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Presentación 

Señores miembros de jurado: 

En cumplimiento a las normas establecidas por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la escuela de Pregrado de la universidad César Vallejo para obtener el titulo 

profesional de arquitecto, presentó el trabajo de investigación titulado “Criterios 

de diseño arquitectónico vanguardista en los espacios de enseñanza -

aprendizaje de institutos técnicos de la construcción, caso Comas 

2019”.  “Instituto técnico de la construcción como nueva alternativa 

educativa superior no universitaria, caso Comas 2019”. ’ ’. El mismo que 

someto ante su vuestra consideración cumpla los requisitos de su aprobación.  

Con la finalidad de presentar en el trabajo de investigación una correlación 

positiva entre la variable 1: criterios de diseño arquitectónico vanguardista y la 

variable 2: espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la 

construcción. A través de las dimensiones: Contexto arquitectónico, funcionalidad 

arquitectónica y estándares de sustentabilidad.  

El concurrente trabajo de investigación le corresponde un diseño de tesis NO 

experimental, de tipo transversal que desglosa ocho capítulos y exponen: Un primer 

capítulo con una realidad problemática actual y sustentada por bases teóricas que 

se apoya de antecedentes a nivel nacional e internacional; además de un marco 

análogo que analiza las decisiones tomadas en proyectos arquitectónicos similares, 

la formulación del problema general que se desarrolla en forma de pregunta y 

actuará en base a los objetivos específicos e hipótesis general que conducirá, a 

través de las teorías, a responder el problema. El segundo capítulo expone las 

variables, la operacionalización de las mismas, la metodología deductiva, el tipo de 

estudio, el diseño de investigación, no experimental; la población con una muestra 

de 73 participantes, técnica e instrumentos de recolección de datos y el método 

estadístico para el análisis de datos. El tercer capítulo, haciendo uso del programa 

IBM SPSS, se demuestra los resultados. El cuarto capítulo las discusiones. El 

quinto capítulo las conclusiones. El sexto capítulo las recomendaciones. El séptimo 

capítulo las referencias bibliográficas y para finalizar se incluyen los anexos en el 

octavo capítulo. 

De manera que, el trabajo de investigación sea evaluado y considerado de su 

acreditación para que merezca su aprobación.  

El autor. 
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Resumen 

La presente investigación titulada: “Criterios de diseño arquitectónico 

vanguardista en los espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto 

técnico de la construcción, caso de Comas 2019” advertirá, a través de un 

análisis perspectivo y bibliográfico, la correlación que existe entre la variable 1: 

Criterios de diseño arquitectónico vanguardista y la variable 2: espacios de 

enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la construcción.  

Donde, la variable 1 aborda novedosos estándares de calidad arquitectónica en 

el diseño de instituciones educativas que lograron intervenir en la organización de 

los espacios de aprendizaje con nuevas estrategias arquitectónicas vanguardistas. 

Gracias a los aportes de Uribe y otros (2015), en su libro: “Criterios de diseño para 

los nuevos espacios educativos”, que ayudaron a fortalecer las actividades y 

funciones de los participantes en las aulas convencionales con criterios de diseño 

flexibles, interactivos y de multiusos. Comenzaron a examinar la existencia de una 

relación entre el recinto con su entorno circundante o natural; para luego detallar 

las necesidades, actividades y funciones que los participantes desempeñaran 

dentro de un aula y para finalizar considerar las decisiones que fueron tomadas en 

la fase de diseño para reducir el consumo energético. Mientras la variable 2 busca 

la recolección de datos narrativos que ayuden a comprender el apropiado 

desempeño de los modelos educativos basados en competencias por medio de 

particularidades y experiencias individuales que lograron propiciar personas 

autónomas, interactivas, colaborativas y con una fuerte conexión a la tecnología. 

Gracias a los aportes de Torres (2016), en su libro: “El tercer maestro para el siglo 

XXI”, que identifica al espacio de aprendizaje como el proceso de construcción 

interno de saberes culturales, pero con los nuevos paradigmas de una nueva era 

digital aprendemos cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar.  

De modo que, la metodología se ajusta al modelo básico, con un diseño no 

experimental, descriptivo correlacional. En cuanto a la instrumentalización se han 

formulado 12 ítems para la V1 y 10 ítems para la V2 con cinco alternativas de 

respuesta. Para el resultado de los datos estadísticos se utilizó el programa SPSS 

versión 21 con un público objetivo de 73 jóvenes y adultos que se encuentran 

capacitándose para la industria de la construcción. Realizando una confiabilidad de 

los instrumentos con el alfa de cronbach, obteniéndose para las variables criterios 

de diseño arquitectónico vanguardista y los espacios de enseñanza-aprendizaje de 

un instituto técnico de la construcción un valor de 0.97 y 0.91 respectivamente. Para 

determinar el grado de relación entre ambas variables se utilizó la Rho de 

Spearman obteniéndose 0.69, con lo cual afirma que existe una relación positiva 

entre las referidas variables en base a las hipótesis planteadas.  

Palabras claves: Criterios de diseño arquitectónico vanguardista, Espacios de 

Enseñanza-Aprendizaje e instituto técnico en construcción. 
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Abstract 

The present investigation titled: "Criteria of avant-garde architectural design in the 

teaching-learning spaces of a technical institute of construction, case district of 

Comas 2019" will warn, through a perspective and bibliographic analysis, the 

correlation that exists between the variable 1: Avant-garde architectural design 

criteria and variable 2: teaching-learning spaces of a technical construction institute. 

Where variable 1 addresses novel architectural quality standards in the design of 

educational institutions that managed to intervene in the organization of learning 

spaces with new avant-garde architectural strategies. Thanks to the contributions of 

Uribe and others (2015), in his book: "Design criteria for new educational spaces", 

which helped to strengthen the activities and functions of participants in 

conventional classrooms with flexible, interactive and flexible design criteria. of 

multipurpose. Beginning to examine the existence of a relationship between the 

enclosure and its surrounding or natural environment; to then detail the needs, 

activities and functions that the participants will unleash inside a classroom and 

finally consider the decisions that were taken in the design phase to reduce energy 

consumption. While variable 2 seeks the collection of narrative data to help 

understand the appropriate performance of educational models based on 

competencies through individual characteristics and experiences that managed to 

promote autonomous, interactive, collaborative and with a strong connection to 

technology. Thanks to the contributions of Torres (2016), in his book: "The third 

teacher for the 21st century", which identifies the learning space as the process of 

internal construction of cultural knowledge, but with the new paradigms of a new 

digital era we learn any day, anytime, anywhere. 

So, the methodology is adjusted to the basic model, with a non-experimental, 

descriptive correlational design. In terms of instrumentalization, 12 ÍTEMS have 

been formulated for V1 and 10 ÍTEMS for V2 with five response alternatives. For the 

result of the statistical data, the SPSS program version 21 was used with an 

objective public of 73 young people and adults who are training for the construction 

industry. Performing a reliability of the instruments with the alpha of cronbach, 

obtaining for the variables criteria of avant-garde architectural design and teaching-

learning spaces of a technical institute of construction a value of 0.97 and 0.91 

respectively. To determine the degree of relationship between both variables 

Spearman's Rho was used, obtaining 0.69, which affirms that there is a positive 

relationship between the referred variables based on the hypotheses. 

Keywords: Avant-garde architectural design criteria, Teaching-Learning Spaces and 

technical institute in construction. 
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Árbol de Problemas: 
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1.1. Realidad Problemática. 

 Contexto Mundial. 

Han pasado diecinueve años del inicio del siglo XXI y la formación técnica 

profesional ha incrementado aceleradamente su aplicación y enseñanza a la 

población de las regiones de Europa (25.7%), Asia (19.8%), América del Norte 

(16.5%), América Latina (9.8%) y el Caribe (UNESCO, 2017, pág. 35). Siendo el 

sistema educativo de los países con ingresos altos y medianos del noreste de 

europa el principal mecanismo de una nueva formación especializada en 

competencias. A causa, de una reciente mano de obra especializada que demanda 

sus instituciones de educación superior no universitarias (ESNU); Dado que los 

arquitectos contemporáneos han comprendido que al modificar el estereotipo 

espacial del aula con innovadoras estrategias arquitectónicas vanguardistas 

conseguirían adoptar la función de la enseñanza técnica. Es así que Almeida (2016) 

asegura que un buen diseño arquitectónico mejora la calidad de educación 

impartida en un espacio; pero, a la vez, la arquitectura educa. Por otra parte, las 

regiones de ingresos bajos como Asia Meridional (2.2%) y África (6.7%) no ha 

incrementado la enseñanza técnica debido a que sigue prevaleciendo la educación 

básica, disminuyéndose un 29% de matrículas desde el año 2000; además 

mantiene sus espacios de aprendizaje concebidos, planeados y diseñados con 

criterios convencionales. Asumiendo la responsabilidad, casi en su totalidad, por 

sus gobiernos. (UNESCO, 2017, p. 41). 

 Contexto Latinoamericano. 

