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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal demostrar cómo una 

infraestructura educativa sostenible puede generar conciencia ambiental en 

los estudiantes del colegio El Amauta, cuyo proceso de investigación se justifica 

en el enfoque cualitativo, tipo de investigación básica y diseño fenomenológico, se 

basó principalmente en guía de entrevistas semiestructuradas y fichas de 

observación. Los participantes fueron arquitectos expertos, psicólogo y licenciado 

en educación, así como cuatro instituciones educativas del sector. La validez de 

los instrumentos se dio a través del juicio de expertos en ambas categorías. La 

recolección de datos se obtuvo a través de la guía de entrevistas y fichas de 

observación por cada categoría. El análisis de los datos fue interpretado llegando 

a demostrar cómo una infraestructura educativa sostenible puede generar 

conciencia ambiental en los estudiantes. 

Palabras clave: Espacios educativos, diseño sostenible, conciencia ambiental.
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to demonstrate how a sustainable 

educational infrastructure can generate environmental awareness in the students 

of the El Amauta school, whose research process is justified in 

the qualitative approach, type of basic research and phenomenological design, it 

was based mainly on guide of semi-structured interviews and observation 

sheets. The participants were expert architects, psychologists and 

graduates in education, as well as four educational institutions in the sector. 

The validity of the instruments was given through the judgment of experts in 

both categories. Data collection was obtained through the interview guide 

and observation sheets for each category. The data analysis was 

interpreted to demonstrate how a sustainable educational infrastructure 

can generate environmental awareness in students. 

Keywords: Educational spaces, sustainable design, environmental awareness.
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I. INTRODUCCIÓN



2 

“El arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación” (Nelson Mandela).  

En la actualidad, la problemática predominante a nivel global es el cambio 

climático; el consumo desmezurado de los recursos no renovables y escasos, junto 

con la contaminación, ha generado un impacto negativo significativo en nuestro 

medioambiente. Los desastres asociados con el cambio climático se han 

incrementado notablemente en los últimos cincuenta años. Esto lo vemos reflejados 

en el descongelamiento de glaciares y casquetes polares, cambio de temperaturas 

extremos, calentamiento global, etc. A su vez, afecta a nuestro ecosistema como 

pérdida de la biodiversidad, contaminación de los mares y otros impactos como la 

salud humana. Todo eso surge por la falta de conciencia ambiental por parte del 

ser humano por nuestro planeta; es por ello que entender nuestro entorno y 

aprender a preservarlo ofrecerá a las generaciones venideras la posibilidad de 

disfrutarlo. Muhamad et. al. (2017) 

De igual manera, el sector de la construcción es responsable del 39% de las 

emisiones de dióxido de carbono vinculadas con la energía y los procesos. Este 

elevado porcentaje es debido a las actividades en las obras, el transporte y la 

fabricación de materiales de construcción. El poco conocimiento que se tiene sobre 

técnicas constructivas más amigables con el medioambiente no permite que se 

pueda adoptar por una construcción más sostenible. Akhapov et al. (2023) El 

desarrollo sostenible es un tema global destinado a resolver problemas ambientales 

como el cambio climático causado por la mala gestión de residuos. Aunque el 

problema afecta a todas las comunidades y países, sus efectos difieren según las 

estrategias de gestión. 

Por otro lado, el sector de la educación se ha visto comprometido, ya que no 

cuenta con una infraestructura de calidad, A pesar de los esfuerzos realizados por 

MINEDU, persisten desigualdades en la infraestructura educativa, especialmente 

notables entre las escuelas ubicadas en áreas urbanas y aquellas en zonas rurales. 

Esta situación representa un desafío considerable para el sistema educativo que 

debe ser abordado. Asimismo, toda actividad humana requiere de un espacio y un 

tiempo determinado para su desarrollo, en este caso, la comprensión de la 

educación tanto cognitiva como ambiental entorno a un equipamiento educativo 

requiere entender lo complejo que puede ser el diseño de una infraestructura 
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educativa sostenible que aporte al desarrollo de la conciencia ambiental de los 

estudiantes de los estudiantes. 

Así también Morocco (2023) comentó que la escuela es el lugar donde 

pasamos más tiempo después del hogar, es por ello que su importancia es crucial. 

La calidad e impacto de la infraestructura educativa afectan el confort y la seguridad 

de los usuarios, contribuyendo a su bienestar. Hoy en día, muchos estudiantes 

deben enfrentar la falta y deficiencia de instalaciones educativas, una realidad 

exacerbada por la migración de zonas rurales a la ciudad y el crecimiento urbano. 

Según Al Shboul (2018), el desarrollo sostenible de los infraestructuras 

educativas y sus ubicaciones es uno de los desafíos que enfrenta la administración 

escolar en el siglo XXI. Los libros de texto y los profesores ya no son suficientes 

para alcanzar los objetivos sostenibles. Además de ello, Fayyaz et al. (2023) estimó 

que la conciencia ambiental en los estudiantes es uno de los aspectos más críticos 

que deben considerarse en nuestros instituciones educativas para promover el 

comportamiento de conservación de los estudiantes para el desarrollo sostenible.  

Sin embargo, conforme aTeichmann (2023), A pesar de los beneficios de 

la infraestructura verde para las personas y el medio ambiente, su implementación 

en instalaciones públicas como las escuelas sigue siendo poco común. La principal 

razón de esta falta de integración es el desconocimiento sobre las opciones de 

financiación disponibles. 

Vélez (2019) señaló que, a nivel mundial, la industria de la construcción es 

el principal contribuyente a la contaminación ambiental. Esto se debe a su impacto 

adverso en el medio ambiente, causado por el consumo excesivo de recursos 

naturales y la enorme generación de residuos sólidos, lo que en conjunto ha 

producido un impacto negativo significativo en la huella ecológica. 

Del mismo modo, Yilmaz y Tanyer (n.d.) manifiestan que la construcción de 

escuelas representa uno de los mayores sectores de actividad de construcción 

nueva y de renovación y, por lo tanto, tiene importantes consecuencias 

ambientales. Las escuelas exitosas fortalecen el sentido de identidad y coherencia 

de una comunidad. La escuela, como comunidad especial, no sólo debe satisfacer 

las demandas de las comunidades ordinarias, sino también tienen la posibilidad de 

difundir el conocimiento sobre el concepto. Existen más barreras que factores. Si 

bien los principales impulsores fueron la legislación, las preocupaciones 
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ambientales y los costos de funcionamiento, las mayores barreras fueron el 

aumento del equipamiento en las escuelas modernas, la complejidad de los 

sistemas de construcción y la percepción del costo adicional del diseño y las 

tecnologías bajas en carbono. 

Asimismo en la región Pacífico Central, en Costa Rica; Quesada (2018) nos 

menciona que la educación ha sido relegada a un segundo plano debido a la falta 

de mejoras en las políticas gubernamentales destinadas a apoyar a las instituciones 

educativas en la mejora de condiciones básicas como iluminación, ruido y 

ventilación. Además, el sistema actual retrasa y complica la inversión de recursos 

para mejorar los centros educativos. Es evidente que la calidad de la infraestructura 

y la estética de las escuelas y colegios han sido descuidadas en comparación con 

otras instituciones públicas, como los bancos, que poseen una infraestructura 

estética y lujosa. Las entidades bancarias se distinguen por sus materiales de alta 

calidad y su aspecto agradable, mientras que las escuelas públicas son lugares 

poco acogedores construidos con materiales de baja calidad que desmotivan a los 

estudiantes. Esta situación se hace evidente al comparar el presupuesto destinado 

a remodelaciones bancarias con las dificultades que enfrenta el Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica para invertir en infraestructura educativa. 

Martínez (2023) manifestó que el Perú carece de un compromiso efectivo 

con las causas ambientales, y como resultado, la población en general no tiene una 

conciencia ambiental sólida. No obstante, menciona que en los últimos años, en 

nuestro país, se han difundido diversas opiniones, conceptos, casos e iniciativas 

por parte de grupos empresariales y políticas estatales enfocadas en la protección 

del medio ambiente. Sin embargo, se encontró muy poco material relacionado con 

el tema de estudio, lo que evidencia el escaso interés en la conciencia ambiental. 

Esto es coherente con la poca importancia que se le asigna a la educación 

ambiental en el sistema educativo básico peruano. 

Asimismo Briceño et al. (2022) señalan que muchas instituciones educativas 

incluyen enfoques ambientales en sus planes de estudio, pero no aplican prácticas 

eficientes de conservación de recursos en el entorno escolar. Esto provoca que los 

estudiantes desperdicien recursos como agua y energía, y que las escuelas 

carezcan de un sistema adecuado para la gestión de residuos sólidos, perdiendo 

así la oportunidad de reutilizar o reciclar la mayoría de los recursos disponibles. 
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Por otro lado, Gabriel y Sulca (2018) mencionan que la educación se 

establece como un derecho fundamental para el crecimiento personal de todos los 

niños. Es responsabilidad del Estado garantizar una educación integral, que incluya 

una plantilla docente calificada, recursos actualizados como material didáctico, y 

una infraestructura adecuada que fomente el máximo desempeño de los alumnos. 

No obstante, la realidad educativa en el Perú, particularmente en la provincia y 

ciudad de Cajamarca, presenta desafíos significativos, como lo demuestran los 

preocupantes resultados de las evaluaciones de rendimiento y productividad 

realizadas por el MINEDU. Asimismo, una preocupación recurrente en nuestro país 

es la falta de compromiso para desarrollar una arquitectura genuinamente eficiente, 

que minimice su impacto ambiental; ya sea mediante diferentes prácticas; y que 

ofrezca espacios cómodos climatizados de forma natural para los usuarios. Por 

último, en este sector, al igual que en muchos otros lugares de provincia, no se 

implementan los principios de arquitectura sostenible en los espacios educativos. 

A nivel local, en Lima, se observó una resistencia por parte del sistema 

educativo hacia propuestas para implementar mejoras, lo que generó preocupación 

entre los ciudadanos. Según Vargas (2020), esto condujo a la existencia de 

espacios obsoletos en Lima que no favorecen el proceso de aprendizaje. Estos 

ambientes presentaban características convencionales, como su disposición 

rectangular y su infraestructura deficiente. Además, la capacidad de las aulas 

excedía el límite, lo que resultaba incómodo para los estudiantes, y la inversión en 

infraestructura escolar se veía obstaculizada por la necesidad de un presupuesto 

mayor. Sin embargo, se están evaluando alternativas para mejorar la calidad de la 

infraestructura educativa en la actualidad. 

Nuestro distrito no es ajeno a esa realidad, así como manifiesta 

Ikemiyashiro (2019), el principal problema de la infraestructura educativa en San 

Juan de Lurigancho, especialmente los colegios públicos, es la adopción del 

modelo tradicional de escuelas. Este modelo se caracteriza por ambientes rígidos 

y uniformes, generalmente compuestos de aulas simples encerradas por cuatro 

paredes, diseñadas para que los estudiantes se concentren en el profesor durante 

toda la clase. Este enfoque resulta agotador, aburrido, reduce la motivación y los 

estímulos, y disminuye el interés por el estudio; por lo tanto, no se desarrolla una 

conciencia para cuidar nuestro ambiente. Asimismo se replica en todo el país. Las 
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infraestructuras educativas del distrito no abastecen a la población estudiantil; es 

por ello se observan viviendas adaptadas para operar como centros de estudio, en 

donde no se cumplen con las medidas básicas que exige el Reglamento Nacional 

de Edificaciones (RNE), como áreas normadas con adecuada ventilación, 

iluminación, agregando a ello una falta de medida ante riesgo de desastres, entre 

otros. Y siendo el distrito más poblado de Lima es inevitable no percatarse de estas 

carencias. 

La problemática identificada en esta investigación, tras completar el 

proceso documentario, revela que la infraestructura educativa en nuestro país es 

deficiente. Existe una evidente negligencia por parte de las autoridades, quienes no 

abordan las necesidades básicas esenciales de las instituciones educativas. Esta 

situación prevalece en numerosos colegios estatales a nivel nacional, 

especialmente en provincias y asentamientos humanos de la capital, lo que genera 

un sentimiento de marginación en la población. La carencia de una infraestructura 

de calidad impide el acceso a una educación de calidad, ya que ambos aspectos 

son complementarios. La educación es fundamental para el desarrollo de la 

sociedad desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Esta deficiencia se refleja 

en la falta de conciencia ambiental en la población, ya que las escuelas, que actúan 

como un segundo hogar, no proporcionan las herramientas necesarias para 

fomentarla. A pesar de esto, el colegio El Amauta tiene un gran potencial, 

evidenciado por los múltiples reconocimientos obtenidos en los últimos años, como 

la bandera verde, que lo cataloga como un colegio sostenible desde el punto de 

vista curricular. 

Por lo antes mencionado, para entender el problema general se plantea la 

pregunta holopráxica: ¿Es posible generar conciencia ambiental en los estudiantes 

del colegio El Amauta a través de una infraestructura educativa sostenible en el 

distrito de San Juan de Lurigancho?. 

La justificación de la investigación se apoya en la identificación de una 

problemática y la necesidad de exponer las razones que respaldan su utilidad. Por 

lo tanto, se explican las razones detrás de la ejecución de la investigación y se 

destacan los beneficios que se obtendrán. A continuación, se detallan los siguientes 

aspectos: 
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En lo teórico, se justifica debido al desinterés por parte del Estado al no 

contar con planes estratégicos a largo plazo para los equipamientos educativos, 

dejando a miles de estudiantes de todo el país sin una adecuada infraestructura 

educativa.  

En lo práctico, se justifica con el diagnóstico del problema y la propuesta 

de una adecuada infraestructura educativa para el colegio El Amauta, ya que esta 

investigación servirá como fuente de apoyo para futuros proyectos educativos que 

sean sostenibles. 

En lo metodológico, esta justificación se respalda mediante la recopilación 

de información en documentos bibliográficos. Esta acción proporciona una 

comprensión de las propuestas de solución para abordar los problemas que se han 

manifestado en la zona. Además, este trabajo se puede utilizar como referencia en 

proyectos de investigación futuros. 

En lo social, se justifica este trabajo brindando una investigación base para 

una futura infraestructura educativa de calidad. Otorgándole dignidad a las familias, 

mejorando el entorno urbano y generando conciencia ambiental en los estudiantes 

para aplicarlo en sus hogares y posteriormente a la sociedad, mejorando la cultura 

y educación en el distrito para reducir nuestra huella de carbono. 

