se busca realizar una secuencia con las letras e integrarlas de manera que 

se generen espacios. 

Figura 49: Representación de secuencia de diseño. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.1.2 Criterios de diseño: 

- Criterios formales: el proyecto está ubicado en una zona en urbana periférica 

a 60m del rio Vilcanota cerca áreas recreativas. Asimismo, se implementarán 

otros principios arquitectónicos tales como la relación entre espacios 

ocupados y desocupados, ritmo, la jerarquía y el equilibrio son considerados 

aspectos relevantes para las tareas que serán incorporadas en esta 

infraestructura. 
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- Criterio funcional: Se procurará establecer una jerarquía más pronunciada 

para los espacios educativos dentro del proyecto. La circulación se diseñará 

de manera que facilite una conexión fluida y natural entre estos espacios. Se 

delimitarán zonas, tanto privadas como públicas, para que los usuarios 

puedan utilizarlas de forma periódica sin afectar las actividades educativas. 

Los espacios recreativos jugarán un papel fundamental como elementos que 

conectan las distintas áreas y actividades dentro de la instalación. 

- Criterio de diseño espacial: Se busca que los espacios del proyecto sean 

flexibles y puedan integrarse de manera uniforme según sea necesario. 

Estos espacios deben destacar por su funcionalidad en términos de 

distribución espacial, materiales, colores, entre otros aspectos. Los 

elementos de articulación podrán ser reconocidos y al mismo tiempo, 

integrarse de manera armoniosa con el entorno. 

4.1.1.3 Partido arquitectónico: 

El diseño inicial responde al concepto de integración de volúmenes con 

espacios principales y secundarios que se conectan y forman las iniciales T.A en 

un eje paralelo al rio Vilcanota. 

4.1.2 Zonificación 

El desarrollo del proyecto se da a partir de un eje paralelo al rio Vilcanota, 

integrando elementos que generen espacios interiores como exteriores. Utilizando 

dos elementos en forma de T y uno en forma de A. 

Figura 50: Representación de secuencia de diseño. 

  

Fuente: elaboración propia. 
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▪ El primer elemento: es un elemento largo, por lo que en la parte delantera 

de esta área será la zona educativa, y la parte trasera será la zona de 

auditorio, biblioteca y otros. 

▪ El segundo elemento involucra la zona administrativa. 

▪ El tercer elemento también involucra la zona educativa. 

Figura 51: Representación de secuencia de diseño. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 52: Zonificación del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 53: Zonificación del proyecto por niveles 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 54: Zonificación del proyecto por niveles 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Planteamiento de la propuesta urbano – arquitectónica. 

4.1.3 Planos arquitectónicos del proyecto 

4.1.3.1 Plano de ubicación y localización 

Figura 55: Plano de ubicación y localización. 
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4.1.3.2 Plano perimétrico. 

Figura 56: Plano perimétrico. 
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Plano topográfico 

Figura 57: Plano topográfico. 
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4.1.3.3 Planos generales 

Figura 58: Planos generales primer nivel. 

 

 



73 
 

Figura 59: Planos generales segundo nivel. 
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Figura 60: Planos generales cortes. 
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Figura 61: Planos generales elevaciones. 
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4.1.3.4 Planos de distribución por sectores y niveles 

• Sector administración - planta 

Figura 62: Plano de distribución sector administración 
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• Sector aulas, biblioteca, complementarios – planta 

Figura 63: Plano de distribución sector aulas, biblioteca, complementarios, primer 
nivel 
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Figura 64: Plano de distribución sector aulas, biblioteca, complementarios, 
segundo nivel 
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• Sector laboratorio de cómputo – planta 

Figura 65: Plano de distribución sector laboratorio de cómputo, primer y segundo 
nivel 
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• Sector talleres y laboratorio – planta 

Figura 66: Plano de distribución sector talleres y laboratorios primer y segundo 
nivel 
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• Sector auditorio – planta 

Figura 67: Plano de distribución sector auditorio. 
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• Losa múltiple – planta 

Figura 68: Plano de distribución sector losa múltiple. 
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4.1.3.5. Plano de elevaciones por sectores 