Por esa razón, las sociedades de clase alta, media y baja de Latinoamérica 

compiten para lograr integrarse a un espacio de enseñanza-aprendizaje técnica de 

calidad y con una moderna infraestructura. Pero Robinson (2018), argumentan que 

los modelos espaciales educativos, principalmente al sur de America, están 

afectando la elección académica de sus pobladores ya que muchos consideran que 

su sistema educativo mantiene los mismos criterios de diseño de aprendizaje hasta 

la educación profesional; de manera que no cumplirían con las actividades y 

funciones que los participantes desean desarrollar. Por ello el informe anual de la 

UNESCO sostiene que, 60 millones de habitantes desean incorporarse a un 

espacio de aprendizaje superior universitario y 213 millones de estos a una 

enseñanza técnica de nivel superior no universitario; a consecuencia de que los 

institutos de capacitación e instrucción técnica tendrían mayor relación a las 

funciones de competencia en el mercado laboral, a través de un rápido aprendizaje 

cognitivo y practico en los nuevos avances tecnológicos que están desarrollándose 

en el mundo (UNESCO, 2017, pág.173).  
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Como Ranney (2016) explica que, los modernos estudiantes que se forman en 

una infraestructura educativa superior, no conocen el mundo sin tecnología; así que 

recomienda ser integrado al nuevo entorno de enseñanza-aprendizaje. Por otro 

lado, las aulas de formación especializada particularmente en calidad técnica 

constructiva en las ciudades de Santiago de Chile, Guadalajara, Lima, Bogotá y Rio 

de Janeiro, no cumplirían con los criterios arquitectónicos adecuados para aprender 

a construir y lograr mejorar las deficiencias productivas existentes en las obras de 

construcción, especialmente las obras del estado. Ya que al carecer de modernos 

equipos tecnológicos que los coloque a la vanguardia de un aprendizaje técnico 

solo se opte por adaptar una computadora con proyector conectadas al internet y 

solo presentar imágenes que causan incertidumbre en los estudiantes; en aulas 

que se repiten a lo largo de reducidos pabellones con mobiliario pensado solo para 

dirigir una sola función, contemplar. Es así que el arquitecto Stephen (2018) que a 

través de su trayectoria como designer for learning (diseñador del aprendizaje) 

reafirma que, en las instituciones los pasillos a menudo tienen el mismo aspecto, 

diez pies de ancho y las puertas de las aulas cerradas. Esto por no ser capaces de 

resolver los espacios de transición con un adecuado criterio de diseño que vincule 

a un renovado mobiliario y material de construcción; como lo hace la holandesa 

Bosch (2016), que introduce el diseño mobiliario como herramienta de desarrollo 

para cambiar el modo instructivo pasivo por una forma de trabajo activo. 

 

Figura  1. Confrontación de un aula típica con una actual. 
Fuente: Llisterri J. et al (2014). Educación técnica y formación profesional en America Latina. pág. 181. 

Elaboración Propia. 

Se puede apreciar que la actividad dentro 

del aula no ha cambiado en más de 100 

años, solo ha intercambiado al educador por 

un monitor y los participantes solo siguen 

realizando una actividad, la de transcribir sin 

opinar, ni debatir. En cuanto a su 

espacialidad el aula sigue permaneciendo 

disimulo a su contexto; vale la pena decir 

que al fondo de la primera imagen se 

aprecia un grupo de alumnos que muestran 

interés a la clase, pero por las decisiones de 

diseño se opto por el cerramiento del 

ambiente imposibilitando una mejor 

visibilidad. Mientras en la imagen inferior, 

con la incorporación de la tecnología, el 

mobiliario se adapta a la nueva función de 

transcribir y archivar. 
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 Contexto Sudamericano. 

En el caso de los sudamericanos Tyler (2016) declara que, los jóvenes se 

encontrarían sofocados de siempre permanecer en talleres técnicos de aprendizaje 

sin los criterios adecuados para un buen confort; como también de transitar por 

largos pasillos cerrados que fueron diseñados solo para movilizarlos rápidamente 

entre diversos ambientes teóricos, prácticos y de investigación. Además observan 

que, en la práctica, muchas instituciones educativas basadas en competencias solo 

el docente es quien maneja los instrumentos y ofrece la oportunidad a un 

participante pero sobre los demás solo consigue la inseguridad. De manera que 9.3 

millones de jóvenes sudamericanos han decidido dejar de asistir a sus talleres 

técnicos por la oferta rápida de un empleo informal en la que el nivel educativo es 

innecesario; como también estimular a seis de cada diez estudiantes buscar 

activamente cualquier empleo basado en actividades que consistan en el contacto 

directo con la realidad laboral, a través de una serie de procedimientos prácticos 

con el objeto y en el medio deductivo los participantes revelarían una relación 

esencial con tal objeto, generando un aprovechamiento y estado de esclavitud de 

la mano de obra en un trabajo forzoso. En particular Graas (2017) quien asegura 

que el lazo entre los jóvenes y la labor es ocasionado por 135 millones de adultos 

entre 30 a 50 años de edad que trabajan en la informalidad en las ciudades de 

Santiago de Chile, Guadalajara, Lima, Bogotá y Rio de Janeiro ya que estos 

persuaden a los jóvenes a reemplazar su aprendizaje por una enseñanza empírica 

y provocar un desempleo juvenil promedio al 28% (OIT, 2017, p.13-21).  

 

Figura  2. Dos maneras de capacitar en un taller de construcción.  
Fuente: Elaboración Propia. 

Se logra observar el comportamiento 

individual de los participantes en la 

imagen superior donde muestra dudas 

y realizan suposiciones al aire 

generando mayor confusión. Mientras 

la imagen inferior todos desempeñan 

la misma función en la que permite 

expandir sus ideas y a veces 

depender de comentarios entre los 

alumnos ocasionando una charla que 

puede llegar a ser debatida o 

simplemente platicar.  
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 Contexto Regional del Perú. 

De manera que, la SENCICO es la principal infraestructura institucional que 

garantiza una correcta capacitación e instrucción técnica en construcción, con 

espacios de enseñanza-aprendizaje que no involucran la incorporación de nuevas 

tecnologías; ademas ha demostrado tener dificultades como centro de capacitación 

publica al no convertirse en el símbolo referente de la construcción para el Perú, ya 

que para Rubio (2018), los servicios de educacion técnica están afrontando una 

serie de problemas en su infraestructura educativa por no componer con los 

adecuados elementos que integran un espacio físico para lograr una adecuada 

enseñanza e instrucción técnica con un apropiado sistema constructivo, mobiliarios 

y equipos electrónicos. Además, su sistema educativo público ofrece una carrera 

técnica de 2 a 3 años en espacios de aprendizaje que el estudiante a integrado a 

lo largo de su educacion básica para que su funcionalidad arquitectónica vuelve a 

juntar a 1 592 alumnos por turnos de 6 horas en 42 aulas convencionales, 8 

laboratorios de cómputo obsoletas y solo 5 talleres especializados en albañilería, 

encofrado, fierrería, instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas.  

No obstante, los criterios de diseño arquitectónico nuevamente no responderían 

a las funciones que el participante desea desarrollar ya que se observa la falta de 

creatividad y decisión para integrar confort y sustentabilidad en los salones, talleres 

y laboratorios de aprendizaje. Por otra parte, la institución superior no universitaria 

CAPECO solo ofertaría una infraestructura rígida con registro de un ingreso y al 

salir encontrarse con un contexto urbano alterado por la transición excesiva de 

personas y no ofrecer un espacio exterior o interior que permita reforzar o agrupar 

a los estudiantes al finalizar sus clases, sino disponer los paraderos de transporte 

público. Mientras el sistema educativo privado ofrece una carrera en construcción 

civil con una duración de 3 años dentro de salones de enseñanza solo teórico, ya 

que no cuenta con talleres especializados y solo se sujeta a la coordinación en 

obras reales. (SALAZAR, 2017, p.33). Esto ha ocasionado que la ENAHO considere 

como inadecuados ocupacionalmente a los participantes de estas instituciones. 

(ODS, 2017). 

     

Figura  3. Talleres especializados en albañilería y carpintería. 2015. MTPE. 
Fuente: google imágenes.  
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 Contexto local de Lima Metropolitana.  

En el área urbana norte de Lima se ha identificado uno de los polos de desarrollo 

educativo más importante para los jóvenes de la capital; el cual ha causado una 

lucha entre las universidades y las instituciones que desean atraer al mayor número 

de participantes que busquen una formación educativa superior. Siendo los distritos 

de Independencia (2.7%), Comas (4.5%) y Los olivos (6.4%) los sectores de mayor 

densidad poblacional con jóvenes entre 15-24 años (13.0%) y adultos de 25-45 

años de edad (24.5%) que desean incorporarse a una infraestructura educativa que 

les brinde una rápida enseñanza y los posicione en un buen empleo. Pero al 

registrarse se encontrarían insatisfechos por la educación recibida y por las 

características arquitectónicas que no implementan nuevos procesos de 

aprendizaje (Limacomovamos, 2017). De manera que el MTPE afirma que cada 

vez se necesita más personal especializado en carreras técnicas y los ISNU 

demandarían carreras cortas, asegurando que al finalizar tengan una mayor 

posibilidad de ocupar un puesto de trabajo. Pero la Dirección Regional de Lima 

Metropolitana (DRELM) junto al MINEDU organizan las condiciones funcionales de 

563 instituciones educativas (ESCALE, magnitud de la educación. 2017). Los 

cuales tres contarían con la jurisdicción de brindar una instrucción técnica en 

construcción, pero con los cambios sociales e implementación de nuevas 

tecnologías, se ha desarrollado un nuevo usuario que se apoya de la información 

mundial y busca espacios dinámicos en donde puedan cubrir el progreso practico 

de una especialización necesaria a la vanguardia de los profesionales técnicos. 