En lo ambiental, se justifica mediante el uso adecuado de materiales que 

tengan el menor impacto posible en nuestro medioambiente y/o aplicar métodos 

constructivos que minimicen las “mermas” en una edificación. Asimismo, hacer uso 

de los recursos naturales de manera responsable. 

Por lo tanto, como objetivo general se pretende demostrar cómo una 

infraestructura educativa sostenible puede generar la conciencia ambiental en los 

estudiantes del colegio “El Amauta” del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Complementando lo mencionado, como objetivos específicos tenemos: 

1.Conocer la relevancia del diseño sostenible aplicado en una infraestructura 

educativa, 2. identificar las características del espacio educativo que contribuyen a 

su confortabilidad, 3. precisar la importancia de la integración de espacios verdes 

dentro de una infraestructura educativa, 4. demostrar el impacto de un ambiente 

escolar como factor clave para fomentar la conciencia ambiental y 5. estudiar cómo 

el proceso educativo puede fortalecer la conciencia ambiental..
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II. MARCO TEÓRICO
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El marco teórico abarca las teorías presentadas por especialistas en el campo en 

el que se planea investigar, las cuales se emplearán como un soporte teórico para 

analizar los datos y entender los resultados. Kivunja (2018) nos menciona que es 

una estructura que resume ideas y teorías derivadas de conocimientos previamente 

comprobados y publicados, que se sintetizan para proporcionar una base teórica 

sólida o sustento para analizar los datos e interpretar el significado que contienen 

en la investigación. 

Como primer paso citamos a los antecedentes que son tareas ya 

compuestas por otros individuos que desarrollan temas similares a nuestra 

investigación, Vélez et al. (2017) manifestaron que los antecedentes son estudios 

ya realizados por otros individuos que tienen relación con el tema que se está 

investigando, como tesis de grado, informes científicos, trabajos de ascenso entre 

otros. En esta investigación utilizaremos preferentemente artículos ciéntificos y 

para citarlos utiizaremos la siguiente estructura: autor(es), año de estudio, 

objetivos, metodología empleada, resultados y por último las conclusiones, con la 

finalidad de comprobar que esta información dé un aporte y tenga relación con 

nuestra investigación. 

En el ámbito internacional, en Indonesia, Sucipto y Safitri (2019), en su 

artículo traducido al español: Entorno verde de infraestructura educativa, tuvieron 

finalidad analizar la importancia del desarrollo de infraestructura educativa 

ecológica y respetuosa con el medio ambiente para apoyar el proceso de 

aprendizaje en las escuelas. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, donde 

mostró como resultados que las escuelas tienen el potencial de desempeñar un 

papel directo en inculcar el amor de los estudiantes por la preservación del medio 

ambiente. Llegando a la conclusión que es necesario preparar adecuadamente la 

infraestructura escolar que apoye la formación de un entorno verde, como por 

ejemplo: debe tener agua limpia, clasificar los residuos en contenedores separados 

y compostadores, tratamiento de aguas residuales/drenaje, espacios verdes 

abiertos,  control del ruido y radiación. Asimismo como la práctica de actividades 

que fomenten el amor por el medioambiente, como por ejemplo mediante la 

plantación de árboles.  
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El artículo traducido de Badawy (2023): Evaluación del diseño de escuelas 

verdes utilizando las escuelas de las Naciones Unidas como ejemplo, tuvo como 

propósito realizar un estudio comparativo de las directrices escolares respetuosas 

con el medio ambiente. El método utilizado fue de enfoque cualitativo y estudio de 

proyectos escolares nuevos, los cuales se consideran diseños estándar muy 

importantes. Como resultado, se pudo encontrar pautas y pasos para desarrollar 

un modelo estándar bien organizado. Las seis áreas básicas de consideración para 

lograr el estatus de escuela verde, según este modelo, son sitios sostenibles, 

eficiencia en el uso del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad 

del ambiente interior, y el proceso de innovación y diseño. Las temperaturas, la 

velocidad del viento, la calidad del aire, los niveles, el ruido y las fuentes de energía 

son factores que ayudan a lograr la conexión entre el diseño de edificios con el 

entorno. Concluyó que diseñar escuelas con especificaciones respetuosas con el 

medio ambiente logra ventilación e iluminación natural e introduce tecnología de 

punta para reducir la contaminación. Además considera la carga térmica en el sitio 

de construcción y la ciudad, entre otros aspectos significativos.  

En Chipre, Demosthenous (2023), en su artículo científico traducido al 

español: Escuela sostenible: el desafío del futuro, partió de la importancia del 

funcionamiento de las escuelas sostenibles para plantear como objetivo principal 

estudiar y evaluar el papel y las características específicas de las escuelas 

sostenibles en el esfuerzo por combinar el compromiso comunitario y la educación 

ambiental. Esta investigación empleó como metodología cualitativa y estudio de 

casos, teniendo como resultados que en la escuela sostenible se utilizan los 

principios de la sostenibilidad, en el esfuerzo por desarrollar ciudadanos creativos, 

Asimismo, utiliza procesos de aprendizaje flexibles y abierto. Se consideran 

cambios necesarios en el proceso pedagógico, la estructura y la función de las 

escuelas. La visión y la idea básica de este tipo de escuelas es la integración de 

los valores y la idea de sostenibilidad en todos los sectores de su vida y 

especialmente en estos, mencionando: 1) Gestión de edificios, 2) relaciones de la 

escuela con la escuela y la comunidad local en general, 3) proceso de aprendizaje, 

4) viajar hacia y desde la escuela, 5) gestión de edificios y la 6) administración en

el proceso de aprendizaje. De esta manera, se pudo entender el interés por la 

creación de escuelas sostenibles, necesarias para el éxito de la sostenibilidad. Las 
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ciudades y naciones en general deben intentar adaptar los principios de 

sostenibilidad y utilizar la educación arquitectónica, para que aumente el número 

de escuelas sostenibles. 

Teichmann (2023) en su investigación, el artículo transcrito al español: Financiación 

de infraestructura verde en las escuelas: un estudio de caso en Austria, tuvo como 

objetivo principal encontrar una manera de financiar los proyectos de infraestructura 

verde en Austria. Los resultados de esta investigación destacan las posibilidades y 

limitaciones de la financiación y la toma de decisiones en las escuelas, así como la 

identificación de los principales promotores de iniciativas ecológicas. la vegetación 

tiene ventajas significativas, como su valor educativo y social, permitiendo a los 

estudiantes un aprendizaje práctico y orientado a la acción en entornos naturales. 

Sin embargo, las desventajas surgen principalmente por la falta de personal 

adecuado, lo cual afecta la implementación sostenible de la infraestructura verde. 

Como conclusión, se calculó que la fase de operación representa la mayor parte de 

los costos de los sistemas de vegetación interior y exterior, también se propone tres 

pasos para financiar estos sistemas: definir el iniciador del proyecto, aclarar la 

infraestructura verde deseada y determinar la cantidad de financiación necesaria. 

Se sugieren opciones como crowdsourcing y crowdfunding, apoyadas por una 

plataforma de redes que conecte a escuelas y ofrezca información útil. Con apoyo 

gubernamental, se podrían promover y fortalecer las medidas de infraestructura 

verde y la cooperación entre escuelas en toda Austria. 

Alimin et al. (2021) en su artículo traducido al español: Establecer hábitos 

sostenibles en los estudiantes de Green School Bali a través de la infraestructura 

educativa sostenible, tuvieron como objetivo descubrir cómo la escuela de 

construcción sostenible anima a los estudiantes a ser conscientes de su entorno; y 

conocer la aplicación del concepto verde en su colegio. Esta investigación utilizó el 

método cualitativo, teniendo como resultados que la arquitectura sostenible y el 

ecoambiente alientan al usuario a familiarizarse con el concepto ambiental, 

aplicando materiales sostenibles como el bambú para construir el edificio; 

utilización de energía solar y biogás como electricidad; reciclar desechos animales 

para convertirlos en fertilizante; molinos de viento a través de túneles subterráneos 

como acondicionadores de aire; y jardinería orgánica. El concepto ecológico en la 

escuela crea un entorno ecológico y anima a los estudiantes a establecer conceptos 
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ecológicos en sus mentes. Tuvo como conclusión que la arquitectura sostenible y 

el entorno ecológico familiarizan el espacio de usuario con el concepto de respeto 

al medio ambiente. 

En Italia, Boeri y Longo (2013) en su artículo traducido al español: Calidad 

ambiental y eficiencia energética: estrategias de diseño de infraestructuras 

educativas sostenibles. Tuvo como finalidad promover estrategias de diseño y 

construcción sostenibles en una infraestructura educativa. La metodología 

empleada fue de tipo cualitativo y estudio de casos. Sus resultados mostraron que 

las calidades de diseño y construcción de los edificios juegan un papel clave a la 

hora de limitar el consumo de energía, garantizando al mismo tiempo unas 

condiciones de confort adecuadas. Las infraestructuras educativas existentes en la 

zona se caracteriza principalmente por un bajo nivel de calidad arquitectónica y de 

rendimiento que conducen a un alto consumo de energía y a un microclima interior 

por debajo del nivel de comodidad. Llegaron a la conclusión que las mejores 

prácticas también pueden fomentar eficazmente la experimentación. y contribuir a 

formular estrategias de construcción sostenible que deberían adoptarse 

ampliamente. Los espacios muy confortables y agradables, hogareños e 

inspiradores, en edificios escolares con un 'carácter' distintivo, con una identidad 

reconocible y altos estándares de sostenibilidad, pueden contribuir positivamente a 

la formación del espíritu público y la conciencia ambiental de sus usuarios y de las 

comunidades locales a las que pertenecen. 

Akhapov et al. (2023) en su estudio del artículo transcrito al español: 

Desarrollo sostenible en japón: conciencia ambiental y actitudes hacia los residuos, 

tuvieron como propósito investigar el impacto de la conciencia y la educación 

ambientales para resolver los problemas de residuos. Los autores abordaron la 

investigación mediante el enfoque cualitativo. Los resultados indicaron que Japón 

es uno de los países industrializados que contribuyen a los desafíos ambientales 

globales. Muchas personas en Japón son conscientes de su entorno; por lo tanto, 

toman medidas e iniciativas apropiadas para proteger el medio ambiente. Además, 

el estudio encontró que la conciencia ambiental cambia las actitudes y valores de 

las personas hacia el medio ambiente. Los japoneses educan a sus hijos sobre la 

importancia de conservar el medio ambiente y apoyan las iniciativas 

gubernamentales para resolver los desafíos, ya que consideran que es una 
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responsabilidad colectiva. Concluyendo que los programas de educación pública 

influyen en los comportamientos individuales hacia el medio ambiente. El gobierno, 

a través del departamento de comercio, debería regular su consumo de productos 

y materiales no renovables para minimizar la producción de residuos. Además, 

mejorar los programas educativos mejora la respuesta de las personas a los 

desafíos de la sostenibilidad al promover un comportamiento responsable. 

Tascı (2015) realizó su investigación traducido al español: Educación 

“sostenible” mediante el diseño de la infraestructura educativa sostenible. Este 

estudio tuvo como objetivo nominar los “edificios escolares” como entornos de 

aprendizaje valiosos para los estudiantes. Tuvo como metodología el enfoque 

cualitativo y análisis de infraestructuras educativas sostenibles. Como resultados, 

la “sostenibilidad ambiental” es uno de los principales temas sobre los que los 

programas docentes incluyen varios estudios. En el sistema educativo de Turquía, 

para enseñar el concepto de “sostenibilidad”, los profesores utilizan principalmente 

métodos educativos tradicionales. Asimismo los estudiantes enfatizaron que habían 

aprendido “en el edificio”; pero no mencionaron qué habían aprendido en él. Se 

concluyó que decir “qué es la sostenibilidad” sólo con palabras no es suficiente para 

utilizar el conocimiento en la práctica, la sostenibilidad está relacionada con el 

diseño del entorno construido y el diseño con el entorno natural. Por lo tanto los 

niños no tienen conciencia de la calidad didáctica de su entorno físico. Para 

concienciar a los niños sobre esta cuestión, en las clases se debería utilizar el 

propio edificio. 

Fayyaz et al. (2023) en su artículo científico traducido: Evaluación de la 

conciencia ambiental y el comportamiento de conservación en las escuelas para el 

desarrollo sostenible; tuvieron como objetivo explorar las iniciativas o prácticas 

ecológicas que se adoptan en las escuelas. Este estudio utilizó un enfoque 

cualitativo. Este estudio se realizó en una escuela privada de Karachi, los 

resultados respaldan que el ambiente escolar es bastante bueno para mejorar la 

conciencia ambiental de los estudiantes para promover comportamientos de 

conservación para el desarrollo sostenible. Los alumnos pueden implementar este 

aprendizaje en su vida diaria en cualquier lugar. En esta escuela se practican estas 

actividades que son muy importantes para desarrollar en los estudiantes conductas 

de conservación para el desarrollo sustentable. La calidad del aire interior, 
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eficiencia energética, uso de materiales de origen ético, aulas flexibles y la inclusión 

de la luz natural se ha identificado como características importantes de una 

infraestructura educativa sostenible. Concluyeron que al fomentar el aprendizaje al 

aire libre y la participación en diferentes prácticas, los profesores y los padres 

pueden ayudar a los alumnos a comprender su responsabilidad como 

administradores ambientales, y el desarrollo sostenible no se puede lograr con éxito 

sin esfuerzos de conservación. 

En nuestro país, Martínez (2023), en su artículo científico: La conciencia 

ambiental en los estudiantes de educación primaria pública. Tuvo como propósito    

identificar los niveles de desarrollo de la conciencia ambiental en Perú, las 

experiencias de aprendizaje exitosas y su contribución en la formación de hábitos  

proambientales en estudiantes de primaria. Los cuales fueron sustentados bajo una 

metodología cualitativa. Los resultados indicaron que los niveles de conciencia 

ambiental siguen siendo bastante bajos, lo que afecta diversos aspectos de la vida 

personal, social, académica y laboral. Esto se refleja en actitudes, creencias y 

comportamientos que demuestran un notable desinterés y negligencia hacia la 

conservación y promoción del medio ambiente y los recursos naturales. Los 

estudios analizados se centraron en cuatro aspectos para evaluar la conciencia 

ambiental: cognitiva, afectiva, conativa y activa. Por último, llegó a la conclusión 

que la conciencia ambiental debe ser fomentada desde los primeros años de vida 

para garantizar su perdurabilidad. Es esencial consolidar esta educación y 

comportamiento ambiental en los ciudadanos, aunque actualmente no tiene la 

relevancia necesaria en el sistema educativo, especialmente en el sector estatal, 

donde se encuentran la mayoría de estudiantes y se experimenta una mayor 

exclusión y marginación. 