• Sector administración – elevaciones 

Figura 69: Plano de elevaciones sector administración. 
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• Sector aulas, biblioteca, complementarios – elevaciones 

Figura 70: Plano de elevaciones sector aulas, biblioteca, complementarios. 
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• Sector laboratorio de cómputo – elevaciones 

Figura 71: Plano de elevaciones sector laboratorio de cómputo. 
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• Sector talleres y laboratorio – elevaciones 

Figura 72: Plano de elevaciones sector talleres y laboratorio. 
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• Sector auditorio – elevaciones 

Figura 73: Plano de elevaciones sector auditorio. 
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• Losa múltiple – elevaciones 

Figura 74: Plano de elevaciones losa múltiple. 
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4.1.3.6. Plano de cortes por sectores 

• Sector administración –cortes  

Figura 75: Plano de cortes sector administración 
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• Sector aulas, biblioteca, complementarios – cortes 

Figura 76: Plano de cortes sector Aulas, biblioteca, complementarios 
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• Sector laboratorio de cómputo – cortes 

Figura 77: Plano de cortes sector laboratorio de cómputo 
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• Sector talleres y laboratorio – cortes 

Figura 78: Plano de cortes sector talleres y laboratorio 
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• Sector auditorio – cortes  

Figura 79: Plano de cortes sector auditorio 
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• Losa múltiple – cortes 

Figura 80: Plano de cortes sector losa múltiple 
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4.1.3.7 Plano de detalles arquitectónicos 

• Aulas, biblioteca, complementarios  

Figura 81: Plano detalles arquitectónicos 
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4.1.3.8 Plano de detalles constructivos 

• Aulas, biblioteca, complementarios 

Figura 82: Plano detalles constructivos 
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4.1.3.9 Planos de seguridad 

• Señalética - Aulas, biblioteca, complementarios 

Figura 83: Plano de señalética  
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• Evacuación - Aulas, biblioteca, complementarios 

Figura 84: Plano de evacuación primer nivel 
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Figura 85: Plano de evacuación segundo nivel 

 

 

 



100 
 

4.1.4 Memoria descriptiva 

Proyecto: 

Creación del servicio educativo Instituto Superior Tecnológico Público Tupac Amaru 

II, distrito Sicuani, provincia Canchis, departamento de Cusco. 

Ubicación: 

Av. Agricultura, calle la joya y calle los citicios. 

I Ubicación geográfica: 

Departamento: Cusco 

Provincia: Canchis 

Distrito: Sicuani 

Dirección: Av. Agricultura, calle la joya y calle los citicios. 

II Descripción general 

El proyecto cuenta con 5 áreas, 1 área deportiva y un estacionamiento, la 

infraestructura es de 2 niveles. 

Zona de ingreso: 

Caseta de control 

Patio de ingreso 

Zona administrativa: 

Administración:  

- Recepción  

- Sala de espera 

- Dirección general 

- Secretaria 

- Contabilidad 

- Administración 

- Sala de reuniones 

- Archivo 

- SS.HH. 
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Administración académica: 

- Secretaria académica 

- Sala de espera 

- Coordinaciones de carreras 

Complementario 

- Bienestar estudiantil 

- Tópico 

- Lactario 

- Sala de docentes 

Zona educativa 

Aulas teóricas 

Talleres educativos 

Laboratorio de computo 

Laboratorios especializados 

Talleres especializados 

SS.HH. estudiantes 

Zona de auditorio 

Recepción 

Auditorio 

Servicios complementarios 

SS.HH.  

Zona biblioteca 

Hall 

Sala de lectura 

Archivo 
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SS. HH 

Zona servicio de uso múltiple 

Área publica 

- Quioscos 

- Área de mesas 

Complementario 

- Sala de estudiantes 

zona de socialización: 

Patio principal 

Patio secundario  

Área de terracería  

Zona de recreación 

Losa multiuso  

Zona de estacionamiento 

Ingreso 

Parqueo. 