De manera que, las infraestructuras que se hallan posicionadas en los distritos 

de Los Olivos (Lima norte - SENCICO), Cercado de Lima (Lima centro - CAPECO) 

y San Borja (Lima sur - SENCICO) no se encontrarían programados 

adecuadamente a su época; ya que, al observar las decisiones de diseño, podemos 

determinar que aplicaron un criterio aprisionado el cual consiste en elevar muros 

de carga alrededor de su perímetro formando un accidentado ritmo vertical que 

genera una mayor transición. Asimismo, aplican un diseño encajonado de una sola 

transición en niveles verticales que presencian muros y puertas enumeradas, a 

veces abiertas otras cerradas.  

 

Figura  4. Exterior e interior de la SENCICO. 
Fuente: Google imágenes - Elaboración Propia. 

Muros de carga elevados a su contexto 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Internacional 

Variable 1: criterios de diseño arquitectónico vanguardista 

Bolaños (2011), realiza una investigación para su tesis de doctorado titulada “La 

cuarta dimensión de la arquitectura: el tiempo como herramienta integral en el 

diseño arquitectónico” llevado a cabo en la universidad Politécnica de Catalunya 

(Barcelonatech). Tiene por objetivo reconocer la participación fundamental de un 

hecho arquitectónico en el tiempo externo o físico, el cual cumpla con la función de 

tratar, con intencionalidad, la forma de concebir el encuentro de 3 clases de 

participantes: el primero trata de dirigir la intención (arquitecto), el segundo se 

encarga de recibir directamente la intención (participante) y el tercero busca la 

relación de ambas (espacio). De manera que estableciendo un adecuado vínculo 

entre los componentes se lograría concebir nuevos criterios de diseño subjetivos al 

cambio social. En efecto, el autor hace referencia a 2 arquitectos contemporáneos 

que reflexionan sobre la existencia significativa entre componentes, el cual 

Koolhaas se encontraría buscando la diferenciación, acumulación y desarticulación 

en cada proyecto, mientras que Toyo Ito buscaría descartar la homogeneidad y la 

disolución de acontecimientos. Para la metodología se diseñó una investigación 

cualitativa la cual permitió organizar los componentes que forman el hecho 

arquitectónico. Teniendo como resultados que el principio básico de la arquitectura 

moderna es la organización de los elementos de sujeto (hombre), objeto 

(infraestructura) y contexto (entorno); logrando construir edificios con vitalidad 

capaces de adaptarse al cambio moderno y reducir las edificaciones estáticas.  

Merchán, et al (2015), realizan una investigación para su tesis de doctorado en 

arquitectura titulado “Criterios para afrontar un proyecto arquitectónico a partir del 

análisis del lugar” llevado a cabo en la universidad de Cuenca-Ecuador. Tiene por 

objetivo reconocer los elementos básicos que los arquitectos han olvidado realizar 

frente a un proyecto arquitectónico para coexistir, como reconocer su contexto 

construido o natural que rodea al terreno. Ya que, según Le Corbusier, es el 

principal elemento; también aportar con las decisiones de orientación y forma para 

posteriormente analizar el medio ambiente que lo comprende. Para la metodología 

se sintetizó aquellos elementos, estrategias o criterios que el arquitecto utilizo en 

contribución al vínculo que logro con el contexto arquitectónico para así componer 

una obra arquitectónica, siendo estudiado nueve proyectos con sus respectivos 

criterios de diseño. Los resultados del análisis demostraron que, afrontar un 

proyecto arquitectónico con emplazamiento, ventanas largas, cerramientos, 

vegetación, pilotis, espacios de doble altura y terrazas, dan sentido a cualquier 

proyecto. Para finalizar al terminar de analizar todas las obras de le Corbusier se 

llegó a la conclusión de que utilizo al lugar como elemento de orden e identidad.  
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Ferrucci (2017), realiza una investigación para su tesis de doctorado en 

arquitectura titulada “Ventilación natural en arquitectura: métodos, herramientas y 

reglas de diseño” llevado a cabo en la universidad de Ca´Foscari de Venecia, Italia. 

Tiene por objetivo conocer la dinámica de los vientos en nueve diferentes proyectos 

de edificios contemporáneos que fueron solucionados con modernas técnicas y 

métodos de diseño para fomentar una ventilación natural, el cual tuvo inspiración 

de las decisiones de diseño que arquitectos modernos utilizaron con soluciones 

tecnológicas existentes y la creación de modelos gráficos simplificados; ayudó a 

elegir la orientación del edificio para una adecuada ventilación. Para la metodología 

se realizó un enfoque correlacional entre las edificaciones contemporáneas y el 

patrimonio arquitectónico italiano. Vale la pena narrar que realizo un análisis de la 

estructura animal para ser utilizada en la arquitectura como tecnología biomimética 

(la naturaleza como fuente de inspiración). Los resultados proponen que una 

adecuada decisión simplificaría la visualización y el flujo del viento con asistencia 

de los criterios constructivos realizaría una apropiada ventilación natural.  

 Sans (2017), realiza una investigación para su tesis de doctorado en historia del 

arte titulada “El método proyectual en la arquitectura moderna catalana: del maestro 

de obras al GATCPAC” llevado a cabo en la universidad de Barcelona. Tiene por 

objetivo analizar los criterios que estuvieron utilizando veintidós nuevos arquitectos 

para solucionar el diseño de sus proyectos arquitectónicos modernos y responder 

a cuatro principales cambios metodológicos: la concepción (idea), consolidación del 

plan, el proyecto como formato de referencia y la representación técnica de los 

planos; conduciendo a la transformación del método tipológico, utilización de 

modelos tradicionales y el uso representativo en el dibujo. Para la metodología se 

diseñó una investigación a la arquitectura de 1875 y 1936 para analizar la llegada 

de una arquitectura moderna proyectada y recomendada por un estudio de 

arquitectos. Los resultados demostraron que una arquitectura realizada con criterio 

se podrá plasmar de forma sencilla en un papel y lograr ser comprendido por el 

siguiente profesional, como el que realizara la construcción de la infraestructura; de 

manera que el lenguaje visual transforma radicalmente la forma de pensar la 

arquitectura sin olvidar los cambios sociales de la época. 

Variable 2: Espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la 

construcción  

López (2011), realiza una investigación para su tesis de doctorado en pedagogía 

titulada “Creación de conocimiento en el aula mediante el uso de las TIC. Un estudio 

de caso sobre el proceso de aprendizaje” llevado a cabo en la universidad de Rovira 

i Virgili, catalana – España. Tiene por objetivo mejorar la función de rememorizar lo 

aprendido usando las TIC como nuevo instrumento de enseñanza y así considerar 

a los participantes protagonistas del aula, el cual se encuentren asignados con sus 

propios materiales para adquirir un adecuado trabajo cooperativo en las nuevas 

competencias profesionales. 
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Además, compartir información a través de herramientas multimedia. En otras 

palabras, utiliza un aprendizaje colaborativo y cooperativo para una construcción 

de conocimiento. Para la metodología se realizó un enfoque cualitativo el cual 

captura las experiencias, reacciones, que nuevos procesos utilizan y que nuevas 

actitudes interaccionan los alumnos en el aprendizaje. Como resultados se hizo 

presente que las TIC son necesarias para encaminar los cambios de enseñanza y 

la preparación del alumno, consiguiendo integrar adecuadamente a la sociedad 

profesionales competentes; ya que el 65% de los alumnos, en tres diferentes 

proyectos institucionales, coincidieron en que: capacitarse en aulas enriquecidas 

por tecnología impulsa más competencia que una convencional. 

López (2015), realiza una investigación para su tesis de doctorado titulada 

“Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales: estudio de caso en la unidad de 

educacion virtual de la universidad Manuela Beltrán – Colombia” llevado a cabo en 

la universidad nacional de educacion a distancia – España (UNED). Tiene por 

objetivo evaluar cómo el estudiante aplica y asimila los conocimientos de las 

competencias requeridas por recursos digitales, procurando retroalimentar al 

estudiante para que no solo aporte a su campo disciplinar sino también formarse 

como un ser humano integral. Para la metodología se diseñó un enfoque cualitativo 

y cuantitativo con un alcance descriptivo el cual documento la evaluación del 

aprendizaje para un modelo virtual el cual construya un conocimiento de alta 

utilidad. Los resultados demostraron que un 67% evidencio la importancia de llevar 

la educación a un espacio virtual abierto y flexible para obtener nuevas 

competencias y habilidades académicas, laborales y sociales que una institución 

atribuya con asistencia tecnología.  

Escabia (2017), realiza una investigación para su tesis de doctorado en la 

escuela técnica superior de arquitectura titulada “Espacios para la docencia: 

función, habitabilidad y simbolización” llevado a cabo en la universidad de Sevilla. 