En Piura, El artículo de Feria (2023) titulado Revisión sistemática de la 

Conciencia Ambiental, examinó ocho estudios sobre el desarrollo de la conciencia 

ambiental en entornos educativos de varios países, con el objetivo de evaluar el 

estado de la investigación en este campo, que es uno de los problemas éticos y 

ambientales más urgentes de la actualidad. Metodológicamente, se trató de un 

estudio cualitativo. Los resultados mostraron que la conciencia ambiental se 

considera un contenido transversal que afecta todas las áreas la currícula educativa 

y a cada agente educativo. Por lo tanto, debe abordarse desde diferentes 



15 

perspectivas, permitiendo que los estudiantes vislumbren la importancia de los 

distintos aspectos del medio ambiente y la dependencia de nuestra existencia en 

su conservación. La conclusión del estudio fue que un número creciente de 

docentes está implementando estrategias para desarrollar la conciencia ambiental 

desde los primeros años de educación formal hasta los niveles superiores. 

Por consiguiente, se examinará la teoría de nuestros temas de investigación 

para comprenderlas mejor, así como mencionan Casasempere y Vercher (2020), 

se recopilan ideas, posturas, conceptos y definiciones de un autor que enriquecerán 

nuestro tema. 

Como primera categoría de estudio tenemos a la infraestructura educativa 

sostenible. En lo que respecta, Quezadas et. al. (2023) consideran que una 

infraestructura educativa es ideal cuando es tanto lúdica como innovadora. Esto 

implica contar con espacios que faciliten el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales, así como la incorporación del juego, que juega un papel significativo 

en el desarrollo psicomotor y tiene un impacto positivo en los procesos de 

aprendizaje. 

Cuando hablamos de infraestructura educativa, nos referimos a las 

estructuras y recursos formales diseñados para respaldar la enseñanza de los 

docentes y facilitar los esfuerzos de mejora en esta área. Esto abarca materiales 

curriculares, evaluaciones de estudiantes, así como procedimientos y rutinas para 

analizar la enseñanza y estructurar las iniciativas de mejora. Susilo (2023) 

En nuestro país, el Ministerio de Educación (MINEDU) caracteriza la 

infraestructura educativa como la totalidad de terrenos, áreas, construcciones y 

muebles necesarios para la provisión del servicio educativo. En resumen, se refiere 

a la presencia de escuelas que cuentan con equipamiento adecuado, son seguras, 

operativas e insertas en el entorno geográfico. 

Asimismo, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 

2025 (PNIE), una infraestructura educativa de calidad se define como aquella que 

garantiza la seguridad (protegiendo la vida y siendo resistente frente a eventos 

naturales), es funcional (proporcionando servicios esenciales, accesibilidad para 

personas con discapacidad y adaptación pedagógica), y está integrada al entorno 

(ubicación apropiada, distribución adecuada y armonía con el entorno). 
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Sin embargo el concepto convencional de una escuela está evolucionando 

hacia nociones más amplias, como entornos de aprendizaje, espacios físicos para 

el aprendizaje o ambientes de aprendizaje. Además, el mantenimiento de la 

infraestructura es un aspecto crucial en relación con la calidad y su influencia en el 

proceso de aprendizaje. Esto incluye no solo el mantenimiento de los edificios 

escolares, sino también del mobiliario, que debe ser adecuado para garantizar una 

educación de calidad. Junto con la calidad, la infraestructura debe ser accesible 

para todos los estudiantes, promoviendo así la equidad educativa, que está 

vinculada a conceptos como igualdad y justicia, y se refiere a las oportunidades 

fundamentales que los individuos adquieren a lo largo de su experiencia educativa. 

Sánchez (2020) 

La UNESCO (2020) define a la infraestructura educativa sostenible como 

aquella que está diseñada, construida, renovada, utilizada y gestionada de manera 

que responde a las necesidades actuales y futuras de las comunidades educativas 

en un marco de desarrollo sostenible, promoviendo una educación de calidad para 

todos y todas. 

Fischel et al. (2023) mencionan que la infraestructura educativa sostenible 

son aquellas instalaciones que desempeñan tres funciones importantes para 

contribuir a los objetivos climáticos: En primer lugar, resiste los impactos del cambio 

climático para garantizar la continuidad de la educación y proporcionar un ambiente 

de aprendizaje cómodo frente a eventos climáticos extremos cada vez más 

frecuentes. En segundo lugar, debe minimizar su impacto ambiental, 

implementando medidas de descarbonización en todas las etapas de su desarrollo 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, conservar los recursos 

naturales, disminuir los costos operativos y contribuir a los objetivos climáticos 

nacionales. Y por último, debe integrar medidas de resiliencia y sostenibilidad las 

cuales fomentan el desarrollo de habilidades ambientales al vincular el plan de 

estudios con el entorno físico de aprendizaje, promoviendo experiencias educativas 

prácticas que trascienden el aula, ampliando así los momentos y lugares de 

aprendizaje significativo. 

También podemos decir que la infraestructura educativa sostenible se basa 

en la integración de los valores y la idea de sostenibilidad en la gestión de la 
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infraestructura del edificio, el proceso de aprendizaje, también en todas sus 

funciones y esencialmente en las relaciones de la escuela con la escuela y la 

comunidad local en general. Demosthenous (2023) 

Como primera subcategoría de la categoría infraestructura educativa 

sostenible tenemos el diseño sostenible, Horani (2023) lo define como un enfoque 

que integra elementos ambientales, económicos y sociales en el diseño de 

productos y servicios. La definición enfatiza la creación de soluciones que no solo 

minimizan el impacto ambiental, sino que también consideran la eficiencia 

económica y el bienestar social, asegurando un equilibrio entre estos tres pilares 

para promover prácticas sostenibles a largo plazo.  

Asimismo, Bhamra y Hernandez (2021) describen el diseño sostenible 

dentro de la ingeniería como un proceso que debe centrarse en la innovación y 

considerar ventajas ambientales y económicas a lo largo del ciclo de vida completo 

del producto. Este enfoque promueve el desarrollo de sistemas que minimicen el 

impacto ambiental mientras maximizan la eficiencia económica. 

Sin embargo, Daugelaite y Grazuleviciute (2021) argumenta que la 

arquitectura sostenible debe no solo contribuir a la sostenibilidad ambiental, social 

y económica, sino también poseer una alta calidad estética y ser reconocible. Este 

enfoque busca una representación coherente de los valores éticos de la 

sostenibilidad en la expresión estética de los edificios 

En resumen, el concepto de diseño sostenible se basa en tres pilares 

esenciales: lo económico, lo social y lo ambiental. Cuando estos tres pilares se 

combinan, surgen conceptos clave como sostenibilidad, equidad, viabilidad y 

resiliencia. 

Como segunda subcategoría, consideramos el espacio educativo. De 

acuerdo con la Real Academia Española, etimológicamente, la palabra "espacio" 

tiene su origen en el latín "spatium," que puede traducirse en varias formas, 

incluyendo "capacidad de un terreno o lugar." Según Zambrano y Casas (2023), el 

espacio educativo se refiere al entorno físico y virtual donde tienen lugar actividades 

de enseñanza y aprendizaje, incluyendo aulas, laboratorios, bibliotecas, 

plataformas digitales y otros espacios diseñados para facilitar la interacción entre 

estudiantes, docentes y recursos educativos. 
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Según Siciliano (2017), teniendo de referente a Piaget, el concepto de 

espacio desempeña un papel crucial en la educación, ya que influye en la 

percepción del individuo y puede tener un impacto significativo en su experiencia 

de aprendizaje en diversos niveles.  

Chupin et al (2021) identifican que los espacios educativos deben ser 

diseñados para ser resilientes y sostenibles, permitiendo una adaptación continua 

a las necesidades cambiantes de la educación y del entorno. Promueven la 

integración de tecnologías avanzadas y prácticas ecológicas como parte 

fundamental del diseño arquitectónico.  

Frelin y Grannäs (2021) mencionan que es un entorno dinámico y 

multifuncional que va más allá de las aulas tradicionales, integrando elementos 

como espacios abiertos, áreas de recreación, zonas de colaboración y tecnologías 

interactivas, con el objetivo de fomentar experiencias de aprendizaje significativas, 

creativas e inclusivas. 

Por tanto, el espacio educativo abarca tanto los aspectos físicos como los 

sociales y culturales que influyen en el proceso educativo, incluyendo la distribución 

del espacio, la disponibilidad de recursos tecnológicos, la calidad del ambiente 

acústico y lumínico, así como las relaciones interpersonales y la cultura 

organizacional de la institución educativa.  

Como tercera subcategoría consideramos el espacio verde, la cual desde un 

enfoque más amplio, se considera como parte de la infraestructura verde de una 

ciudad, que incluye elementos naturales y diseñados para gestionar el agua, 

mejorar la calidad del aire, proporcionar hábitats para la vida silvestre y aumentar 

la resiliencia urbana ante el cambio climático. Di Leo et. al. (2016) 

Asimismo, Flax et. al. (2020) mencionan que los espacios verdes en entornos 

educativos se conceptualizan como áreas diseñadas para promover la 

sostenibilidad ambiental, ofreciendo oportunidades para la educación ambiental, la 

conexión con la naturaleza y la promoción de prácticas sostenibles entre los 

estudiantes. 

Por otro lado, Mwanzu et. al. (2023) mencionan que en la planificación de la 

infraestructura educativa, el espacio verde se considera como parte integral del 
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diseño escolar, destinado a proporcionar áreas al aire libre para el aprendizaje 

activo, el juego, la recreación y el bienestar de los estudiantes y el personal. 

Seguidamente mencionaremos la segunda categoría de estudio, conciencia 

ambiental, que según la Real Academia Española, la conciencia ambiental se 

refiere al entendimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto en el análisis y 

la determinación de la adecuada preservación del entorno natural.  

Debrah et al. (2021) definen la conciencia ambiental como la capacidad de 

los estudiantes para comprender y practicar la gestión sostenible de residuos 

sólidos. Resaltan que la educación formal debe incluir contenidos prácticos y 

teóricos que permitan a los estudiantes desarrollar actitudes y comportamientos 

sostenibles en relación con la gestión de residuos.  

La conciencia ambiental implica reconocer la relevancia de prevenir daños 

al entorno y promover su uso sostenible. El incremento en la conciencia ambiental 

se atribuye a la exitosa ejecución de programas de conservación del medio 

ambiente. Yilmaz (2016) 

Corraliza et al.(2005) se refiere al término conciencia ambiental como el 

conjunto de imágenes y representaciones enfocadas en el medio ambiente o en 

aspectos específicos de éste, como la reducción de especies, la escasez de 

recursos naturales, la calidad ambiental en general, y muchos otros temas 

relacionados. 

Para Feria (2023), la conciencia ambiental se considera un contenido de 

naturaleza transversal, lo que significa que abarca todas las áreas del currículo y a 

todos los agentes educativos. Por esta razón, debe abordarse desde diferentes 

perspectivas, para que los estudiantes comprendan los diversos aspectos 

relevantes del medio ambiente y cómo nuestra existencia en el planeta depende de 

su conservación.  

La conciencia ambiental, según Sargatal (2014) se desarrolla valorando la 

diversidad y usando racionalmente los recursos naturales, permite la identificación 

de las causas y consecuencias de problemas ambientales, buscando soluciones. 

Asimismo en las escuelas se adquiere la conciencia ambiental a través de las 

vivencias, investigación y aprendizaje. 
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En resumen, es un constructo complejo que abarca conocimientos 

provenientes de diversas disciplinas, como las ciencias sociales, económicas y 

políticas. Sin embargo, todavía no se comprende ni se entiende completamente. 

Como primera subcategoría de la conciencia ambiental se considera el 

ambiente escolar, donde Arias (2018) lo define como un proceso de interacciones 

dentro de un espacio educativo, en este caso, la escuela. Este entorno físico 

adecuado para las actividades pedagógicas facilita las relaciones en el aula entre 

maestros y estudiantes, permitiendo la construcción colectiva de aprendizajes. Esto 

se logra mediante la exploración de habilidades comunicativas y cognitivas, guiadas 

por acciones que buscan desarrollar tanto la inteligencia académica como la 

emocional. 

Tambien Giraldo y Serrano (2020) explican que el ambiente escolar se define 

como el conjunto de relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, 

influenciado por factores estructurales, personales y funcionales. Esto le da a la 

institución educativa una forma particular de vida y de interacción entre todos los 

actores. Además, un ambiente escolar positivo es crucial para que los docentes se 

sientan seguros, lo que reduce las posibilidades de enfermedades relacionadas con 

el estrés y la ansiedad. Más importante aún, este entorno favorece un mayor 

compromiso de los estudiantes con su aprendizaje. 

El ambiente escolar es un espacio dinámico y complejo donde se entrelazan 

factores físicos, sociales, emocionales y culturales que afectan la calidad de la 

educación y el desarrollo integral de los estudiantes. Incluye aspectos como la 

arquitectura y diseño de las instalaciones, la interacción entre actores educativos, 

la participación estudiantil, el clima emocional y las prácticas de gestión escolar. 

Soutter et al. (2014) 

En síntesis, el ambiente escolar comprende el conjunto de elementos físicos, 

sociales, emocionales y pedagógicos que influyen en la experiencia educativa de 

estudiantes, docentes y personal administrativo dentro de una institución educativa. 

Incluye aspectos como la infraestructura física, la cultura organizacional, las 

relaciones interpersonales, las normas y valores compartidos, así como las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje. Y uno de los factores que influyen en el 

ambiente escolar es el color. 
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Según Cao (2019), los colores desempeñan un papel fundamental en el 

diseño de interiores arquitectónicos. Los colores aportan una mayor sensación de 

belleza al diseño, cumplen con los objetivos de diseño y mejoran el valor del espacio 

en función de la elección de colores. 

Asimismo Costa et al. (2018) mencionan que los colores se caracterizan por 

tres propiedades perceptuales fundamentales: el tono, la saturación y la 

luminosidad. El tono se corresponde con la percepción de la longitud de onda en el 

espectro de luz visible. La saturación, también conocida como croma, describe la 

intensidad o pureza de un tono en particular, mientras que la luminosidad, a 

menudo denominada valor, varía según la cantidad relativa de blanco o negro 

presente en el color. En el extremo con menor saturación se ubican los colores 

acromáticos, como el gris, el negro y el blanco.  