III Descripción de por niveles 

Zona administrativa: En el primer nivel de la zona administrativa se ubica 

distribuido diferentes espacios, entre ellos administración académica y servicios 

complementarios estos espacios cuentan con una altura de 3.20m y ocupan un área 

de 169.60m2. el segundo nivel se distribuye por el área administrativa tiene una 

altura de 3.00m y ocupa un área de 169.60m2. 

Zona educativa: está dividido en tres módulos  

- El primer nivel del módulo 1 se ubica aulas complementarias, biblioteca y 

servicios complementarios. Estos espacios cuentan con una altura de 3.20m 



103 
 

y un área de 1049.80m2. en el segundo nivel se encuentra las aulas con una 

altura de 3.00m con un área de 851.50m2, cada aula tiene 86 m2.  

- El segundo modulo es un espacio en donde el primer nivel es un área libre 

con una altura de 3.20m con un área de 229.50m2 y en el segundo nivel se 

ubica los laboratorios de cómputo con una altura de 3.00m con 305.00m2, 

cada laboratorio cuenta con un área de 101.40m2.  

- En el tercer modulo se ubica los talleres y laboratorios especializados. El 

primer nivel cuenta con una altura de 3.20m2 con un área de 376.20m2, el 

segundo nivel tiene una altura de 3.20m2 con un área de 376.20m2. Cada 

laboratorio cuenta con un área de 120m2 y cada taller con 170.00m2. 

Estos módulos tienen como fachada muros cortina y techos inclinados de concreto. 

Zona de auditorio: esta zona tiene un área de 417.60 con una altura de 7.00m2, 

este módulo consta de un hall de ingreso SS. HH, sala de butacas, escenario, y 

espacios complementarios. 

Zona biblioteca: este espacio cuenta con un área de 269m2 y una altura de 3.20m2 

este espacio se encuentra ubicado en el primer nivel del primer módulo de la zona 

educativa. 

Zona de servicio de uso múltiple: esta zona está compuesta por un área pública 

que son los quioscos y/o cafetín y a la vez un espacio complementario que es la 

sala de estudiantes. Estos espacios están ubicados em el primer nivel del módulo 

1 de la zona educativa. 

Zona de socialización: cuenta con 3 espacios 

- Patio principal: dirigido para actividades del instituto cuenta con 770.00m2 

- Patio secundario: este espacio tiene un área de 600m2 

- Área de terracería: este espacio tiene un área de 92.50m2, ubicado en el 

segundo nivel del módulo 1 de la zona educativa. 

Zona de recreación: tiene un área de 4000m2 este espacio cuenta con 2 losas 

multiusos techadas, graderíos y áreas de descanso. 

Zona de estacionamiento: este espacio tiene 1200m2 con espacios de parqueo y 

maniobras. 
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4.1.5 Planos de especialidades del proyecto 

4.1.5.1 Planos de básicos de estructuras (sector elegido) 

• Aulas, biblioteca, complementarios – cimentación 

Figura 86: Plano de estructura - cimentación  
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• Aulas, biblioteca, complementarios – viga 

Figura 87: Plano de estructura – viga 
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• Aulas, biblioteca, complementarios – losas 

Figura 88: Plano de estructura – losa  
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Figura 89: Plano de estructura – losa techo 
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• Rampas y escalera 

Figura 90: Plano de estructura – rampa  
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Figura 91: Plano de estructura –escalera 
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4.1.5.2 Planos básicos de instalaciones sanitarias (sector elegido) 

• Aulas, biblioteca, complementarios – instalación de agua 

Figura 92: Plano de instalaciones sanitarias primer nivel - agua 
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Figura 93: Plano de instalaciones sanitarias segundo nivel - agua 
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• Aulas, biblioteca, complementarios – instalación de desagüe 

Figura 94: Plano de instalaciones sanitarias primer nivel - desagüe 
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Figura 95: Plano de instalaciones sanitarias segundo nivel - desagüe 
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• Aulas, biblioteca, complementarios – instalación pluvial 

Figura 96: Plano de instalaciones sanitarias drenaje pluvial - techo 
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Figura 97: Plano de instalaciones sanitarias drenaje pluvial - alcantarillado 
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4.1.4.3 Planos básicos de instalaciones electromecánicas (sector elegido) 

• Aulas, biblioteca, complementarios – instalación eléctrica de luminarias 

Figura 97: Plano de instalaciones eléctricas primer nivel– luminarias   
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Figura 97: Plano de instalaciones eléctricas segundo nivel– luminarias 
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• Aulas, biblioteca, complementarios – instalación eléctrica de 

tomacorriente 

Figura 97: Plano de instalaciones eléctricas primer nivel– tomacorrientes 
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Figura 97: Plano de instalaciones eléctricas segundo nivel– tomacorrientes 
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4.1.5 Representación 3D.  