Tiene por objetivo proporcionar a los arquitectos contemporáneos aspectos que 

atribuyan soluciones al desarrollo cotidiano de las actividades educativas para 

conseguir estimular al entorno de aprendizaje con programas multidisciplinarios, 

sostenibles, con innovación tecnológica, diversidad y una conexión dentro/fuera. 

Para la metodología se sustenta el trabajo de Gómez quien realiza una perspectiva 

crítica de las aportaciones arquitectónicas destacadas en las escuelas, las cuales 

identifico que los espacios de aprendizaje no forman parte de las herramientas de 

trabajo. Los resultados demuestran que cada vez existe mayor conciencia respecto 

al dominio del espacio en un entorno de aprendizaje ya que a mayor demanda 

pedagógica mayor flexibilidad debe existir en los espacios escolares o modulares; 

debido a que deben responder a los nuevos métodos de trabajo y crear entornos 

interactivos. 
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Masdéu (2017), realiza una investigación para su tesis de doctorado titulada “La 

transformación del taller de arquitectura en nuevos espacios de aprendizaje. Un 

estudio sobre el proceso de integración entre la enseñanza y la práctica profesional” 

llevado a cabo en la universidad de Girona en el departamento de arquitectura e 

ingeniería de la construcción. Tiene por objetivo reconocer los modelos educativos 

que alejan cada vez más la formación de los arquitectos de las demandas 

profesionales y como sus espacios de aprendizaje se encuentran transformándose 

en espacios híbridos, promoviendo una participación más activa con la integración 

de las tecnologías digitales. Para la metodología se realizó un enfoque cualitativo 

ya que se recolecto la historia entre el ámbito académico y el ámbito profesional de 

la arquitectura a través de libros y revistas, que al establecer los diferentes cambios 

que se producen actualmente en la práctica profesional se lleve a cabo la 

transformación de los espacios de aprendizaje. Los resultados demostraron a 

través de entrevistas y cuestionarios en 16 universidades internacionales y 10 

instituciones de investigación sobre vivienda que usar un enfoque mixto entre 

actividades presenciales y virtuales fue percibido positivamente por los 

participantes en diferentes jornadas, congresos y talleres.  

1.2.2. Nacional 

Variable 1: criterios de diseño arquitectónico vanguardista 

Pereda (2015), realiza una investigación para su tesis de pregrado titulada 

“Evaluación de los criterios arquitectónicos utilizados en el diseño de las bibliotecas 

universitarias” llevado a cabo en la universidad Cesar Vallejo de Chimbote. Tiene 

por objetivo conocer las necesidades espaciales de una biblioteca universitaria para 

proponer ambientes que respondan a las necesidades de los participantes ya que 

las bibliotecas se encontrarían en una nueva configuración de características 

espaciales y tecnológicas que los usuarios buscan en la ciudad. De manera que 

identifico aquellos criterios arquitectónicos que logren acondicionar de manera 

correcta sus ambientes, también identificar los criterios espaciales que no es más 

que la postura de ideas que solucione las necesidades estudiabas a través de un 

concepto y por ultimo identificar los criterios constructivos, la organización de las 

circulaciones, las instalaciones, mobiliario, orientación y su forma de la propuesta. 

Para la metodología se utilizó el tipo de investigación cualitativa no experimental ya 

que utilizaría las técnicas de recolección de datos en función a cada variable de 

estudio que solo se enfocaron en los fenómenos espaciales que están afectando al 

objeto arquitectónico, elaborados en fichas de análisis. Los resultados demostraron 

que la situación en la que se encuentran las bibliotecas de Chimbote no permiten 

un fácil acceso, tampoco se observa un plan organizado ni distribuido 

correctamente y la iluminación no se aprecia dentro del equipamiento. 
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Linares (2016), realiza una investigación para su tesis de maestría titulada “La 

proporción armónica. Trazos subyacentes en el diseño arquitectónico peruano 

contemporáneo: periodo 1990 – 2005” llevado a cabo en la universidad nacional de 

ingeniería - Lima. Tiene por objetivo demostrar la utilización de trazos ocultos y la 

proporción armónica en el diseño actual, con la finalidad de ampliar conocimientos 

que permitan el desarrollo de un adecuado proceso de diseño, ya que esto sucede 

cuando el diseñador aplica características que él utiliza de manera oculta. Para la 

metodología se utilizó un valor teórico científico de diseño no experimental, 

deseando demostrar la hipótesis del trabajo a través de la observación y casos de 

proyectos arquitectónicos contemporáneos. Su muestra representa proyectos 

modernos realizados en el Perú en el periodo de 1990 – 2005. Los resultados 

comprenden un análisis comparativo por periodo de creación arquitectónica que 

demuestra el nacimiento del proyecto a través de trazos a mano alzada en papeles 

e incluso en servilletas que da como resultado una proporción armónica, pero en el 

caso de los proyectistas modernos, a través de la entrevista, concluyeron que no 

tuvieron interés en trabajar con proporciones armónicas decidiendo partir por 

criterios racionales y no emocionales. 

Salazar (2018), realiza una investigación para su tesis de pregrado titulada 

“Condiciones espaciales para la creación de un instituto tecnológico en la ciudad 

de Lamas” llevado a cabo en la universidad Cesar Vallejo. Tiene por objetivo 

determinar la limitación espacial para la creación y construcción de un instituto 

tecnológico en la ciudad de Lamas, que mejorando los espacios educativos 

colocara a los participantes en buenas oportunidades laborales; de manera que la 

distribución, la interrelación de la infraestructura con el entorno (contexto) y la 

funcionalidad de los espacios desarrollaran un adecuado instituto tecnológico. Para 

la metodología se diseñó una investigación descriptiva ya que se definieron las 

condiciones físicas y espaciales necesarias para proponer un instituto tecnológico 

en la ciudad de Lamas. Se realizó una encuesta a 382 pobladores de la ciudad de 

Lamas arrojaron como resultados que la mayor cantidad de pobladores requieren 

como alternativa estudios superiores en una infraestructura tecnológica que a lo 

largo del tiempo mejore sus oportunidades laborales.  

Damacén (2019), realiza una investigación para su tesis de pregrado titulada 

“Criterios de diseño espacial en base a los principios de la neuroarquitectura para 

el diseño de aulas taller en un centro de educación básica alternativa para el distrito 

de Cajamarca en el año 2019” llevado a cabo en la universidad de Privada del 

Norte”. Tiene por objetivo definir los principios de la neuroarquitectura para ser 

utilizadas al diseño de aulas taller en relación a los modernos conocimientos 

vanguardistas de la arquitectura y su dominio en los espacios de aprendizaje; así 

lograr estimular la capacitación cognitiva a través de la espacialidad que puede 

otorgar el aula ya sea en determinar un espacio de mayor altura para una 

ventilación cruzada o tan simple como de controlar la luz natural para estimular los 
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ambientes. Para la metodología se diseña una descripción de los principios de la 

neuroarquitectura basados en el contexto espacial enfocado en cómo influye el 

entorno para el bienestar del aprendizaje siendo la iluminación natural, la aplicación 

del color y la materialización de texturas el estímulo adecuado para enriquecer una 

adecuada educación. Los resultados demuestran que los principios de la 

neuroarquitectura pueden aplicarse correctamente al diseño de aulas y logre 

desarrollarse talleres donde el participante pueda percibir, con la arquitectura, 

estímulos que contribuyan en beneficio de su capacitación cognitiva.  

Variable 2: Espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la 

construcción  

Magarachi (2014), realiza una investigación para su tesis de pregrado titulada 

“Promover el uso de medios y materiales didácticos para apoyar al mejoramiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del arte dramático y su aplicación en talleres 

artísticos de educación complementaria en la Ugel 01 de San juan de Miraflores, 

para el 7mo ciclo de la educacion básica regular” llevado a cabo en la Escuela 

nacional superior de arte dramático (Perú). Tiene por objetivo promover la 

utilización de medios y materiales didácticos como recursos útiles en un adecuado 

proceso de enseñanza aprendizaje en talleres de teatro, promoviendo al alumno a 

ser incorporado a las actividades de la clase, mediante el sano entretenimiento 

recreativo y cultural para el reforzamiento de los conocimientos y capacidades 

artísticas en talleres artísticos teatrales de educacion complementaria de la Ugel 

01. Para la metodología se consideró los métodos de descripción para desarrollar

las ideas y propuestas de diversos autores que hablan del tema, de manera que

para comprobar la utilidad educativa de los medios y materiales se utilizó el método

experimental y para finalizar para poder realizar los aportes y conclusiones se utilizó

el método inductivo-deductivo. Los resultados demostraron que se usa limitada y

erradamente los medios y materiales didácticos en los 10 institutos estudiados, a

consecuencia de que los espacios de enseñanza-aprendizaje no se encontrarían

adecuadamente ambientado para desarrollar actividades teatrales.