Por consiguiente, como segunda subcategoría consideramos el proceso 

educativo, que es un conjunto de acciones planificadas y sistematizadas que 

involucran la interacción entre docentes, estudiantes y recursos educativos, con el 

propósito de facilitar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y competencias, y 

la construcción de conocimientos significativos en un contexto educativo específico. 

Asimismo, se define como la interacción entre la educación, la instrucción, la 

enseñanza y el aprendizaje, con el objetivo de desarrollar la personalidad del 

estudiante y prepararlo para la vida en sociedad. Rodríguez et al. (2022) 

Salum (2023) describe el proceso educativo como una dinámica que integra 

elementos preestablecidos con aspectos emergentes, reconociendo que todos los 

participantes tienen un papel crucial. De hecho, cada uno de los agentes 

involucrados puede desempeñar un rol protagonista en este proceso. 

No obstante, Ibarra (2024) señala que el proceso educativo se inicia en la 

infancia e involucra tanto a los profesores como a los padres. En consecuencia, la 

relación entre la familia y la escuela se convierte en una conexión estratégica que 

impacta el proceso educativo del estudiante. Este enfoque reconoce que la 

dinámica educativa incluye la participación de todos los actores, abarcando tanto a 

los padres como a los profesores, así como el entorno de aprendizaje, que 

comprende el hogar y las aulas. 

Por último, según Álvarez y Samaniego (2015) infieren que el proceso 

educativo es un concepto amplio que incluye diversos aspectos que no pueden ser 
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capturados por un único indicador. Este proceso abarca el rendimiento académico, 

la satisfacción de los involucrados, la transmisión de valores, y la formación de 

hábitos y rutinas de trabajo. Además, se considera que aspectos como la 

transmisión de valores y hábitos son difíciles de medir y tienen una mayor 

importancia en los estudiantes de etapas educativas tempranas. 

En conclusión, el proceso educativo es un sistema dinámico y complejo que 

abarca las actividades de enseñanza y aprendizaje tanto dentro como fuera del 

aula, incluyendo la planificación curricular, la selección de estrategias pedagógicas, 

la evaluación del aprendizaje, y el uso de tecnologías educativas, además del 

seguimiento del progreso y logros de los estudiantes. Este proceso implica la 

interacción entre factores cognitivos, afectivos, sociales y culturales, y requiere una 

comunicación efectiva, motivación, retroalimentación, adaptación curricular, y la 

creación de ambientes de aprendizaje inclusivos y participativos.
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III. METODOLOGÍA
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En este apartado se detallará el tipo y diseño de investigación en la que se 

basa este estudio esto para asimilar el proceso y desarrollo metodológico según 

nuestras categorías de estudio. 

Se define como investigación a la integración de una serie de procedimientos 

sistemáticos, críticos y empíricos, que se implementan para abordar una 

problemática específica, según lo indicado por Hernandez y Duana (2024). En otras 

palabras, es el conjunto de procedimientos, opiniones mediante un análisis y la 

experiencia propia que van a ser aplicadas a un problema específico. 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación se basará en el enfoque cualitativo, es decir que para la 

perfección de las interrogantes de esta investigación se hace uso de la recolección 

de datos como también de su análisis. Nassaji (2020) señala que la investigación 

cualitativa, en términos generales, se caracteriza por ser naturalista y enfocarse en 

datos no numéricos. Su objetivo principal es comprender y explorar fenómenos, en 

lugar de explicar y manipular variables. En este tipo de investigación, los datos se 

recogen mediante herramientas cualitativas como entrevistas, notas de campo, 

diarios y observaciones. 

Según el tipo, será básica, ya que a través de estudios previos se analiza la 

información y estos son aplicados a la investigación. Esta tipología tiene como 

finalidad identificar mediante el conocimiento científico, los medios (metodologías, 

protocolo y tecnología) para amortiguar una determinada necesidad reconocida 

CONCYTEC (2020). Este tipo de investigación se encarga de estudiar temas ya 

realizados por otros autores con la finalidad de emplearlos a nuestro estudio y 

posteriormente solucionar un determinado problema en la vida real. 

El diseño de esta investigación será fenomenológico. Delgado y Romero 

(2021) mencionaron que se basa en la búsqueda y análisis de posibles conceptos 

que describen las experiencias de las personas que lo han experimentado, o 

explique qué significado le dan las personas a sus experiencias. En otras palabras, 

se basa en la experiencia de los participantes de manera individual, las cuales van 

a ser evaluadas desde su punto de vista, es decir, desde la percepción que tiene 

cada individuo en cuanto a un tema en común. 
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3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

La presente investigación tiene su origen en dos temas, los cuales son las 

categorías de estudio del presente trabajo, asimismo es necesario dividirlas en 

subcategorías para entender mejor sus definiciones. Conforme a las ideas de  

Maxwell (2019), la identificación de categorías posibilita la organización de la 

información, llevando de temas generales a aspectos más específicos. Esto 

contribuye a una comprensión más profunda y coherente del tema en cuestión. En 

otras palabras, las subcategorías desempeñan un papel fundamental al clasificar y 

estructurar la información recolectada, desempeñando un papel de guía en la 

investigación y simplificando su comprensión. Es ampliamente sabido que 

subdividir estas categorías de estudio en subcategorías es esencial para 

proporcionar a los lectores una comprensión más precisa y accesible, además de 

mejorar la organización de la investigación. Seguidamente, se detallará las 

categorías y subcategorías utilizadas en el estudio: 

 

Tabla 1. Categorías de estudio 

Nº CATEGORÍAS 

CATEGORÍA 1 Infraestructura educativa 

CATEGORÍA 2 Conciencia ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Categorías y subcategorías 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Infraestructura educativa 

Diseño sostenible 

Espacio educativo 

Espacios verdes 

Conciencia ambiental 
Ambiente escolar 

Proceso educativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez que se han establecido las categorías y subcategorías, se elabora 

una matriz de categorización apriorística que sirve como lugar de referencia para el 

problema y objetivos, los cuales desempeñan un papel crítico en la investigación, 

ya que abordan características y propiedades cualitativas de un fenómeno. Por lo 

tanto, se podrá apreciar de manera más detallada en el Anexo A, con la finalidad 

de facilitar la comprensión de la investigación. 

 

3.3 Escenario de estudio 

El escenario de estudio se define como el lugar donde se llevará a cabo la 

invesigación, proporcionando la información necesaria para la elaboración del 

documento. Según el artículo de Sánchez et al (2018) el entorno de investigación 

desempeña un papel crucial en el estudio, y, por lo tanto, es esencial analizar 

detenidamente qué ámbito se va a abordar, ya que esto influirá en la formulación 

de la pregunta de investigación, la selección de la población, la muestra y los 

participantes. En resumen, todos los proyectos de investigación deben contar con 

un escenario que brinde las fuentes de datos necesarias para llevar a cabo un 

estudio de éxito. 

 

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL COLEGIO EL AMAUTA 
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Este trabajo se desarrollará en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

provincia de Lima, Región Lima, Perú. Este posee una extensión de 131.25 km² 

con una altitud que varía entre los 2,240 m.s.n.m. como el punto más alto (Cerro 

Colorado) y 179.90 m.s.n.m. el punto más bajo (Ribera del rio Rímac a la altura de 

Piedra Lisa). 

Es el distrito más poblado del Perú y Latinoamérica con una población de 

1’038,495 habitantes, según el censo del 2017: 

Figura 2. Censos Nacionales de Población y Vivienda 

El distrito de San Juan de Lurigancho se localiza al Noreste de la provincia 

de Lima, sus límites son: 

● Por el Norte con el distrito de San Antonio – Huarochirí

● Por el Este con Lurigancho – Chosica

● Por el Sur con el Agustino y Lima

● Por el Oeste con los distritos de Carabayllo, Comas,

Independencia y Rímac. 
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Figura 3. Ubicación geográfica del distrito de San Juan de Lurigancho 

 

Como parte de la Flora de San Juan de Lurigancho se tiene a la flor de 

Amancaes y la flor de Lima, las cuales se encuentran en su mayoría en las lomas 

“El Mirador” según el portal del Instituto Cultural Ruricancho. Asimismo, posee 

variedad de árboles destacados como el Sauce, la Ponciana y el Ficus, sobretodo 

este último que prioriza en las principales avenidas y en algunos parques y jardines 

de la ciudad. 

 

 

Figura 4. Flor de Amancaes 
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En cuanto a la Fauna encontramos palomas, gallinazo de cabeza negra y 

tortolita moteada, entre otros. 

 

Figura 5. Predominan las palomas como parte de la fauna de San Juan de 

Lurigancho 

 

Figura 6. Los gallinazos son aves que se puede observar en el sector 

 

La principal actividad económica de San Juan de Lurigancho es el comercio, 

en el distrito existen Mypes que se dedican al comercio y a la industria tales como 

la manufactura textil y de calzados según fuentes de la Municipalidad del distrito. 

Según los especialistas del INEI existen 1293 establecimientos que se dedican al 

rubro de restaurantes, 220 hospedajes, 205 peluquerías, 184 entidades financieras, 

48 empresas de transporte, 18 empresas de juegos de casino, 12 agencias de viaje, 

3 empresas de alquiler de autos, entre otros. 
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La mayor cantidad de la Población Económicamente Activa se encuentra 

laborando o está en busca de un trabajo. La PEA de los varones es mayor respecto 

al de las mujeres con una diferencia de 26.8% como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3. Población Económicamente Activa según sexo 

SEXO PROVINCIA LIMA 
SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

HOMBRE 71.5% 72.5% 

MUJER 45.8% 45.7% 

Fuente: Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

 

En el Plan de gobierno del distrito de San Juan de Lurigancho se mencionó 

que el mayor porcentaje de los que laboran, es decir el 36,5%, lo hacen de 

manera independiente, luego el 35,4% lo ocupan los empleados, el 19.7 los 

obreros, las personas que laboran en casa y en negocios familiares donde no 

reciben remuneración poseen el 4.2% y 2.5%, respectivamente, y finalmente los 

empleadores con un 1.8%. 

 

3.4 Participantes 

Los participantes son aquellas personas o lugares que se tomarán como 

muestra con la finalidad de recolectar datos que aporten a nuestra investigación. 

Según Hernández (2014), es imprescindible el punto de vista de especialistas en 

un determinado tema para obtener información más precisa. De acuerdo a los 

autores, la opinión de expertos en una materia enriquecerá nuestra investigación 

para que los resultados que se generen sean más puntuales. A continuación, se 

muestra la siguiente tabla que nos ayudará a recolectar los datos necesarios para 

posteriormente brindar una solución al problema de investigación. 
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Tabla 4. Relación de participantes o sujetos entrevistados 

TÉCNICA FUENTE CANTIDAD 

Entrevista Arquitectos especialistas 3 

Entrevista Psicólogo especialista 1 

Entrevista 
Licenciado en educación 

especialista 
1 

Ficha de 

Observación 

Equipamientos educativos a 

nivel local 
4 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, Tamayo (2011) determinó que el método para seleccionar a la 

muestra se ejecutará a partir del criterio del investigador, que es en la que se basará 

esta investigación. Según lo expuesto, se considerará la muestra a partir del punto 

de vista del investigador, ya que este hará uso de su juicio y condiciones para la 

toma de muestras. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este apartado, se pone un énfasis crítico en la técnica del instrumento de 

investigación, abarcando desde el proceso inicial hasta la minuciosa recopilación 

de información. Esto es esencial para que el investigador pueda adquirir los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos de la investigación. 

Siguiendo la perspectiva de (Bleiker, Morgan-Trimmer, Knapp, & Hopkins, 

2019) una de las técnicas empleadas implica el conocimiento de cómo obtener 

información, analizar los datos obtenidos y la metodología se convierte en una de 

las estrategias fundamentales para la recopilación de datos. 

Las técnicas son de gran utilidad para el investigador puesto que mediante 

estos se evidenciará las muestras que se busca medir. En otras palabras, para 

medir la muestra tenemos que hacer uso de técnicas apropiadas para recolectar 

dicha información. En esta etapa, se utilizan la entrevista y observación. 
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Para la realización de este estudio se procedió al empleo de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, estos son de suma importancia ya que tiene 

como finalidad el poder recolectar información relevante que sirva de aporte a 

nuestra investigación. Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Tabla 5. Correspondencia entre categoría, técnicas e instrumentos. 

Categoría Técnica Instrumento 

Infraestructura 

Educativa 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Observación 
Ficha de 

observación 

Conciencia 

ambiental 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este trabajo, se emplearán dos herramientas: la guía de entrevista y la 

ficha de observación. Estos instrumentos contienen los temas fundamentales a 

tratar con el entrevistado. Es crucial que el investigador siga rigurosamente las 

preguntas formuladas al aplicarlas al entrevistado, como mencionan Delgado y 

Romero (2021). Esta técnica se utiliza con frecuencia para minimizar las 

desventajas y mejorar la precisión en la recopilación de datos. Además, 

independientemente de la técnica utilizada, es vital que el investigador mantenga 

un registro minucioso de las observaciones. De esta manera, tanto los instrumentos 

como la información recolectada adquieren mayor valor y precisión, lo que resulta 

fundamental para verificar la confiabilidad de los instrumentos y alcanzar los 

objetivos establecidos. 
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Tabla 6. Tabla de validez de expertos e instrumentos 

Instrumento Fecha de Validación Validador 

Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

y ficha de 

observación 

Mayo 2024 
Mgtr. Arq. Jhonatan 

Cruzado Villanueva 

Mayo 2024 
Dr. Arq. Teddy Esteves 

Saldaña 

Mayo 2024 
Dr. Arq. Harry Rubens 

Cubas Aliaga 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Guía de entrevista semiestructurada aplicado al arquitecto 

PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 

CATEGORÍA 1: Infraestructura educativa  

SUBCATEGORÍA 1: Diseño Sostenible 

Indicador 1: Construcción sostenible 

¿Cómo podríamos empezar a adoptar 
la construcción sostenible en nuevas 
infraestructuras educativas? 

 

Indicador 2: Materiales sostenibles 

¿Qué materiales sostenibles se podría 
innovar para implementar en una 
infraestructura educativa? 

 

Indicador 3: Gestión de recursos 

¿Cuáles son las prácticas y tecnologías 
más efectivas para optimizar la gestión 
de recursos en una infraestructura 
educativa? 

 

Indicador 4: Diseño bioclimático 

¿Cuáles son los principios clave del 
diseño bioclimático aplicados en una 
infraestructura educativa? 
 