• Espacios exteriores. 

Figura 98: Vista en planta. 

 

 

 

Figura 99: Ingreso principal 
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Figura 100: Sector administrativo 1 

 

 

 

Figura 101: Sector administrativo 2 
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Figura 102: Patio principal 

 

 

 

Figura 103: Fachada de talleres y laboratorios 
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Figura 104: Fachada posterior de talleres y laboratorios  

 

 

 

Figura 105: Fachada de aulas y auditorios 
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Figura 106: Vista de losa multiuso 

 

 

 

Figura 107: Fachada de aulas y auditorios 
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Figura 108: Vista de patio secundario y área social 

 

 

 

Figura 109: Vista general lateral 
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Figura 110: Vista general posterior 

 

 

• Espacios interiores. 

 

Figura 111: Vista de aula 
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Figura 112: Vista de laboratorio de computo 

 

 

 

Figura 113: Vista de salón de estudiantes 
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Figura 114: Vista auditoria 

 

 

 

Figura 115: Vista de biblioteca 
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4.2 Discusión 

El proyecto de Creación del servicio educativo Instituto Superior Tecnológico 

Público Tupac Amaru II, distrito Sicuani, provincia Canchis, departamento de 

Cusco. ha sido un proceso integral que ha abordado de manera efectiva la 

necesidad de espacios adecuados para la educación superior tecnológica en el 

distrito de Sicuani. A través de la implementación de los objetivos específicos, se 

ha logrado desarrollar un instituto que no solo responde a las necesidades actuales, 

sino que también sienta las bases para una educación de calidad y orientada hacia 

el futuro. 

Para el desarrollo se realizó una encuesta en la que se identificó las necesidades 

en educación que existe en el distrito, dicha encuesta se realizó con el fin de 

recolectar información sobre los espacios que son imprescindibles para el 

desarrollo académico y así formular el diseño arquitectónico del proyecto. Esta 

encuesta dio como resultado que de los 105 encuestados el 100% está de acuerdo 

con la creación de un instituto superior público y se planteó  los objetivos a 

desarrollar. 

Para el primer objetivo específico:  

 Se ha completado el proceso de creación y establecimiento del instituto, 

cumpliendo con los requisitos legales y administrativos necesarios para su 

funcionamiento. 

Se ha llevado a cabo un estudio detallado de las necesidades educativas en el 

distrito de Sicuani, identificando áreas de mejora y oportunidades para la 

implementación del instituto. 

Para el segundo objetivo específico: 

 Se ha creado un diseño arquitectónico innovador que optimiza el uso del espacio 

y promueve un entorno propicio para el aprendizaje y la colaboración. 

El diseño ha sido desarrollado teniendo en cuenta las últimas tendencias en 

arquitectura educativa y las necesidades específicas de la educación superior 

tecnológica. 
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Se han creado espacios flexibles y adaptables que pueden satisfacer las 

necesidades cambiantes de la educación superior tecnológica y fomentar la 

colaboración y la interacción entre estudiantes y profesores. 

Para el tercer objetivo específico: 

Se han establecido claramente las funciones de cada área del instituto, asegurando 

una distribución eficiente de los espacios para satisfacer las demandas académicas 

y administrativas. 

Se han definido las relaciones arquitectónicas entre diferentes áreas del instituto, 

promoviendo la interacción entre estudiantes, profesores y personal administrativo. 

Se han diseñado espacios comunes y áreas de encuentro que facilitan la 

colaboración y el intercambio de ideas entre estudiantes, profesores y personal 

administrativo. 