Garleth y Del Carpio (2016), realizan una investigación para su tesis de pregrado 

titulada “Espacios especializados en el desarrollo de habilidades de aprendizaje” 

llevado a cabo en la universidad católica de Santa María – Arequipa en la facultad 

de arquitectura e ingenierías civil y del ambiente. Tiene por objetivo desarrollar 

aptos espacios de aprendizaje que respondan adecuadamente a la deficiencia de 

atención en el sistema educativo; lo cual el autor propone estudiar estos problemas 

a través de la psicología ambiental en espacios escolares para realizar espacios de 

aprendizaje especializados para la integración del participante de manera que se 

relaciona con aulas y talleres escolares que se consideran como ambientes 

confortables para una formación ocupacional que potencialice sus habilidades del 

alumno. Para la metodología se abordan temas como la educacion, diagnósticos 

que muestran las dificultades de aprendizaje, tratamientos terapéuticos, psicología 
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ambiental, espacios escolares, entre otros. relacionándolos con los aspectos 

legales de arquitectura, educacion y salud que brindaran conocimientos para iniciar 

la propuesta. Los resultados pretenden que la propuesta arquitectónica de los 

espacios especializados contribuirá a tener una educacion de calidad con la 

cooperación de los profesores, padres y los mismos alumnos para que así la 

arquitectura ofrezca espacios confortables, acogedores e útiles para sus 

participantes y a una sociedad en crecimiento.  

Huapaya (2016), realiza una investigación para obtener el grado de doctor en 

educación titulada “La educación virtual como modelo didáctico para mejorar la 

formación profesional de los estudiantes de ingeniería de sistemas de las 

universidades de la región norte del Perú” llevado a cabo en la universidad privada 

Antenor Orrego – Trujillo. Tiene por objetivo comprobar en qué medida la tecnología 

mejora la modalidad de enseñanza en las universidades del norte del Perú, lo cual 

utiliza una educación a distancia o también denominada aprendizaje e-learning 

considerando la muestra de dos poblaciones finitas que se encuentra representada 

por los alumnos matriculados en la carrera de ingeniería de computación y sistema. 

Para la metodología se diseñó una investigación de tipo experimental porque busco 

conocer la diferencia entre la eficacia del aprendizaje y dos modelos fundamentales 

de enseñanza-aprendizaje presencial y no presencial. Los resultados demostraron 

que la modalidad no presencial no tiene un impacto favorable, se interpreta como 

un elemento que no provoca algún cambio significativo en la formación de los 

estudiantes; ya que los factores principales son el proceso de enseñanza, la 

comunicación, la producción de material didáctico y las herramientas tecnológicas. 

Morante (2017), realiza una investigación para su tesis de pregrado titulada 

“Guía de diseño para espacios de aprendizaje escolar. La influencia de la 

arquitectura en los espacios de aprendizaje” llevado a cabo en la universidad 

Católica de Santa María - Arequipa, escuela profesional de arquitectura. Tiene por 

objetivo determinar por qué los espacios de aprendizaje están desatando un mal 

manejo espacial en los procesos pedagógicos en las infraestructuras institucionales 

de manera que la espacialidad del ambiente está estimulando aspectos negativos 

en sus participantes como frustración, enojo, desesperación entre otros. También 

critica al reglamento nacional de edificación (RNE) que permite una estandarización 

de aulas repetidas. Para la metodología se busca analizar la importancia de 

incorporar la arquitectura como función primordial de la función educacional; 

relacionando su espacio físico, mobiliario y equipos. Los resultados demuestran 

que incorporando estas ideas se genera una serie de estrategias arquitectónicas a 

nivel de conjunto (macro) y a nivel de aula (micro) obteniendo una modulación 

flexible; entonces se promueve la construcción y rehabilitación con remodelación 

de estos espacios de aprendizaje.  
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1.3. Marco Referencial  

 Marco Conceptual 

Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico vanguardista  

 Concepto de criterios de diseño arquitectónico vanguardista.  

Para platón, en sus diversos diálogos, plantea un mundo físico que se encuentra 

conformado por espacios físicos que son ocupados por el hombre de manera que 

hace necesario pensar las experiencias que el hombre desarrolla dentro de estos 

espacios arquitectónicos. Siendo, la forma del espacio arquitectónico, cerrado o 

abierto pero lo que realmente importa es lo que transmite o que actitudes ocasiona.  

Según vitruvio, los factores que determinan los criterios o funciones del espacio 

arquitectónico se encuentran en su belleza, estructura y funcionalidad que integran 

diversas actividades del hacer social en un contexto determinado de conocimientos, 

gustos, aspiraciones, moda, actitudes, entre otras. En otras palabras, explica que 

el arquitecto en base a estos factores deberá crear espacios que sean utilizados 

desde el interior y a la vez admirables desde el exterior. 

Para Guadet (1965), concluyo que componer arquitectura era colocar, juntar y 

relacionar las partes de un todo para organizar un diseño de complejidad o no; 

entendiéndola como una disciplina de ordenamiento de los componentes simples 

cada vez más organizadas y gradualmente se fusionaran para concebir un todo.  

Según el arquitecto marxista Meyer (1930) concebía que los criterios 

arquitectónicos tenían la obligación de conocer el movimiento del hombre en el 

espacio y considerar los aspectos climáticos como el calor, aire, el sol y la luz como 

factores esenciales para un diseño óptimo de edificios. 

Según el arquitecto Ghery (2014), todo comienza a través de la observación de 

un proyecto existente, con la intención de que los nuevos criterios arquitectónicos 

se inclinen hacia elementos de una composición confortable y dirigidas a su época. 

De manera que permita romper los paradigmas espaciales habituales y convertirse 

en un articulador urbano entre la comunidad y su contexto arquitectónico.  

Según la arquitecta deconstructivista Zaha Hadid (2016), expresa que, existe 

360 grados de curiosidad ¿Por qué solo centrarnos a observar uno? de manera que 

caracterizo su diseño de tipo no lineal para optar sus criterios a través de su 

inspiración al movimiento contando con la modernidad de su época en innovación 

y tecnología. Por lo que su criterio espacial es considerado muy futurista y muy des 

atendible de esta actual sociedad.  

Para el arquitecto Aravena (2016), expresa que el diseño arquitectónico es el 

producto de un criterio moderno que fue realizado para satisfacer las necesidades 

de una nueva sociedad que se encuentra a puertas de una innovación tecnológica. 
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De manera que se podrá distinguir a través de sus formas y materiales vistos en su 

exterior, entonces afirma que allí podremos comprender que cada edificio está 

construido para cumplir diferentes funciones. 

Según el arquitecto Foster (2017), algunos criterios que deben considerar los 

nuevos arquitectos proyectistas son la funcionalidad y la sustentabilidad de 

procesos creativos que den solución a las actividades que desempeñan los seres 

humanos dentro de una infraestructura, teniendo en cuenta las corrientes de su 

época, sus avances tecnológicos, técnicos, herramientas y materiales sostenibles. 

 Concepto de la dimensión 1 de la V1: contexto arquitectónico 

Según la RAE, es un concepto que consiste en el entorno físico o natural de un 

hecho, que puede constar de situaciones culturales, geográficos, históricos e 

incluso sociales y de elementos construidos. 

Para el arquitecto Calatrava (2000), es el elemento esencial que distingue a la 

arquitectura de la mera construcción; sin embargo, expresa que no existe 

arquitectura sin una adecuada orientación ya que siempre una obra arquitectónica 

se encuentra situada y localizada en algún lugar y que al situarse debe vincularse 

a varios aspectos como la accesibilidad, la distribución de sus elementos y su forma 

arquitectónica a diferentes entornos urbanos, artísticos, culturales, etc. 

Según Charles (2001), el contexto arquitectónico es un lenguaje que los nuevos 

diseños deben respetar para evitar la disonancia con las estructuras existenciales, 

de manera que la arquitectura pueda trascender con la simple necesidad de refugiar 

y convertirse en un momento.   

Según Levertov (2003), utiliza la arquitectura orgánica, inspirado en el concepto 

de Wright, como idea de la arquitectura orgánica, que la realidad de un edificio yace 

en el espacio interior para lograr ser adecuadamente habitado, ya que el arquitecto 

proyectista busca un equilibrio y armonía entre el hombre y la naturaleza, 

entendiéndose como la relación esencial de un objeto arquitectónico con su 

contexto urbano o en este caso natural.  

 Concepto de espacios de enseñanza-aprendizaje. 

Están definidas por ambientes destinados a la docencia, utilizado por niños, jóvenes 

y adultos para la realización de capacitaciones o sesiones de formación técnica o 

practica como respuesta a una necesidad de instrucción. Además, son importantes 

para desarrollar actividades psicomotrices y lograr aumentar sus habilidades y 

destrezas de una sociedad. 

Según la asociación al modelo conductivista de Skinner (2013), toma gran 

influencia en la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias o habilidades 

dentro del campo educativo, asociado al auge de la computadora para crear nuevas 



 
 

17 
 

perspectivas de innovación de aprendizaje tecnológica, por lo que la enseñanza 

subyace la concepción de la creación de colaboración entre ambas.  

Según Vigotsky (1934), los cambios producidos en las mentes del ser humano, 

toman consecuencia la transformación de las organizaciones sociales y culturales 

de la sociedad. De manera que el espacio debería ser un elemento de actividades 

y no solo un instrumento del aprendizaje, por lo tanto, los profesionales proyectistas 

deberían de organizar nuevos espacios para convertirse en factores didácticos.  

Según Martin y Balla (citados en De la cruz, 2006) conceptualiza 3 funciones de 

aprendizaje, una a través del contenido, el segundo por la actividad y la tercera por 

las experiencias de los alumnos.  