 

 

SUBCATEGORÍA 2: Espacio educativo 

Indicador 1: Aulas flexibles 

¿De qué manera las aulas flexibles 
pueden potenciar la interacción con el 
entorno natural y fomentar la 
conciencia ambiental? 
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Indicador 2: Ergonomía 

¿Cómo influye la ergonomía del 
mobiliario escolar en el bienestar físico 
de los estudiantes? 

 

Indicador 3: Espacios lúdicos 

¿Como influyen los espacios lúdicos en 
el desarrollo ambiental de los 
estudiantes en una infraestructura 
educativa? 

 

SUBCATEGORÍA 3: Espacios verdes 

Indicador 1: Huerto escolar 

¿Por qué es prioritario la integración del 
huerto escolar dentro de una 
infraestructura educativa? 

 

Indicador 2: Cubierta verde 

¿Cuáles son las razones por la cual se 
debe valorar la integración de cubierta 
verde en una infraestructura educativa? 

 

Indicador 3: Jardines 

¿Cuáles son las características que 
deben poseer los jardines para ejercer 
un impacto perceptible y significativo 
dentro de una infraestructura 
educativa? 

 

CATEGORÍA 2: Conciencia ambiental 

SUBCATEGORÍA 1: Ambiente escolar 

Indicador 1: Percepción con el entorno 

¿Cómo es la percepción de los 
estudiantes respecto a su entorno en 
una infraestructura educativa 
sostenible? 

 

Indicador 2: Interacción 

¿Cuál es la mejor manera para que la 
interacción de los estudiantes con la 
naturaleza sea más prolongada y 
significativa? 

 

Indicador 3: Color 

¿Qué tonalidades de colores son 
idóneos para aplicar en un ambiente 
escolar? 
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SUBCATEGORÍA 2: Proceso educativo 

Indicador 1: Aprendizaje 

¿Qué experiencias relacionadas a la 
infraestructura educativa puede 
mejorar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes? 

 

Indicador 2: Conducta ambiental 

¿Cuáles son las oportunidades para 
modificar el comportamiento de los 
estudiantes para adoptar una conducta 
ambiental? 

 

Indicador 3: Cultura ambiental 

¿Cuáles son las barreras que impiden 
que los estudiantes puedan adoptar 
una cultura ambiental con su entorno? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Guía de entrevista semiestructurada aplicado al psicólogo y licenciado 

PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 

CATEGORÍA 2: Conciencia ambiental 

SUBCATEGORÍA 1: Ambiente escolar 

Indicador 1: Percepción con el entorno 

¿Cómo es la percepción de los 
estudiantes respecto a su entorno en 
una infraestructura educativa 
sostenible? 

 

Indicador 2: Interacción 

¿Cuál es la mejor manera para que la 
interacción de los estudiantes con la 
naturaleza sea más prolongada y 
significativa? 

 

Indicador 3: Color 

¿Qué tonalidades de colores son 
idóneos para aplicar en un ambiente 
escolar? 
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SUBCATEGORÍA 2: Proceso educativo 

Indicador 1: Aprendizaje 

¿Qué experiencias relacionadas a la 
infraestructura educativa puede 
mejorar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes? 

 

Indicador 2: Conducta ambiental 

¿Cuáles son las oportunidades para 
modificar el comportamiento de los 
estudiantes para adoptar una conducta 
ambiental? 

 

Indicador 3: Cultura ambiental 

¿Cuáles son las barreras que impiden 
que los estudiantes puedan adoptar 
una cultura ambiental con su entorno? 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Ficha de Observación 

Fuente: Elaboración propia 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Infraestructura educativa sostenible y la conciencia ambiental en los estudiantes del colegio El Amauta, San Juan de Lurigancho - 2024 

Lugar de estudio:  TIPO DE USO 

 

Cultural  Educación  

Salud  Residencial  

Empresarial  Comercial  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Bueno  Regular  

Malo  Pésimo  

DESCRIPCIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

Facultad de Arquitectura 

Asesor: Dr. Arq. Cuzcano Quispe, Luis Miguel 

Tesista: Quispe Huamani, Kenia Paola 

Categoría: 

Infraestructura educativa 
sostenible 

Subcategoría: 

Espacio educativo 

LAMINA No: 

01 
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3.6 Procedimiento 

Con el propósito de respaldar este proyecto de investigación, se llevará a 

cabo un proceso o etapas a seguir con el fin de estructurar la información de manera 

coherente, comenzando con la redacción del marco teórico y extendiéndose luego 

a otros temas, siguiendo la secuencia sugerida por Wang y Hayo (2021). 

Fase 1: Selección del tema, se generó en respuesta a la problemática que 

vive el colegio El Amauta 

Fase 2: Definición del tema a desarrollar, donde el trabajo se dedicará a 

la investigación de infraestructura sostenible 

Fase 3: Elaboración del marco teórico, está desarrollado por categoría de 

estudio, categorías y subcategorías, que están relacionadas a través de citas al 

tema de investigación.  

Fase 4: Formulación del problema, Es la respuesta al objetivo general que 

justifica la realización de la investigación. 

Fase 5: Elaboración de la justificación, describe el enfoque teórico, 

metodológico, práctico y social del estudio. 

Fase 6: Establecer objetivos, El objetivo general establece la noción central 

del estudio que se llevará a cabo, y los objetivos específicos contribuyen y 

enriquecen esa investigación. 

Fase 7: Elección del diseño y tipo de investigación, Se determina por la 

dirección del tema juntamente con la especificación de los instrumentos y el análisis 

de los datos, con un diseño fenomenológico y enfoque cualitativo.  

Fase 8: Elección del escenario de estudio, La población se define en 

términos de categorías siguiendo un enfoque cualitativo. Posteriormente, se aplica 

un muestreo no probabilístico, basado en el juicio del investigador, para obtener 

una muestra representativa de ambas categorías. Esto se hace con el propósito de 

iniciar la identificación de las técnicas e instrumentos apropiados. 

Fase 9: Determinación de técnicas e instrumentos, Una vez que se han 

establecido claramente las técnicas de recopilación de datos, se prosigue con los 

instrumentos, teniendo en consideración las categorías y subcategorías para 

asegurarse de que los elementos sean apropiados, pertinentes y fácilmente 

comprensibles en relación a los aspectos que se desean analizar. 
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Fase 10: Elaboración de matriz de categorización, Antes de crear el 

instrumento, es fundamental generar una matriz de categorización. Esta matriz 

implica la elaboración de definiciones conceptuales y operativas, junto con la 

identificación de categorías, subcategorías, ítems, fuentes, así como las técnicas e 

instrumentos necesarios para su desarrollo. 

Fase 11: Validación de los instrumentos, es la fase en la cual acudimos a 

un juicio de expertos, los cuales a través de su conocimiento y ética podrán evaluar 

si los instrumentos son pertinentes, claros y concisos. 

Fase 12: Corrección de los instrumentos, se modifica los instrumentos en 

base a la crítica u observaciones de los expertos. 

Fase 13: Aplicación de los instrumentos, es la etapa donde se llevará a 

cabo el uso de los instrumentos en nuestro escenario de estudio, así como los 

entrevistados a considerar. 

Fase 14: Registro de los datos, se redacta los resultados por objetivos de 

la investigación en Excel, Word o algún programa que nos permita transcribirlo.  

Fase 15: Interpretación de resultados, estos resultados se interpretan a 

través de la discusión con los antecedentes o teóricos por cada objetivo.  

Fase 16: Finalizar la investigación con las conclusiones y 

recomendaciones, por último, se precisan las conclusiones y las 

recomendaciones de los objetivos de la investigación.  

 

3.7 Rigor científico 

Según Nassaji (2020), una investigación cualitativa tiene que estar 

sólidamente fundamentada en un profundo entendimiento y debe documentarse 

de manera minuciosa. Para alcanzar este objetivo, es crucial asegurar la claridad 

y la rigurosidad científica, lo que implica la adhesión a cuatro principios 

esenciales: credibilidad, transferibilidad, confiabilidad y conformabilidad. Estos 

principios son cruciales en la ejecución de una investigación cualitativa de alta 

calidad. 
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3.8 Método de análisis de datos 

Para Novi (2018), los datos cualitativos comprenden una variedad de 

fuentes, como libros, fotografías, grabaciones de audio y videos, ya que la mayoría 

de los informes cualitativos siguen generalmente cinco pasos analíticos: 

Preparación y organización de los datos: Esto involucra tomar notas de campo u 

otro material recopilado. Revisión y exploración de los datos: Se trata de examinar 

los datos en busca de patrones recurrentes. Desarrollo de un sistema de 

codificación: Se requiere establecer códigos para categorizar las ideas principales 

identificadas. Asignación de códigos a los datos recopilados: Esto ayuda a 

mantener organizada la información o los códigos recopilados. Identificación de 

temas recurrentes: Implica agrupar los temas coherentes y generales que se 

encuentren en los datos. 

3.9 Aspectos éticos 

De acuerdo con Delgado y Romero (2021) , el investigador reflexiona sobre 

el consentimiento, el anonimato y la confidencialidad de los datos, y estos 

elementos son fundamentales en el presente trabajo. Los principios éticos son de 

suma importancia en la realización de este trabajo de investigación, ya que la 

honestidad y la integridad son cualidades esenciales que un investigador debe 

resaltar para preservar la integridad de la información.



41 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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En este apartado, se procederá a la síntesis de la aplicación de los 

instrumentos. Esta etapa implica comparar y contrastar los resultados de cada 

objetivo con los estudios anteriores, con la finalidad de determinar si hay 

concordancia o discrepancia entre los resultados de las entrevistas aplicadas con 

los antecedentes citados. Esto contribuirá al avance del conocimiento al permitir la 

ampliación de nuevas perspectivas, responder a los objetivos de la investigación y 

poder ser útil para futuras investigaciones. 

Categoría 1: Infraestructura educativa sostenible 

Según el objetivo específico 1, para conocer la relevancia del diseño 

sostenible aplicado en una infraestructura educativa, se aplicó una guía de 

entrevista semiestructurada a tres arquitectos especialistas, los cuales, desde su 

experiencia en arquitectura educativa y sostenible podrán responder a las 

interrogantes que se presentan a continuación: 

¿Cómo podríamos empezar a adoptar la construcción sostenible en nuevas 

infraestructuras educativas? 

Para adoptar la construcción sostenible en nuevas infraestructuras 

educativas, es crucial mejorar continuamente las condiciones y la gestión de estas 

infraestructuras, con un enfoque particular en la sostenibilidad. Aunque aumentar 

los presupuestos destinados a la inversión puede ser un buen comienzo, aún 

existen muchas brechas por superar. Para abordar este desafío, se deben utilizar 

herramientas de gestión que permitan una planificación integral y sostenible de las 

infraestructuras educativas, estableciendo así una base sólida para alcanzar una 

educación de calidad accesible a las grandes mayorías. 

Se debe comenzar utilizando materiales locales y optimizando el confort 

ambiental mediante sistemas pasivos. Específicamente, recomienda evitar el uso 

de sistemas de ventilación artificial y emplear estrategias como la ventilación 

cruzada para asegurar una climatización adecuada. Asimismo, se destaca la 

importancia de estos enfoques en todas las edificaciones educativas, sean públicas 

o privadas, ya que muchas carecen de estas prácticas esenciales.

Primero se debe educar a los usuarios sobre el cuidado y mantenimiento de 

los espacios, ya que el deterioro por mal uso puede comprometer la sostenibilidad. 

Además, se enfatiza la importancia de utilizar materiales adecuados que respondan 
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a las condiciones climáticas locales. Por ejemplo, muros demasiado delgados no 

proporcionan el aislamiento térmico necesario, afectando el confort y la temperatura 

ideal para el estudio, que debería estar entre 18 y 22 grados con un 50% de 

humedad. Es crucial elegir materiales que garanticen condiciones térmicas y 

acústicas adecuadas para crear un ambiente de aprendizaje confortable. 

 

¿Qué materiales sostenibles se podría innovar para implementar en una 

infraestructura educativa? 

Para innovar en el uso de materiales sostenibles en infraestructuras 

educativas, es fundamental realizar estudios que garanticen la adecuada respuesta 

estructural de los materiales según la ubicación del edificio. Esto implica aprovechar 

los recursos y materiales locales disponibles, proponiendo el uso de eco-materiales 

que incorporen residuos sólidos como papel, plástico y vidrio en la composición del 

concreto, asegurando así una construcción más sostenible y adaptada al entorno 

específico. 

La elección de materiales sostenibles para infraestructuras educativas debe 

adaptarse a la zona específica de intervención, destacando la importancia del 

reciclaje, mencionando la innovación en materiales derivados de procesos de 

reciclaje de desmonte, plástico y cartón. Asimismo, se enfatiza la necesidad de 

difundir y comenzar a utilizar estos materiales reciclados para avanzar en la 

sostenibilidad. 

Al seleccionar materiales sostenibles para infraestructuras educativas, es 

crucial considerar dos factores: primero, los requisitos del programa arquitectónico, 

como la cantidad de aulas y bibliotecas necesarias; y segundo, y más importante, 

las condiciones externas del sitio, que incluyen clima, ubicación, topografía, 

vegetación y condiciones socio-ambientales. Los materiales deben responder 

específicamente a estas condiciones ambientales locales, evitando el error de 

aplicar un único tipo de material a todo el país, especialmente en zonas complejas 

y sísmicas, donde las particularidades locales son fundamentales. 
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¿Cuáles son las prácticas y tecnologías más efectivas para optimizar la 

gestión de recursos en una infraestructura educativa? 

En nuestro país, muchas instalaciones educativas requieren intervenciones 

tanto estructurales como funcionales, enfocándose el reforzamiento estructural en 

áreas urbanas y el reemplazo de edificios con problemas estructurales y de 

saneamiento en zonas rurales. Según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 

(PNIE), es esencial que estas infraestructuras cumplan con condiciones básicas de 

seguridad y funcionalidad, aseguren la capacidad necesaria para atender la 

demanda educativa no cubierta, refuercen la gestión eficiente de los recursos y 

garanticen la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones educativas. 

Para optimizar la gestión de recursos en una infraestructura educativa, es 

esencial reducir el consumo energético, utilizar materiales locales para minimizar 

los costos de transporte y producción, y considerar el uso de materiales reciclados 

como materia prima, logrando así una construcción más sostenible y eficiente 

económicamente. 

Es importante abordar técnicamente la gestión de recursos en la 

infraestructura educativa, proponiendo un enfoque innovador y sostenible en el 

diseño y construcción de aulas. Debería se planificados como sistemas 

constructivos prefabricados industrializados y pesados, similar al proceso de 

construcción de la línea 1, lo que permitiría una instalación más rápida y eficiente. 