 Con el cumplimiento de los objetivos planteados El proyecto propuesto es factible 

dado en el distrito de Sicuani no se encuentran institutos públicos con carreras 

técnicas demandantes en el sector, y con una adecuada infraestructura, esto ayuda 

a la formación profesional estableciendo una estructura que ofrezca educación de 

calidad mediante entornos interactivos, asegurando que los estudiantes cuenten 

con espacios adaptados a sus necesidades. 

En cuanto a las teorías relacionadas se cumplió con la teoría de accesibilidad 

y ergonomía ya que se diseñó tomando en cuenta la accesibilidad para personas 

con discapacidad tanto físicas como visuales y ergonomía en donde se diseñó 

espacios y entornos cómodos. Aplicando lo señalado por (Rowe C. A, 2003) quien 

menciona que la infraestructura debe ser diseñada teniendo en cuenta la 

accesibilidad para personas con discapacidades físicas y la ergonomía para 

garantizar un entorno cómodo y seguro para todos los usuarios. 

También se tomó en cuenta la teoría sobre la flexibilidad espacial en donde se 

diseñó espacios que pueden adaptarse a diferentes usos y necesidades. Según lo 

mencionado por (Duffy F., 2000). 

 En espacios de aprendizaje colaborativo se incluyó áreas de interacción entre 

alumnos y docentes donde se fomentará el desarrollo, trabajo y estudio en grupo, 
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así como también espacios de descanso dedicado exclusivamente hacia los 

estudiantes. Según (Narum J. L., 2015) menciona que además de las aulas 

tradicionales, se deben incluir espacios abiertos y colaborativos que fomenten el 

trabajo en equipo, la creatividad y la innovación, como salas de estudio, áreas de 

trabajo en grupo y zonas de descanso. 

En cuanto a seguridad y protección se implementó áreas de seguridad en ingresos 

y sistemas de vigilancia y control esto para garantizar la seguridad y protección, 

según la teoría de (Broder J. F. 2010) quien menciona que Se deben implementar 

medidas de seguridad efectivas para garantizar la protección de los estudiantes, el 

personal y las instalaciones, incluyendo sistemas de vigilancia, control de acceso y 

protocolos de emergencia 
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VI. CONCLUSIONES 

En el proyecto, se crearon espacios adaptados a las necesidades 

específicas y en consonancia con las disciplinas técnicas recomendadas. 

Durante investigación se determinó que en el distrito de Sicuani no existe 

institutos de educación superior público con una infraestructura adecuada que 

brinde servicios de educación de calidad. Es en este sentido que la población 

encuestada está de acuerdo con la creación de un servicio educativo público, esto 

para su desarrollo y crecimiento profesional. 

Desde el punto de vista arquitectónico, se propuso la creación de espacios 

confortables que posibiliten un estudio cómodo para los estudiantes. Así como 

también espacios diseñados exclusivamente para el descanso o tiempo de ocio de 

los estudiantes. También se estableció las funciones y relaciones que tiene cada 

espacio o área diseñado para el desempeño adecuado de las actividades 

académicas  
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VII. RECOMENDACIONES 

La recomendación es proceder con el desarrollo de este instituto tecnológico 

público, ya que representa una oportunidad para el progreso del distrito de Sicuani. 

Este proyecto ayudara a mejorar las perspectivas laborales de toda la población en 

el distrito. Además, contribuirá a cubrir una parte de la demanda insatisfecha en 

donde actualmente existen institutos privados con infraestructura inadecuada y un 

instituto público con una infraestructura deficiente. 

La recomendación a la Municipalidad de provincial de Canchis es mantener 

datos actuales, precisos y verídicos del distrito. Esto es esencial para un desarrollo 

de planificación más efectivo en futuros proyectos que beneficien al distrito. Los 

datos obtenidos de archivos físicos y digitales pueden estar desactualizados y, por 

lo tanto, ya no son específicos ni representativos de la situación actual del distrito.  

Es importante mantener una base de datos actualizada que permitirá una 

toma de decisiones informada y garantizará que los recursos se utilicen de manera 

eficiente para abordar las necesidades cambiantes de la población. 
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