Según Williams y Burden (2005) no se puede precisar por separado la 

enseñanza y aprendizaje ya que la calidad de la enseñanza se preocupa por 

entender que tanto los alumnos han aprendido.  

Para Perez y Gardey (2014), es aquel lugar cuya creación radica en la 

arquitectura y considera siete componentes sumamente importantes que se 

integran al espacio existente; espacio físico, espacio perceptible, espacio funcional, 

espacio negativo-positivo, espacio conexo-estático, espacio de circulación, espacio 

direccional y no direccional. 

 Concepto de la dimensión 2 de la V1: funcionalidad arquitectónica 

Son aquellos espacios que tienen la función de mejorar los sentidos, conocimientos 

y destrezas de las personas para permitir realizar actividades de convivencia, labor 

u ocio. (VILLAR, 2014). De manera que según Nuñez (2013) los espacios 

abandonan el concepto de funcionalidad por producir simultáneamente los mismos 

elementos espaciales para solo considerar el aumento de participantes (NUÑEZ, 

2013). 

Para Mosquera (2016), una obra arquitectónica es por definición funcional, ya que 

tiene como destino servir de refugio al habitar del hombre; creándose, bajo criterios 

arquitectónicos, espacios aptos para el desarrollo de actividades diversas como la 

entretención, el descanso, la educación, el trabajo, etc.  

 Gómez y Mauri (2010) menciona que estos espacios tomaran en cuenta el 

medio ambiente, ya que es importante contar con espacios naturales 

suficientemente amplios para que faciliten un contacto con la naturaleza. Mientras 

que los espacios cerrados tendrán que ser lo suficientemente amplios para que no 

se obtengan molestias por aglomeración, además de estar adecuadamente 

construidos y contar con una buena calidad en materiales, para que el mobiliario 

cumpla con el tamaño adecuado de los alumnos y evitar posibles accidentes. La 

iluminación tanto natural como artificial debe facilitar el trabajo; así como contar con 



18 

una ventilación adecuada. Además, procura un equilibrio del nivel de ruido en los 

diferentes espacios, enfatizando el clima de trabajo que se busca. 

 Concepto de la dimensión 3 de la V1: estándares de sustentabilidad

Para Evans, et al (2005) La sustentabilidad es parte de un movimiento amplio a 

nivel mundial, pendiente a reducir los impactos de hábitat construido en los edificios 

en particular, para favorecernos con un entorno más sustentable. Busca promover 

la aplicación de estás en la práctica profesional como fuentes convencionales para 

disminuir al máximo el consumo de energía, la producción, distribución y 

reutilización de los residuos durante todo el ciclo de vida de la edificación, desde su 

construcción hasta su demolición.  

Para Brundtland (1987) El desarrollo sustentable satisface las necesidades de la 

presente generación para que satisfaga sus propias necesidades. En donde la 

eficiencia energética es una de las metas más ilustre de la arquitectura sustentable, 

aunque no la única. En consecuencia, utilizan diversas técnicas para reducir las 

necesidades energéticas de edificios mediante el ahorro de energía y aumentar la 

capacidad de capturar la energía del sol. Las consideraciones Específicas se 

refieren tanto a los aspectos concernientes a los materiales utilizados, tecnologías 

utilizadas para obtener una mayor eficiencia energética en las técnicas de 

construcción. (ANDRADE, 2009). 

 Concepto de paneles solares

Es considerado como un módulo, que, sumado a otros de su tipo, forman una 

estructura que permite reutilizar los rayos del sol para genera energía dentro de 

una infraestructura para producir electricidad o como calentador solar de agua. 

Están conformados por miles de celdas fotovoltaicos que transforman la luz en 

electricidad. Lo cual se encuentra elaborado por los materiales de silicio cristalino 

o arseniuro de galio y para las estructuras para anclar son generalmente de

aluminio con tornillería de acero inoxidable.

 Concepto de calidad acústica.

Este término se ha ido extendiendo a otras ramas de estudio, como la acústica 

arquitectónica que se encarga de estudiar la manera de controlar la acústica en 

edificaciones para lograr un adecuado aislamiento acústico entre diferentes 

espacios abiertos o cerrados. La persona encargada de estudiar la producción, 

transmisión y vibración del sonido es un ingeniero especializado en esta área.  

Por otra parte, la acústica arquitectónica estudia el comportamiento del sonido 

para su propagación adecuada en el interior de un espacio, siendo la resonancia el 

eco y la reverberación. Siendo la reverberación el fenómeno que produce ondas 

sonoras frente a las paredes, suelo y techos.  
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Para Zamora (2012), está considerado como una onda modulada por señales de 

baja frecuencia, no superior a 0.55, donde las condiciones lumínicas, temperatura 

contribuyan a la satisfacción espacial.  

 Concepto de eficiencia energética.

Está definida como la acción de producir energía útil con mucha menos energía y 

de mayor calidad ya que genera menos contaminación, alargando la vida de los 

recursos de un dispositivo empleado casi sin excepción a las maquinas, 

electrodomésticos, etc. Así mismo reduce las energías convencionales, a través de 

un diseño pasivo (contexto arquitectónico) o de un diseño activo (uso de 

tecnologías), siendo el pasivo creado a fin de controlar, a través de la forma del 

proyecto, la ventilación; mientras el activo hace uso de materiales modernos como 

paneles fotovoltaicos.  

Variable 2: Espacios de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de 

construcción  

 Concepto de enseñanza técnica

Según Galdámez, citado en Labarca (1939), argumenta en el congreso de 1912 

que, la enseñanza técnica o para el trabajo es proporcionar a los participantes los 

conocimientos más indispensables y luego dedicarse a lograr con provecho 

cualquier género de ocupación que los coloque como representantes de un factor 

importante para el progreso social.  

Según Carrera (2002), el estudiante es capaz de utilizar automáticamente 

cualquier instrumento técnico cuando domina la etapa de dominio, el cual trata de 

practicar independientemente con el instrumento de aprendizaje; de manera que 

ejercita lo aprendido, repitiéndolo hasta hacerlo con seguridad. Así los docentes 

junto al alumno califican la calidad del trabajo y el tiempo empleado.  

Para Moncada (2011), el enfoque que busca la enseñanza técnica es conducir 

procesos en donde las prácticas educativas estén orientadas hacia el conocimiento 

aplicado a realidades concretas, donde el asesor sea facilitador de la enseñanza y 

el estudiante tenga una mayor participación en su proceso de formación.  

 Concepto de instituto de capacitación e instrucción técnica:

Según Otárola (2016), Es un establecimiento de enseñanza e investigación 

científica especializada en la educación superior técnica, dirigida a los jóvenes y 

adultos que buscan capacitarse en un programa de capacitación, actualización y 

especialización de las ultimas herramientas informáticas. (OTAROLA, 2016). 

Autorizada por el Ministerio de Educación y registrado en el área de Escalafón y 

Títulos de la Sede Central del MINEDU a través del reconocimiento o revalidación 

de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. (INEI, 2014, p. 14). 
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Para Landa (2010) las tres funciones fundamentales dentro de una 

infraestructura educacional son: el diseño, la tecnología y los equipos tecnológicos 

que lo conforman. De modo que tiene como enfoque unificar todas las funciones 

para disciplinar a que intervengan adecuadamente en la construcción de los 

espacios de aprendizaje. Según Rapoport (1969) la interacción entre la gente y su 

entorno se encuentra en constante transformación debido a los elementos que 

rodean sus cinco sentidos, de tal manera que se busca plantear una nueva reforma 

institucional.  

 Concepto de construcción 

Según la RAE es la acción o efecto de construir, hace mención a edificar o 

desarrollar una obra de ingeniería o de arquitectura. También es utilizada en juegos 

para los más pequeños que se encuentran compuestos por un número infinito de 

piezas de diferentes formas, colores y tamaños, de manera que son utilizados para 

re crear pequeñas construcciones.  

Para el ingeniero civil Gonzales (2012), la construcción es la producción de 

colocar ordenadamente diversos elementos para formar un edificio, una casa, un 

avión o hasta construir un simple aparato. Sus componentes son la imaginación, la 

expresión gráfica y por último y más importante el material constructivo.   

 Concepto de la dimensión 1 de la V2: espacio físico  

Según Venturi (1925) hace referencia al espacio físico como el lugar cuya 

producción es el objeto de la arquitectura, afirma que se trata de un espacio creado 

por el hombre con el objetivo de realizar actividades en las condiciones que se 

considera apropiadas, para lograr esto, se debe valer de algunos elementos 

arquitectónicos que constituyen las partes funcionales o decorativas de la obra del 

hombre. El arco, el dintel, la columna, el muro, la capsula, la escalera, el tabique, 

entre otros, son algunos de los elementos arquitectónicos utilizados por los 

profesionales al momento de desarrollar estos espacios físicos. (CALDUCH, s/f). 

Para Morales (1969) rechaza la relación entre el espacio y la arquitectura, debido 

a que considera que no se ha avanzado en nada la relación entre estos. Ya que 

finalmente la perspicacia del ser humana es la que permitía tener un sentido del 

espacio y su profundidad. Es por ello que el espacio no es una entidad real, sino 

una abstracción que puede efectuarse desde campos muy distintos del 

pensamiento. Por lo tanto, no se configura el espacio, sino la espacialidad. (DE 

STEFANI, 2009, p. 147-149). 