Además, se debería proponer, por ejemplo, la creación de catálogos de paneles 

que se pueda adaptar a diferentes zonas, lo que facilitaría la sistematización y 

estandarización del proceso constructivo. Este enfoque no solo garantizaría la 

sostenibilidad ambiental, climática y económica, sino que también permitiría una 

rápida implementación a gran escala, abordando así los desafíos de infraestructura 

educativa de manera más eficiente que los métodos tradicionales. 

 

¿Cuáles son los principios clave del diseño bioclimático aplicados en una 

infraestructura educativa? 

Son varios principios clave del diseño bioclimático aplicados en 

infraestructuras educativas. Estos incluyen asegurar el bienestar térmico, una 

adecuada ventilación e iluminación natural, y un aislamiento acústico efectivo para 

favorecer el ambiente de aprendizaje. Estas consideraciones iniciales conducen 
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hacia un enfoque de desarrollo sostenible. Además, es importante la integración de 

técnicas de acondicionamiento ambiental pasivo que se adapten al entorno, 

teniendo en cuenta factores climáticos como el sol, la temperatura, el viento y la 

radiación, optimizando su aprovechamiento cuando sean favorables y protegiendo 

contra ellos cuando sean perjudiciales. 

Es importante entender el clima local y la orientación del sitio al diseñar 

infraestructuras educativas, enfatizando la necesidad de proporcionar iluminación 

y ventilación natural adecuadas para los espacios. A menudo, se prioriza la forma 

arquitectónica al iniciar un proyecto, sin embargo esta debe estar subordinada a las 

condiciones climáticas y de orientación, asegurando así un diseño que responda 

de manera efectiva a las necesidades ambientales y funcionales del entorno 

educativo. 

Los principios clave del diseño bioclimático en infraestructuras educativas se 

enfoca en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se destaca la importancia 

de la iluminación adecuada mediante orientaciones correctas y el uso de planos 

reflectantes para garantizar el confort lumínico sin necesidad de encender luces 

adicionales. En segundo lugar, es necesario la ventilación efectiva, donde se critica 

la práctica común de ventilación cruzada a través de ventanas altas, donde se 

debería enfocar la ventilación a nivel de zócalo de pisos para una renovación 

higiénica del aire. Finalmente, es importante la calidad del aire interior y la 

necesidad de una constante renovación higiénica, donde se sugiere la regulación 

mediante la graduación de rejillas para mantener un equilibrio entre la temperatura, 

la ventilación y el confort térmico de los alumnos. Estos tres aspectos, iluminación, 

temperatura y ventilación, constituyen las bases para abordar las condiciones 

bioclimáticas de manera efectiva en la planificación y diseño de infraestructuras 

educativas. 

 

Según el objetivo específico 2, para identificar las características del espacio 

educativo que contribuyen a su confortabilidad, se utilizó una ficha de observación 

a cuatro instituciones educativas en nuestra zona de estudio, asimismo se aplicó 

una guía de entrevista semiestructurada a tres arquitectos especialistas, los cuales, 

desde su experiencia en arquitectura educativa y sostenible podrán responder a las 

interrogantes que se presentan a continuación: 
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¿De qué manera las aulas flexibles pueden potenciar la interacción con el 

entorno natural y fomentar la conciencia ambiental? 

Las aulas flexibles pueden potenciar la interacción con el entorno natural y 

fomentar la conciencia ambiental mediante la integración de la ecología en el plan 

de estudios, organizando salidas al aire libre a parques y reservas naturales, 

promoviendo la participación activa de los estudiantes en proyectos prácticos como 

huertos escolares y reciclaje, y convocando a expertos para impartir charlas y 

talleres, lo que permite a los estudiantes aprender de profesionales y obtener una 

comprensión más profunda de los desafíos ambientales. 

Las aulas flexibles pueden potenciar la interacción con el entorno natural y 

fomentar la conciencia ambiental al reducir la necesidad de áreas techadas, lo que 

disminuye el impacto ambiental de la construcción, uno de los sectores más 

contaminantes; al crear espacios versátiles que se pueden utilizar para actividades 

al aire libre y educativas, se promueve una mayor conexión con la naturaleza y se 

contribuye a la sostenibilidad. 

Las aulas flexibles pueden potenciar la interacción con el entorno natural y 

fomentar la conciencia ambiental al permitir diversas actividades pedagógicas que 

involucran directamente a los estudiantes, promoviendo el aprendizaje 

constructivista. Por ejemplo, paredes plegables entre aulas pueden abrirse para 

crear un gran espacio compartido, facilitando actividades conjuntas e integrando el 

aula con espacios exteriores como jardines y áreas de teatro. Esto permite que los 

estudiantes tengan contacto directo con elementos naturales, como un jardín 

botánico, en clases de biología. Este enfoque, alineado con la teoría de Piaget, 

asegura que el aprendizaje sea más memorable y efectivo al involucrar activamente 

a los estudiantes en su proceso educativo. 

 

¿Cómo influye la ergonomía del mobiliario escolar en el bienestar físico de 

los estudiantes? 

La ergonomía del mobiliario escolar influye en el bienestar físico de los 

estudiantes al considerar tanto las dimensiones del mobiliario como su disposición 

en el espacio, incluyendo el área de uso y la circulación alrededor del mismo, lo 
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que garantiza un entorno de trabajo adecuado y de calidad, promoviendo así el 

bienestar físico de cada estudiante. 

La ergonomía del mobiliario escolar influye significativamente en el bienestar 

físico de los estudiantes al garantizar comodidad, lo que mejora la concentración 

durante las clases. Históricamente, la falta de consideración ergonómica ha 

resultado en incomodidad y distracción debido a sillas duras y rectas que no 

favorecen una buena postura. Adaptar el mobiliario a diferentes niveles educativos 

(primaria y secundaria) mediante la consideración de la antropometría adecuada y 

la optimización del espacio es esencial, aunque actualmente se prioriza más la 

demanda que la comodidad. 

La ergonomía del mobiliario escolar influye en el bienestar físico de los 

estudiantes al proporcionar muebles adecuados a sus diferentes etapas de 

desarrollo - desde inicial, primaria, hasta secundaria - adaptando el tamaño y diseño 

del mobiliario a sus necesidades antropométricas. Esto incluye mesas y sillas de 

dimensiones apropiadas, colores que atraigan sin causar contaminación visual, y 

mobiliario móvil y ajustable. Es crucial considerar estos factores para garantizar que 

los estudiantes se sientan cómodos y seguros en su entorno, lo que mejora su 

capacidad de aprendizaje y evita problemas de salud derivados de una mala 

postura. 

 

¿Como influyen los espacios lúdicos en el desarrollo ambiental de los 

estudiantes en una infraestructura educativa? 

Los espacios lúdicos en una infraestructura educativa influyen en el 

desarrollo ambiental de los estudiantes al proporcionar experiencias que restauran 

los vínculos entre el ser humano y la naturaleza, guiando comportamientos 

individuales y colectivos más por emociones y valores que por conocimientos. Estos 

espacios, tanto interiores como exteriores, deben estar diseñados para fortalecer el 

respeto y la convivencia con el patrimonio ambiental, promoviendo una educación 

ambiental efectiva. 

Los espacios lúdicos en una infraestructura educativa influyen en el 

desarrollo ambiental de los estudiantes al complementar el aprendizaje académico 

con el desarrollo de habilidades psicomotrices, agilidad mental y otras capacidades 

emocionales y psicológicas. Estos espacios proporcionan un abanico de 
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posibilidades que permiten a los estudiantes destacar en diversas actividades, no 

limitándose solo a lo científico o artístico, sino fomentando un desarrollo integral y 

respetuoso con el entorno. 

Los espacios lúdicos influyen en el desarrollo ambiental de los estudiantes 

al proporcionar entornos diseñados para actividades interactivas y de juego que 

facilitan el aprendizaje significativo. Estos espacios permiten enseñar una variedad 

de temas, desde matemáticas hasta ciencias naturales, de manera práctica y 

memorable, fomentando la creatividad, el interés y el espíritu de aprendizaje de los 

estudiantes. Ejemplos como patios de juego diseñados para que los niños formen 

palabras o reconozcan números y colores a través del juego demuestran cómo los 

espacios lúdicos pueden ser aprovechados para objetivos educativos específicos. 

Es esencial que estos espacios estén diseñados con criterios que promuevan la 

interacción, el pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento, como 

se ve en países como Japón, donde se consideran elementos como teatrinos, 

auditorios, colores, y elementos que estimulan la curiosidad y la exploración, 

llevando el aprendizaje más allá de las aulas hacia experiencias significativas y 

aplicables en la vida real. 

 

Según el objetivo específico 3, para precisar la importancia de la integración 

de espacios verdes dentro de una infraestructura educativa, se aplicó una guía de 

entrevista semiestructurada a tres arquitectos especialistas, los cuales, desde su 

experiencia en arquitectura educativa y sostenible podrán responder a las 

interrogantes que se presentan a continuación: 

 

¿Por qué es prioritario la integración del huerto escolar dentro de una 

infraestructura educativa? 

La integración del huerto escolar dentro de una infraestructura educativa es 

prioritaria porque proporciona una oportunidad para actividades prácticas que 

enseñan a los estudiantes sobre el medio ambiente de manera significativa. Los 

huertos permiten que los estudiantes cultiven sus propias plantas, aprendan sobre 

la importancia de la agricultura sostenible y se conviertan en responsables de su 

conservación, lo que promueve un aprendizaje práctico y significativo sobre la 

importancia de la naturaleza y la sostenibilidad. 
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En primer lugar, es crucial fomentar el amor por la tierra y enseñar a los 

estudiantes sobre su importancia vital, especialmente en un momento en que la 

migración del campo a la ciudad está en aumento y muchos jóvenes carecen de 

conexión con la agricultura. En segundo lugar, el huerto escolar proporciona una 

oportunidad única para que los estudiantes aprendan y valoren el proceso de 

producción agrícola, observando y experimentando de manera directa. Este 

enfoque no solo promueve el aprendizaje científico a través de la observación y la 

experimentación, sino que también estimula la curiosidad y el pensamiento crítico, 

lo que es fundamental para su desarrollo académico y personal. 

En primer lugar, permite a los estudiantes comprender de manera natural la 

importancia vital de la vegetación y la fotosíntesis en la generación de oxígeno, 

fomentando así la conciencia ambiental desde una edad temprana. Además, el 

huerto escolar brinda la oportunidad de cultivar alimentos saludables, como 

zanahorias, lechugas y plantas aromáticas, lo que permite a los estudiantes 

experimentar y descubrir los beneficios de una alimentación saludable de forma 

práctica. Al involucrar a los estudiantes en la siembra y el cuidado de plantas, se 

promueve la adopción de hábitos sostenibles que pueden replicar en sus hogares, 

contribuyendo así a la recuperación de prácticas agrícolas tradicionales y a la 

concienciación sobre la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. 

 

¿Cuáles son las razones por la cual se debe valorar la integración de cubierta 

verde en una infraestructura educativa? 

La integración de cubiertas verdes en una infraestructura educativa debe ser 

valorada por varias razones fundamentales. En primer lugar, proporcionan una 

solución sustentable y amigable al colaborar en la reducción del efecto isla de calor, 

controlar la escorrentía de aguas lluvias, y reducir la contaminación atmosférica 

mediante la captación de material particulado. Además, contribuyen a la reducción 

del consumo de energía en la climatización de los edificios y favorecen la 

restauración del hábitat y la biodiversidad local, lo que aporta al bienestar tanto de 

las personas como de los ecosistemas. La promoción y valoración de estas 

iniciativas se ha visto respaldada por leyes, subsidios y incentivos financieros, 

reconociendo así el valor de sus beneficios para la sostenibilidad urbana. 
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En primer lugar, contribuyen significativamente a la generación de áreas 

verdes adicionales, lo que mejora la calidad del aire y proporciona un entorno más 

saludable para los estudiantes y el personal escolar. Además, el contacto con la 

naturaleza en entornos urbanos ayuda a reducir el estrés y aumenta el bienestar 

psicológico, proporcionando un refugio visual y sensorial que contrarresta las 

tensiones diarias asociadas al trabajo y otras preocupaciones. Integrar cubiertas 

verdes en las escuelas no solo mejora el entorno físico, sino que también promueve 

el bienestar emocional y mental de quienes las utilizan. 

Además de devolverle a la tierra lo que se ha tomado, estas cubiertas 

amortiguan la temperatura y reducen la radiación solar, creando ambientes más 

frescos y confortables debajo de los techos. También ofrecen la posibilidad de 

revertir la tendencia de convertir suelo natural en construido, al agregar vegetación 

y amortiguar la temperatura mediante sistemas de riego o espejos de agua. 

Además, es importante reconocer que existen diversos tipos de cubiertas, desde 

las vegetales hasta las acuáticas, todas las cuales pueden contribuir 

significativamente a aumentar las áreas verdes en entornos urbanos y proporcionar 

espacios accesibles y disfrutables para los usuarios. 

 

¿Cuáles son las características que deben poseer los jardines para ejercer 

un impacto perceptible y significativo dentro de una infraestructura educativa? 

Los jardines dentro de una infraestructura educativa deben ser diseñados 

por especialistas en paisajismo para garantizar un impacto perceptible y 

significativo. Esta disciplina se enfoca en modificar las características visibles y 

emocionales de espacios exteriores mediante el uso de plantas y recursos 

naturales, logrando embellecer y dar funcionalidad a los entornos de manera 

sostenible y sin impactos negativos en el medio ambiente. La combinación de estos 

conceptos permite crear espacios que promueven estilos de vida más saludables y 

contribuyen al bienestar de la comunidad educativa. 
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Para que los jardines tengan un impacto perceptible y significativo dentro de 

una infraestructura educativa, es crucial que cuenten con zonas de sombra que 

permitan a los estudiantes conectarse directamente con la naturaleza. Estos 

espacios deben ofrecer la oportunidad de disfrutar de las bondades que ofrecen las 

plantas y los árboles, como el aroma de las flores, lo que puede generar un 

ambiente relajado y propicio para el aprendizaje. La integración de elementos de 

aromaterapia en los jardines también puede resultar muy interesante para potenciar 

estos efectos positivos. 

Es esencial que los jardines estén diseñados para ser espacios 

multifuncionales que fomenten la enseñanza y el aprendizaje. Esto implica la 

creación de aulas abiertas bajo la sombra de árboles, proporcionando protección 

solar y un ambiente fresco que favorezca la concentración y el bienestar. Además, 

la integración de árboles de sombra densa y cascadas de agua ayuda a filtrar el 

aire y a refrescar el entorno, creando un ambiente saludable y placentero que invita 

a disfrutar del aprendizaje al aire libre. 

 

Categoría 2: Conciencia ambiental 

Según el objetivo específico 4, para demostrar el impacto de un ambiente escolar 

como factor clave para fomentar la conciencia ambiental, se aplicó una guía de 

entrevista semiestructurada a una psicóloga educativa, una docente especialista en 

psicología y tres arquitectos especialistas, los cuales, desde su experiencia en 

arquitectura educativa y sostenible podrán responder a las interrogantes que se 

presentan a continuación: 

 

¿Cómo es la percepción de los estudiantes respecto a su entorno en una 

infraestructura educativa sostenible? 

La percepción de los estudiantes respecto a su entorno en una 

infraestructura educativa sostenible depende de varios factores, como la 

accesibilidad y seguridad de los espacios destinados a recreación. Si estos no 

ofrecen condiciones equitativas para todos los estudiantes en términos de 

disponibilidad y horarios de uso, aquellos que no puedan acceder a ellos pueden 

percibir el entorno de manera menos significativa o inclusiva. 
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Varía según la implementación de prácticas ambientales y el diseño inclusivo 

de los espacios. Aunque algunos colegios están incorporando elementos como el 

color y áreas verdes, la sostenibilidad aún no es ampliamente visible en muchos 

contextos educativos. A pesar de intentos por generar una percepción más 

acogedora, la integración completa de prácticas sostenibles parece estar en 

proceso en muchos lugares. 

Se ve influenciada por la compatibilidad del colegio con su entorno 

circundante. Problemas como la presencia de mercados y paraderos informales 

pueden generar una percepción de inseguridad y desagrado. Para abordar esto, es 

crucial crear espacios de transición entre el exterior y el interior de la institución 

educativa, lo que podría transformar la percepción del lugar de uno peligroso a uno 

acogedor. Además, es importante considerar las condiciones del entorno para 

garantizar que la infraestructura educativa sea sustentable en todos los aspectos. 

Se ve afectada por la calidad de las instalaciones. En muchos casos, las 

infraestructuras escolares están sobrecargadas de materiales visuales y colores 

intensos que no contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente 

en niveles como el inicial y primario. La falta de ventilación adecuada y el uso de 

colores inadecuados, como el verde o el rojo fuerte, pueden aumentar el estrés en 

los niños en lugar de promover un ambiente relajado y propicio para el aprendizaje. 

Es crucial que los responsables de la calidad educativa consideren estos aspectos 

para mejorar la experiencia de los estudiantes. 

La percepción es mayormente positiva, lo que se refleja en su compromiso 

y motivación hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estar en un ambiente 

escolar que promueve la sostenibilidad y es amigable con el medio ambiente les 

genera un sentido de pertenencia y bienestar, lo que los impulsa a querer asistir a 

su institución educativa con entusiasmo. 

 

¿Cuál es la mejor manera para que la interacción de los estudiantes con la 

naturaleza sea más prolongada y significativa? 

La mejor manera es facilitar el acceso y compartir los espacios naturales 

dentro de la institución educativa, promoviendo así una interacción más prolongada 

y significativa, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los estudiantes. 



 

53 

La creación de espacios acogedores y bien equipados, tanto al aire libre 

como en interiores, que integren elementos naturales como jardines y zonas 

verdes, promueve una interacción prolongada y significativa de los estudiantes con 

la naturaleza, ofreciendo comodidad y estimulando el contacto con el entorno 

natural. 

Integrar la naturaleza en la enseñanza mediante una metodología vivencial 

y una infraestructura escolar adecuada es clave para una interacción prolongada y 

significativa de los estudiantes con el entorno natural, lo que refuerza su 

aprendizaje de manera más significativa. 

La interacción prolongada y significativa con la naturaleza se logra mediante 

la integración de áreas verdes en la infraestructura escolar y el fomento de 

actividades al aire libre que permitan la experimentación directa con la naturaleza, 

como la manipulación y el cuidado de biohuertos y jardines, lo que proporciona un 

aprendizaje práctico y sostenible para los estudiantes. 

Para una interacción significativa, crear espacios de descubrimiento, 

fomentar interacciones positivas y celebrar logros en áreas verdes, junto con 

practicar una escucha activa con los estudiantes, fortalece su conexión con la 

naturaleza. 

 

¿Qué tonalidades de colores son idóneos para aplicar en un ambiente 

escolar? 

Los tonos pasteles de amarillo, anaranjado, azul y verde son ideales en 

ambientes escolares para promover la concentración, el desarrollo intelectual y 

crear un ambiente de tranquilidad y optimismo, según expertos en cromoterapia. El 

manejo adecuado de colores puede mejorar la experiencia educativa. 

En entornos escolares, tonos blancos, claros, grises suaves o neutros son 

ideales, ofreciendo amplitud y tranquilidad. Colores intensos como rojo o verde 

pueden distraer, mientras que el azul cielo en el nivel inicial promueve un ambiente 

confortable para el desarrollo de los niños. Además, se debe considerar la 

importancia de los olores y la entrada de luz natural para una experiencia educativa 

óptima. 
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Según el objetivo específico 5, para estudiar cómo el proceso educativo puede 

fortalecer la conciencia ambiental, se aplicó una guía de entrevista 

semiestructurada a una psicóloga educativa, una docente especialista en 

psicología y tres arquitectos especialistas, los cuales, desde su experiencia en 

arquitectura educativa y sostenible podrán responder a las interrogantes que se 

presentan a continuación: 

 

¿Qué experiencias relacionadas a la infraestructura educativa puede mejorar 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

La calidad y diseño de la infraestructura escolar impactan significativamente 

en el rendimiento estudiantil al fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje y 

facilitar el proceso educativo. 

Para mejorar el aprendizaje, es crucial limitar el aforo en las aulas a quince 

estudiantes para una educación casi personalizada, y asegurar una adecuada 

iluminación y ventilación, especialmente ante el cambio climático. 

Aplicar el constructivismo de Piaget, creando contenidos comunes basados 

en experiencias diversas, permite a los estudiantes construir un conocimiento 

amplio y universal en un entorno multicultural. 

Una infraestructura adecuada, con buenos colores, olores, muebles y áreas 

verdes, como en los colegios de alto rendimiento, mejora significativamente el 

aprendizaje. Replicar estas condiciones en la educación básica regular, 

asegurando que los estudiantes valoren y cuiden estos recursos, sería beneficioso 

para todos. Aulas bien ventiladas y con buena iluminación mejoran el aprendizaje, 

ya que aulas oscuras dificultan la visibilidad y el calor en verano causa somnolencia 

en los estudiantes. 

 

¿Cuáles son las oportunidades para modificar el comportamiento de los 

estudiantes para adoptar una conducta ambiental? 

Estudios actuales buscan causas de conductas reprobables y proponen 

técnicas para cambiar estas conductas negativas hacia una conducta ambiental 

beneficiosa y sostenible. 
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Involucrar a los estudiantes en la creación de sus propios espacios y 

mobiliarios a partir de materiales reciclados fomenta una conducta ambiental 

positiva, ya que al participar en el proceso, aprenden a valorar y cuidar lo que 

construyen. 

Fomentar una conducta ambiental en los estudiantes se logra mediante 

experiencias vivenciales que les permitan conocer y respetar su entorno, 

aprovechando la naturaleza de manera sostenible, como hacían nuestros ancestros 

con el uso del sol y el viento. 

Para modificar la conducta ambiental de los estudiantes, es crucial trabajar 

desde sus hogares, inculcando hábitos y valores de respeto hacia la infraestructura. 

Estudiantes que aprenden a valorar su entorno en casa son menos propensos a 

expresar frustración y descuidar los espacios escolares. Así también con buenos 

entornos y calidad en la infraestructura educativa. Ambientes con vegetación y 

áreas verdes, junto con actividades de limpieza y reciclaje, fomentan una actitud 

más consciente y respetuosa hacia el medio ambiente. 

 

¿Cuáles son las barreras que impiden que los estudiantes puedan adoptar 

una cultura ambiental con su entorno? 

La falta de conocimiento y empatía, junto con la falta de conciencia ambiental 

transmitida de generación en generación, son barreras significativas que impiden 

que los estudiantes adopten una cultura ambiental, ya que muchos padres jóvenes 

no transmiten estos valores a sus hijos. El comportamiento social, especialmente 

entre jóvenes, que marginan por apariencia, raza o color, actúa como una barrera 

significativa para adoptar una cultura ambiental, ya que esta exclusión limita la 

creatividad y el aprendizaje. 

La idiosincrasia actúa como la principal barrera, condicionando los 

comportamientos sociales y limitando la adopción de una cultura ambiental. Mejorar 

la infraestructura y utilizar patrones conductuales positivos puede contrarrestar 

estos efectos. 
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DISCUSIÓN:  

Luego de describir y analizar los resultados obtenidos con las herramientas 

empleadas, se procede a la discusión que implica la comparación o discrepancia 

que existe entre los resultados y nuestros antecedentes. 

Objetivo específico 1: Conocer la relevancia del diseño sostenible aplicado 

en una infraestructura educativa. Se pudo conocer que es crucial mejorar las 

condiciones y la gestión de infraestructuras educativas con un enfoque en la 

sostenibilidad para adoptar la construcción sostenible. Asimismo, el diseño 

bioclimático de estas infraestructuras deben responder a las condiciones 

específicas del sitio, como clima y topografía; enfocándose en la ventilación, 

iluminación natural y aislamiento acústico. A su vez implica el uso de eco-materiales 

y reciclados, reducir el consumo energético y considerar sistemas constructivos 

prefabricados e industrializados para una implementación más rápida y eficiente. 

Así también, Alimin et al. (2021) nos dice que la arquitectura sostenible y el 

ecoambiente alientan al usuario a familiarizarse con el concepto ambiental, 

aplicando materiales sostenibles como el bambú para construir el edificio; 

utilización de energía solar y biogás como electricidad; reciclar desechos animales 

para convertirlos en fertilizante; molinos de viento a través de túneles subterráneos 

como acondicionadores de aire; y jardinería orgánica.  

Siguiendo a Fischel et al. (2023), los materiales utilizados en la construcción 

tienen un impacto significativo en la huella de carbono de los edificios; por lo tanto 

la implementación de estrategias verdes tiene un valor que va más allá de 

garantizar el confort en las escuelas, también facilita la descarbonización, 

promueve el desarrollo de habilidades ecológicas y es una herramienta eficaz para 

disminuir los costos operativos y de mantenimiento de las infraestructuras 

educativas. 

En síntesis, existe coincidencia en los resultados al mencionar que es 

importante aplicar la sostenibilidad en las infraestructuras educativas, no solo por 

sus beneficios ecológicos, sino también por la cultura que adoptaríamos respecto 

a la conservación del medioambiente. 
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Objetivo específico 2: Identificar las características del espacio educativo 

que contribuyen a su confortabilidad. Se identificó las características de estos 

espacios; las cuales, en primera instancia se debe considerar la innovación a través 

de aulas flexibles, para conectar espacios y lograr la interacción estudiantil, 

asimismo la ergonomía juega un papel importante porque el mobiliario debe 

adaptarse al usuario, por último los espacios lúdicos sirven como un potenciador 

para el desarrollo estudiantil, a través de juegos dinámicos los alumnos captan 

mejor la información. 

Fayyaz et al. (2023) menciona que la calidad del aire interior, eficiencia 

energética, uso de materiales de origen ético, aulas flexibles y la inclusión de la luz 

natural se ha identificado como características importantes en una infraestructura 

educativa sostenible. 

Asimismo, Demosthenous (2023) menciona que la infraestructura educativa 

sostenible también utiliza procesos de aprendizaje flexibles y abiertos; y también se 

basa en la creación de redes de comunicación horizontales. De esta manera 

profesores y estudiantes pueden participar más en el proceso de aprendizaje, en la 

vida escolar y en la comunidad, en el esfuerzo por mejorar la calidad de sus 

ciudades y de sus vidas. Además en este tipo de escuelas el aprendizaje no se 

considera información sino negociación y comunicación. Excepto los cambios en el 

contexto del aprendizaje, se consideran cambios necesarios en el proceso 

pedagógico, la estructura y la función de las escuelas. 

En general, existe coincidencia entre los resultados y podemos decir que los 

espacios de la infraestructura educativa sostenible también considera estos 

aspectos, tanto lúdica como cognitivamente, con ambientes flexibles donde se 

puedan conectar espacios entre sí y pueda haber una mejor relación entre alumnos. 
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Objetivo específico 3: Precisar la importancia de la integración de espacios 

verdes dentro de una infraestructura educativa. Se precisó que la integración de 

espacios verdes es fundamental por varias razones, por ejemplo; los huertos 

escolares ofrecen oportunidades prácticas para que los estudiantes aprendan 

sobre el medio ambiente y la agricultura sostenible, las cubiertas verdes ayudan a 

reducir el efecto isla de calor y mejorar la calidad del aire, por último, los jardines 

diseñados por especialistas en paisajismo proporcionan espacios multifuncionales 

que favorecen el bienestar emocional y el aprendizaje al aire libre. En conjunto, 

estos espacios verdes en las escuelas ofrecen oportunidades significativas para 

conectar con la naturaleza, promover la educación ambiental y mejorar la calidad 

de vida en el entorno escolar. 

Fayyaz et al. (2023) infiere que al fomentar el aprendizaje al aire libre y la 

participación en diferentes prácticas, los profesores y los padres pueden ayudar a 

los alumnos a comprender su responsabilidad como administradores ambientales, 

y el desarrollo sostenible no se puede lograr con éxito sin esfuerzos de 

conservación. 

Demosthenous (2023) alude que es necesario considerar las áreas verdes 

en el esfuerzo por inhibir la degradación de los bosques y también para aumentar 

la participación y la conciencia de la gente moderna. Por eso se cree importante el 

desarrollo de la conciencia ecológica, en un ambiente donde las personas puedan 

aprender mediante la práctica con la naturaleza. 

En definitiva, hay una relación entre los resultados al precisar la importancia 

de la integración de espacio verdes en una infraestructura educativa, donde la 

naturaleza sea partícipe en la formación del alumno y se puede generar un vínculo 

entre sí. 
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Objetivo específico 4: Demostrar el impacto de un ambiente escolar como 

factor clave para fomentar la conciencia ambiental. Se demostró que un ambiente 

adecuado, confortable y la educación de los individuos puede fomentar la 

conciencia ambiental a través de las vivencias que experimenten los estudiantes 

dentro y fuera de las aulas. Asimismo, los colores juegan un papel importante para 

la armonía en el ambiente. 