 Concepto de la dimensión 2 de la V2: espacio tecnológico 

Para Cabanzo (2016) Las TIC son herramientas que nos ayudan en el proceso de 

compartir toda clase de información mediante el uso de la tecnología como son los 

teléfonos inteligentes, tabletas, laptops, softwares, entre otros, desde lo más simple 
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como una imagen hasta lo más complejo como un proyecto. Por otro lado, gracias 

a los avances tecnológicos la arquitectura ha ido cambiando en el paso del tiempo 

donde cada individuo debe tener los conocimientos en las nuevas aplicaciones 

informáticas.  

Según Rodríguez (2014), es la nueva disciplina dentro del que hacer educativo, 

centrado en actividades sociales en donde familiarizan a los estudiantes con los 

conocimientos tecnológicos básicos, con el fin de proporcionar mayor comunicación 

internacional para lograr una interpretación critica entre diferentes instituciones. 

Para Orta (2014), esta entendida como un espacio de enseñanza general que 

apoya a todos los niveles y modalidades educativas. De manera que lo define por 

núcleos de aprendizaje siendo el proceso tecnológico, medios técnicos y los 

cambios que la tecnología, como proceso sociocultural, causa en el hombre. 

Para Fernández-Cruz (2016), con la llegada de un nuevo contexto espacial, 

educativo y tecnológico plantea los nuevos desafíos que el docente necesita 

transformar, donde el espacio como tal, sea capaz de elaborar un adecuado 

aprendizaje que propicie las nuevas capacidades de innovación e interactividad. 

Según Gilbert (2017), considera a la tecnología como el conjunto de habilidades 

socio cognitivas mediante las cuales se puede seleccionar, procesar e analizar para 

informar el proceso de transformación de información a conocimiento. De manera 

que realiza juicios informativos y cuestionamientos a través de la red. 

 Concepto de la dimensión 3 de la V2: espacio temporal 

Para Benjamín (1998) explica que la modernidad cambia el periodo actual de los 

distintos tiempos existentes en la arquitectura (pasado, presente, futuro), los cuales 

pueden llegar a surgir muchas interrogantes sobre el periodo de vida de una 

infraestructura, considerándose que el tiempo pasado y el tiempo presente puede 

leerse de una manera más sencilla en el futuro. El tiempo trae consigo cambios y 

mide todo lo que hacemos, porque el tiempo acompaña la arquitectura en todo 

momento por procesos temporales. (CALANCHINI, 2013). 

Para Benítez, et al (2014), son elementos del espacio, en este caso educativo, 

que realiza principalmente actividades cotidianas y con la evolución de los tiempos 

no se va adaptando a su entorno. Ya que el participante debe vincularse 

correctamente a su espacio y tiempo, pero a su vez se debe relacionarse con el 

concepto de dinamismo.  

Para el arquitecto Nouvelle (2015), describe a la dimensión temporal como una 

corriente vanguardista que permite al arquitecto proyectista expresarse más allá de 

las peculiares formas encontradas en la urbe, ya que se diseña para un público 

eventual con materiales que no son los más idóneos para el lugar.  
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  Marco Teórico 

Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico vanguardista 

 Teoría de la proporción arquitectónica por vitruvio.

Vitruvio (probablemente escrito entre los años 23 y 27 a.c.) proponía una 

arquitectura que atribuya 3 principios básicos, la venustas (belleza, proporción, 

ritmo, estilo), la firmita (aspectos técnicos constructivos) y la utilitas (utilidad, 

funcionalidad o actividad) que, hasta el día de hoy, sirve como guía para conducir 

a una obra arquitectónica útil y lograr un equilibrio entre ellas; pues la ausencia de 

una de ellas sería considerada como inestable para ser ocupada por el hombre. 

Pero en la actualidad el principio de firmitas pierde cada vez más su cualidad ya 

que se busca economizar al máximo los costos estructurales. De manera que el 

objetivo de esta teoría es emplear el principio de utilitas que toma relación a una 

programación arquitectónica que favorecerá al anteproyecto. Asimismo, el principio 

de venustas busca relación al contexto arquitectónico para generar proporción 

belleza, armonía y ritmo. Es así que Calatrava en su “prólogo de arquitectura 

vitruviana” identifica una relación entre firmitas y utilitas que utiliza los ejes de 

construcción como divisores de ambientes, a diferencia de venustas que ofrece un 

principio gratuito del que no se asocia a un costo. En ese sentido un edificio con 

características bellas no será necesariamente más costoso que uno bello 

volviéndolo fundamental para la arquitectura.   

 Teoría de los cinco puntos para una nueva arquitectura por Le Corbusier

Le Corbusier razona y fundamenta su propio lenguaje arquitectónico a través de la 

innovación de la construcción de edificaciones, a causa del uso constante de 

nuevos criterios de diseño. Es así que el objetivo de esta teoría permitiría gran 

diversidad en el diseño arquitectónico; que a través de la evolución del sistema 

constructivo se encontraría la solución perfecta para una nueva arquitectura en que 

consistiría en la utilización de 5 puntos importantes, siendo pilotis (pilots) quienes 

se encargan de soportar el peso de la edificación suspendida en el aire, luego un 

techo jardín que respondería a un tema de confort contra las temperaturas al 

exterior y una calefacción en los espacios del interior; como también la recuperación 

de espacio verde que se toma del suelo y se piensa recompensarlo en los techos, 

el tercer punto utiliza una planta libre que aporta con la libertad absoluta en la 

composición de los niveles; el cuarto punto es la fachada libre donde el autor logra 

volar la losa por encima de los pilots y por último el quinto punto representa las 

ventanas alargadas que en vez de cubrirlos con un muro crea estos huecos 

alargados para que ingrese mayor luz y aire, ubicadas en toda la fachada y en 

varios niveles.  
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Tabla 1: Libro: criterios de diseño para los nuevos espacios educativos. 
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ISBN 978-92-95055-02-5 

Lugar Chile 

 

 Criterios de diseño para los nuevos espacios educativos. 

El objetivo de esta teoría es la búsqueda de mejorar la calidad de los ambientes 

educativos, donde es indispensable observar la magnitud de los recintos actuales 

(aulas tradicionales) y lograr tener una proyección moderna de como poder orientar 

las nuevas funciones arquitectónicas en una nueva infraestructura educativa. De 

manera que se tuvo que examinar cuidadosamente la distribución, la relación entre 

los recintos, el terreno, participación de la comunidad y la normatividad exigente 

para mejorar la calidad de los recintos de alta carga de ocupación en los aulares 

tanto nuevos como ya existentes, evitando la construcción de recintos con baja 

carga de ocupación. De esta manera se ofrecería una espacialidad de calidad en 

la que el equipamiento, como objeto, se encontraría en tal armonía con el entorno 

natural y que no perjudicaría la enseñanza-aprendizaje en los participantes que se 

encuentran dentro del aula. Teniendo en consideración los siguientes criterios de 

diseño que toman relación a las dimensiones de esta investigación. 
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 Contexto Arquitectónico: Gallardo (2012), al momento de diseñar, 

recomienda que, el arquitecto proyectista deba generar propuestas que 

mejoren nuestra relación con el medio ambiente y el entorno circundante 

para que la infraestructura sea más amigable con la naturaleza.  

o Entorno Físico. – Es necesario estudiar el medio que lo rodea para 

determinar su geografía, naturaleza y relación que enfrenta con el 

pueblo o ciudad acompañado de los hitos que se encuentran cerca, 

ya sean plazas, paseos peatonales, parques, paradero de buses, 

entre otros; como también espacios privados como edificios, torres, 

equipamientos y viviendas. Para concluir el equipamiento de 

carácter educacional deberá resolver sus aspectos volumétricos y 

espaciales de tal forma que se generen edificios que se encuentren 

acorde al paisaje urbano y natural ya sea por similitud o por 

contraste.   

 Funcionalidad: Menciona una relación entre las actividades de 

enseñanza-aprendizaje y su respuesta en la arquitectura, donde cada 

local respetará las dimensiones correctas al desarrollo de sus actividades 

para obtener una relación directa a otros espacios con los que interactúa 

permanentemente. De manera que recomienda: 

o Partir desde lo más público (acceso, recepción y transición) para 

que posibiliten abrir el paso a la comunidad estudiantil a las áreas 

de extensión tales como el auditorio, gimnasio, entre otros y ubicar 

los patios, cubiertas o áreas exteriores como elementos centrales 

que permitan una clara visualización a la mayor cantidad de 

recintos. Por ejemplo: como circulación se desea emplazar el área 

administrativa en correlación a lo público y privado con relación a 

las oficinas y salas.  

o A diferencia de las áreas privadas el ambiente para los profesores 

las aulas y los recintos pedagógico como son los laboratorios, 

talleres y centros de recursos para el aprendizaje (CRA) se 

proponen estar lo más alejado del terreno para mitigar el ruido.  