Fayyaz et al. (2023) menciona que el ambiente escolar es bastante bueno 

para mejorar la conciencia ambiental de los estudiantes para promover 

comportamientos de conservación para el desarrollo sostenible. Los alumnos 

pueden implementar este aprendizaje en su vida diaria en cualquier lugar. En la 

escuela se practican actividades que son muy importantes para desarrollar en los 

estudiantes conductas de conservación para el desarrollo sostenible. 

Alimin et al. (2021) El concepto ecológico en la escuela crea un ambiente 

ecológico y anima a los estudiantes a establecer conceptos ecológicos en sus 

mentes. La arquitectura sostenible y el entorno ecológico familiarizan el espacio de 

usuario con el concepto de respeto al medio ambiente. El ambiente escolar va más 

allá del espacio y el concepto sino mediante la sensación.  

 Por último, existe concordancia con lo mencionado anteriormente, el 

impacto del ambiente escolar influye no soo en la percepción de los estudiantes 

sino en su interacción con el entorno, asimismo los colores generan sensaciones 

como pasivas, es un punto clave para generar sensibilidad visual. 
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Objetivo específico 5: Estudiar cómo el proceso educativo puede fortalecer 

la conciencia ambiental. Se llegó a estudiar que el proceso educativo se desarrolla 

principalmente en los hogares. Las conductas que nosotros adoptamos se ven 

influenciadas también en las escuelas, ya que sirve como un punto de encuentro 

entre diferentes culturas, es así que hogar y escuela van de la mano para fortalecer 

este aspecto. 

Feria (2023) infiere que la conciencia ambiental se considera un contenido 

transversal que afecta todas las áreas la currícula educativa y a cada agente 

educativo. Por lo tanto, debe abordarse desde diferentes perspectivas, permitiendo 

que los estudiantes vislumbren la importancia de los distintos aspectos del medio 

ambiente y la dependencia de nuestra existencia en su conservación. 

Demosthenous (2023) menciona que el proceso educativo para comprender 

que el desarrollo sostenible no es sólo teórico sino que también se basa en 

prácticas, aplicaciones y contextos específicos, que pueden ayudar a todos los 

participantes a encontrar las respuestas necesarias en las preguntas de la escuela 

cotidiana y también ayudarlos a encontrar soluciones. en sus problemas y en la 

gestión de las escuelas modernas. 

En síntesis, los resultados muestran una relación al indicar que la educación 

no solo se imparte en las escuelas sino, principalmente, en los hogares. Asimismo 

el papel de la infraestructura educativa es importante en la modernización de los 

planes de estudio al dar énfasis a la educación.
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V. CONCLUSIONES
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Luego del desarrollo de los resultados y discusión, según cada objetivo 

planteado podemos concluir lo siguiente: 

De acuerdo al objetivo específico 1: Conocer la relevancia del diseño 

sostenible aplicado en una infraestructura educativa. Se logró conocer que la 

aplicación del diseño sostenible en una infraestructura educativa es relevante; en 

la línea económica, porque reducimos costos operativos y de mantenimiento al 

sistematizar los materiales de construcción y optimizar su uso; en lo ambiental, 

porque promovemos la reducción de la huella de carbono de las edificaciones al 

utilizar materiales sostenibles o derivados del reciclaje, minimizando el consumo 

energético y gestionando el agua de manera eficiente; y en lo social, porque se 

puede acceder a una infraestructura de calidad independientemente de las clases 

sociales; fomentando la cohesión social, despertando valores de sostenibilidad, 

adoptando nuevas actitudes hacia el medioambiente y el interés por la 

conservación y cuidado de nuestro entorno. 

De acuerdo al objetivo específico 2: Identificar las características del espacio 

educativo que contribuyen a su confortabilidad. Se identificó que las características 

del espacio educativo que contribuyen a su confortabilidad incluyen aulas flexibles 

para fomentar la interacción estudiantil, mobiliario ergonómico adaptable al usuario, 

y espacios lúdicos que facilitan el aprendizaje mediante juegos dinámicos; además, 

se destaca la importancia de la calidad del aire interior, la eficiencia energética, el 

uso de materiales éticos, la inclusión de luz natural, y procesos de aprendizaje 

flexibles y abiertos, los cuales promueven una mejor relación entre alumnos y una 

participación más activa de profesores y estudiantes en el proceso educativo y en 

la comunidad, elementos clave para una infraestructura educativa sostenible. 

De acuerdo al objetivo específico 3: Precisar la importancia de la integración 

de espacios verdes dentro de una infraestructura educativa. Se precisó que la 

integración de espacios verdes en la infraestructura educativa es esencial ya que 

se pueden implementar huertos escolares para la educación práctica sobre el 

medio ambiente y la agricultura sostenible, cubiertas verdes que mitigan el efecto 

isla de calor y mejoran la calidad del aire, y jardines diseñados para el bienestar 

emocional y el aprendizaje al aire libre, promoviendo la conexión con la naturaleza, 

la conciencia ambiental y mejorando la calidad de vida en el entorno escolar. 
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De acuerdo al objetivo específico 4: Demostrar el impacto de un ambiente 

escolar como factor clave para fomentar la conciencia ambiental. Se demostró que 

el ambiente escolar adecuado y confortable es crucial para fomentar la conciencia 

ambiental, ya que las experiencias de los estudiantes dentro y fuera de las aulas, 

junto con el uso de colores que armonizan el entorno, promueven comportamientos 

de conservación y desarrollo sostenible; un entorno ecológico y una arquitectura 

sostenible no solo educan sino que también sensibilizan a los estudiantes sobre el 

respeto al medio ambiente, influenciando positivamente su percepción e interacción 

con el entorno. 

De acuerdo al objetivo específico 5: Estudiar cómo el proceso educativo 

puede fortalecer la conciencia ambiental. Se llegó a estudiar que el proceso 

educativo para fortalecer la conciencia ambiental debe ser una colaboración integral 

entre el hogar y la escuela. La educación ambiental no es solo responsabilidad de 

las instituciones educativas; comienza en casa y se refuerza en la escuela, donde 

se encuentran y se integran diversas culturas y perspectivas. El currículo educativo 

debe abordar la conciencia ambiental de manera transversal, incluyendo tanto 

teoría como prácticas concretas, y la infraestructura educativa debe estar diseñada 

para apoyar y modernizar estos enfoques educativos. Al proporcionar un entorno 

que promueva la sostenibilidad y la conservación, tanto en el hogar como en la 

escuela, podemos crear una conciencia ambiental profunda y duradera en los 

estudiantes. 

Por últiimo, según el objetivo general: Demostrar cómo una infraestructura 

educativa sostenible puede generar la conciencia ambiental en los estudiantes del 

colegio “El Amauta” del distrito de San Juan de Lurigancho. Se demostró que sí es 

posible generar conciencia ambiental en los estudiantes a través de una 

infraestructura educativa sostenible, ya que a través de la experiencia es más 

trascendental el aprendizaje que se  imparten.
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VI. RECOMENDACIONES
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Objetivo específico 1: Al conocer la relevancia del diseño sostenible aplicado 

en una infraestructura educativa. Se recomienda a los especialistas del Ministerio 

de Educación (MINEDU) y PRONIED incorporar en el Plan de Educación Nacional 

la sostenibilidad en las instituciones educativas, tanto en el programa curricular 

como en la infraestructura. Promover la construcción sostenible de instituciones 

educativas con el fin de reducir el impacto ambiental que estas generan, aplicando 

nuevas técnicas y materiales que no repercuten en la calidad estructural. 

 

 

Figura 7. Escuela sostenible en Jaureguiberry, Uruguay 

 
La metodología BIM al implementarla al diseño de construcción de 

infraestructura educativa y en general, es una técnica de nuestra era moderna para 

disminuir la mayor cantidad de “mermas” en la construcción y reducir su impacto 

ambiental. 

 

 

Figura 8. Modelado BIM 
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Objetivo específico 2: Al identificar las características del espacio educativo 

que contribuyen a su confortabilidad. Se recomienda al Ministerio de Educación y 

PRONIED mejorar la calidad espacial interior, así como proponer espacios flexibles 

para una mejor comunicación entre los alumnos, ya sea para compartir ideas 

dinámicamente o generar nuevos espacios. 

 

Figura 9. Edificio de aulas de Ingeniería y Ciencias PUCP 

 

 

Figura 10. Especificaciones de divisiones interiores 
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Figura 11. Espacios lúdicos 

 

Objetivo específico 3: Al precisar la importancia de la integración de espacios 

verdes dentro de una infraestructura educativa. Se recomienda a los especialistas 

de la UGEL 05 gestionar la implementación y mantenimiento de espacios verdes 

tanto en el colegio El Amauta como en la mayoría de instituciones educativas del 

distrito, para así mejorar la calidad y justicia social. 

 

 

Figura 12. Integración de espacios verdes en el diseño sostenible en la 

Arquitectura escolar de Buenos Aires 
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Objetivo específico 4: Al demostrar el impacto de un ambiente escolar como 

factor clave para fomentar la conciencia ambiental. Se recomienda a la UGEL 05 y 

PRONIED utilizar colores en tonalidades tenues para propiciar un buen ambiente 

escolar. Como el uso de colores blancos como color predominante, y colores verde, 

celeste y anaranjado en tonos pastel. 

 

 

Figura 13. Ambiente escolar con colores apropiados 

Objetivo específico 5: Al estudiar cómo el proceso educativo puede fortalecer la 

conciencia ambiental. Se recomienda a los directores y docentes hacer la 

participación educativa más dinámica, fomentando el aprendizaje al aire libre en 

conjunto con los padres de familia para fortalecer el vínculo familiar y con la 

naturaleza. 

 

Figura 14. Ambiente exterior como parte del proceso educativo 
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Objetivo general: Al demostrar cómo una infraestructura educativa sostenible 

puede generar la conciencia ambiental en los estudiantes del colegio “El Amauta” 

del distrito de San Juan de Lurigancho. Se recomienda al Colegio de Arquitectos y 

Colegio de Ingenieros del Perú realizar concursos a nivel nacional donde se pueda 

contar con la participación de estudiantes de pregrado y profesionales en la materia 

para proponer infraestructuras más acordes con las necesidades actuales como lo 

es en este caso el cambio climático. 
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ANEXO A: Matriz de categorización apriorística 

ÁMBITO DE 
ESTUDIO 

PROBLEMA 
OBJETIVO 
GENERAL 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 
SUB 

CATEGORÍAS 
CÓDIGO 

Infraestructura 
educativa 
sostenible y la 
conciencia 
ambiental en los 
estudiantes del 
colegio El 
Amauta, San 
Juan de 
Lurigancho – 
2024. 
El ámbito de 
estudio de 
estudios se ubica 
en el distrito de 
San Juan de 
Lurigancho, el 
distrito más 
poblado de Lima 
y del Perú. Por 
ende, al contener 
una mayor 
población es 
necesario se 
brinde los 
servicios 
básicos, entre 
ellos el acceso a 
la educación.  

 

Esta deficiencia de 
espacios que fomenten 
el aprendizaje se 
reflejada en la falta de 
conciencia ambiental 
en la población, ya que 
las escuelas, que 
actúan como un 
segundo hogar, no 
proporcionan las 
herramientas 
necesarias para 
fomentarla. 

Demostrar cómo 
una infraestructura 
educativa sostenible 
puede generar 
conciencia 
ambiental en los 
estudiantes del 
colegio “El Amauta” 
en el distrito de San 
Juan de Lurigancho. 

Infraestructura 
educativa 
sostenible 

Sanchez (2020) define a la 
infraestructura educativa 
como aquella estructura 
formal diseñada para 
respaldar la práctica 
educativa de los docentes y 
permitir esfuerzos para 
mejorar dicha práctica. 
Asimismo considera 
nociones más amplias como 
entornos de aprendizaje, 
espacios físicos para el 
aprendizaje o ambientes de 
aprendizaje. 

Diseño Sostenible 

CE1: Categoría de 
estudio 1 
SC 1.1: 
Subcategoría 1  
SC 1.2: 
Subcategoría 2 
SC 1.3: 
Subcategoría 3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Espacio educativo 

OBJ 1: Conocer la relevancia del diseño 
sostenible aplicado en una infraestructura 
educativa. 
OBJ 2: Identificar las características del 
espacio educativo que contribuyen a su 
confortabilidad. 
OBJ 3: Precisar la importancia de la 
integración de espacios verdes dentro de 
una infraestructura educativa. 
OBJ 4: Demostrar el impacto de un 
ambiente escolar como factor clave para 
fomentar la conciencia ambiental. 
OBJ 5:  Estudiar cómo el proceso 
educativo puede fortalecer la conciencia 
ambiental. 

 

Espacios verdes 

Conciencia 
ambiental 

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (2020) indica que 
la conciencia ambiental es la 
convicción de una persona, 
organización, grupo o una 
sociedad entera, de que los 
recursos naturales deben 
protegerse y usarse 
racionalmente en beneficio 
del presente y el futuro de la 
humanidad. 

Ambiente escolar CE2: Categoría de 
estudio 2 
SC 2.1: 
Subcategoría 1  
SC 2.2: 
Subcategoría 2 
SC 2.3: 
Subcategoría 3 Proceso 

educativo 



 

 

ANEXO B: Guía de entrevista aplicada al arquitecto 1



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B-1: Guía de entrevista aplicada al arquitecto 2 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

ANEXO B-1: Guía de entrevista aplicada al arquitecto 3 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 





 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B-3: Guía de entrevista aplicada al psicólogo 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B-4: Guía de entrevista aplicada al licenciado en educación 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO C: Modelo de consentimiento informado 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C-1: Modelo de consentimiento informado 2 

 



 

 

 

 

 

ANEXO C-2: Modelo de consentimiento informado 3 



 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO C-3: Modelo de consentimiento informado 4 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C-4: Modelo de consentimiento informado 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C-5: Modelo de consentimiento informado 6 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

Director de la I.E. Nº 164 “El Amauta”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C-6: Modelo de consentimiento informado 7



 

 

 

 
 
 
 



 

 

Director de la I.E. Nº “Juan Pablo II” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C-7: Modelo de consentimiento informado 8
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ANEXO D: Matriz de evaluación por juicio de expertos 1





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D-1: Matriz de evaluación por juicio de expertos 2 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 





 

 

ANEXO D-2: Matriz de evaluación por juicio de expertos 3 

 



 

 

 





 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 