      La zonificación deberá responder a las necesidades del particular 

establecimiento y para las necesidades de la comunidad que desean obtener 

algún conocimiento cognitivo como práctico, de tal manera que se proyecte 

un local educacional suburbano. Pues se debe determinar la relación entre 

que recintos conforma una relación inmediata a su funcionamiento 

permanente, como también que recintos son de apoyo y pueden apoyarse 

en algunos sectores de la infraestructura educativa y para finalizar que 

recintos son de complemento necesario para ubicarlos lo más alejados de lo 

normal ya que puedan impartir actividades que desarrollen la concentración 

adecuada para la capacitación. 
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 Flexibilidad: Cuando nos hablan de un espacio flexible, fácilmente 

imaginamos módulos de paneles que se mueven, muebles que se 

despliegan o cortinas que se corren; Pero realmente se refiere a que los 

espacios permiten una mayor diversidad en sus funciones para poder 

albergar otros espacios con elementos efímeros, esto se entiende como 

una modificación continua del espacio. En consecuencia, dentro de una 

infraestructura educativa se logra optimizar y permitir, en un peculiar 

momento, desarrollar distintas actividades sin la necesidad de realizar 

ninguna modificación en su espacio, para lograr incorporar una 

capacidad de adaptación a los modos de funcionamiento que reparte las 

distintas actividades un local educativo Así mismo también es entendido 

por la reutilización de una estructura para lograr convertirla en otro 

espacio completamente distinto logrando una sostenibilidad con el medio 

ambiente, pues evita el tener que emplear recursos y energía para 

derribar y reconstruir una nueva construcción. Por lo que debe considerar 

lo siguiente: 

 Sustentabilidad, Confort y Eficiencia Energética: Según la UNEP 

(2007) la construcción y operación de una infraestructura tiene un gran 

impacto en el consumo energético (40%) y emisiones de gases (30%) 

que se producen por el efecto invernadero (GEI). Por lo que, la 

determinación tomada en la fase inicial, para el diseño de una 

infraestructura educativa, debe ser la correcta elección de su contexto y 

funcionalidad como estrategia constructiva, así generar una reducción de 

hasta el 40% del consumo energético. De tal manera que el MINEDUC 

planteo que toda infraestructura institucional, de ampliación o reparación, 

tengan como sello verde el cumplimiento de elevados estándares de 

sustentabilidad, confort y calidad energética. 
 

 Instrumento para evaluación de la accesibilidad con criterios de diseño 

universal.  

Serrano, et al (2013); sostienen que, la accesibilidad destaca tres problemas de 

comunicación entre los participantes y la infraestructura educativa; siendo la falta 

de señalizaciones como símbolos o pavimentos viales que permitan guiar la 

accesibilidad apropiada a la institución educativa, a los parqueaderos o a los 

espacios interiores. De manera que el objetivo de esta teoría es buscar, en materia 

de arquitectura, la implementación de criterios accesibles que garanticen eficiencia 

en el desplazamiento fácil y seguro de cada individuo dentro de un equipamiento 

educativo. Es así que el concepto de diseño universal se relaciona 

considerablemente como indicador de la dimensión contexto arquitectónico que 

busca la calidad de vida asociada con mejores ingresos y trata de considerar tanto 

el entorno físico como los objetos de forma inclusiva y así generar espacios aptos 

para todos. 
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 La innovación en la enseñanza: diseño y documentación de 

experiencias de aula  

Elaborado por Libedinsky (2001) y escrito por Arboleda (2011), nos hace reflexionar 

sobre el concepto de innovación que no solo se caracteriza por introducir nuevos 

escenarios educativos para argentina, sino de revisar y eliminar aquellas prácticas 

de enseñanza-aprendizaje rígidas que se siguen manteniendo en las instituciones 

educativas. De manera que esta teoría tiene el objetivo de contar nuevos métodos 

pedagógicos que integren las funciones de los nuevos actores para relacionarlos 

con los nuevos espacios educativos; mientras que se relaciona considerablemente 

con la concepción errónea que se tiene entre los espacios de aprendizaje 

tradicional con la educacion innovadora y así lograr relacionar la tecnología 

educativa con los recursos de mejoramiento creativo. Ocasionando una reflexión 

propia de la importancia de estos cambios para la libertad académica, reformar la 

educacion y reestructura de los equipamientos institucionales. 

 Teoría de Space syntax y la accesibilidad configuración  

Hillier y Hanson (1984), son profesores de morfología urbana y arquitectónica en la 

universidad de Londres, donde muestran en su libro The social Logic of space la 

teoría arquitectónica “space syntax” a finales de la década de 1970 que demuestra 

que el medio físico influye en el desarrollo de las actividades humanas de una 

manera determinada; por lo tanto busca la relación existente entre la funcionalidad 

arquitectónica y la flexibilidad de los espacios, ya que explican que si varias calles 

de importancia nos llevan a un mismo punto o hito que se encuentra tan integrado 

a la ciudad que logran entender cuan cerca se encuentra un elemento de otro. De 

otra manera busca la relación entre la configuración espacial con las actividades 

humanas, en las que estos espacios cumplan la funcion que los participantes 

desean desarrollar e innovar diferentes espacios con la transición entre ambientes.  

 La enseñanza integral de la arquitectura, desde la perspectiva de la 

sostenibilidad ambiental.  

Alacio (2016), explica que las escuelas o facultades de arquitectura son 

responsables de la formación profesional de los futuros arquitectos, a consecuencia 

que la forma y el arte de enseñar diseño no se vería reflejado en las obras 

materiales, a falta de un replanteamiento del uso de políticas sustentables para 

satisfacer las comodidades de los seres humanos. De manera que esta teoría tiene 

el objetivo de conceptualizar la sostenibilidad ambiental en la enseñanza integral 

de la arquitectura, como disciplina del arquitecto para buscar una relación 

considerable a la dimensión sustentable que busca nuevas alternativas a la 

escasez de recursos energéticos y ahorro de energía. A lo anterior, la correcta 

aplicación de criterios espaciales y premisas de desarrollo sustentable se logra para 

un mejor confort en la edificación, como también aprovechar estos recursos al 

servicio de aparatos electrónicos, máquinas y diferentes dispositivos eléctricos. 
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 Flujo de residuos: Elemento base para la sostenibilidad del

aprovechamiento de residuos solidos

Marmolejo, et al (2009), mencionan que el manejo de los residuos sólidos es 

reconocido mundialmente por el funcionamiento y valorización de la mayor 

recolección de residuos que no tienen posibilidad de ser aprovechados o que ya no 

tienen más opciones para ser transformados. De manera que esta teoría tiene como 

objetivo desarrollar un programa de muestreo y caracterización para tres tipos de 

predios, que incluyen la residencia, el comercio y las instituciones; el cual, el último 

caso estima la recolección del 75% de flujo residual ocasionando elementos 

fundamentales para la sustentabilidad. Buscando el equilibrio entre el medio 

ambiente y el uso de los recursos naturales el cual es necesario consumir de los 

mismos para garantizar una adecuada calidad de vida a las generaciones futuras. 

 Aprovechamiento de residuos sólidos, avances en investigaciones

realizadas en la universidad tecnológica del Chocó

Hernán, et al (2010), aprovechan los residuos sólidos en la producción de materias 

primas en aserrín en el departamento de Chocó. De manera que esta teoría busca 

hacer énfasis a la falta de concientización de estos procedimientos en donde los 

residuos puedan contribuir con la no contaminación de los espacios públicos y 

lograr equilibrar la contaminación ambiental. Es así que se relaciona notablemente 

con la dimensión estándares de sustentabilidad que busca reutilizar y aprovechar 

los residuos resultantes de la producción y comercialización de diferentes materias 

primas y lograr una valoración de biodiversidad. Que al relacionarse con una 

enseñanza técnica como es la construcción se toma en conciencia el uso excesivo 

de la materia extraída de la naturaleza que se transforman en materiales, pero con 

la participación de la sustentabilidad podrán ser reutilizables.  

 La arquitectura sustentable llegó para quedarse

Osío (2015), alude a un nuevo mundo creado por la conciencia, la tecnología y 

legislación que servirán para construir modernos edificios en donde consuman 

menos energía y no contribuyan al calentamiento global, no se trata de ecologismo 

sino de sustentabilidad; algo que es muy necesario hoy en día. De manera que esta 

teoría tiene como objetivo reunir y definir cuan sustentables son estos edificios 

llamados biocombustibles, los parques eólicos y las infraestructuras recolectoras 

de energía para la eficiencia energética. En él, defiende la idea de crear edificios 

energéticamente eficientes para resolver asuntos de la época como son los lugares 

calurosos y fríos. Es así que la arquitectura sustentable se relación notablemente 

con los nuevos estándares del movimiento moderno en donde la arquitectura 

reclama la adaptación a los indicadores de forma y orientación de la dimensión 

contexto arquitectónico para una adecuada adaptación a sus entornos.  
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 Educacion para la arquitectura. Diseño de un programa de formación

para adolescentes sobre conocimientos arquitectónicos y su incidencia

en el uso de la ciudad, la edificación y la eficiencia energética

Martinez (2017), menciona que para conseguir una buena vida y ser felices siempre 

vamos a depender de la arquitectura, ya que forma parte de nuestra existencia y 

por lo tanto la búsqueda de una buena calidad de vida se encuentra en el bienestar 

y felicidad que las ciudades proporcionan. De manera que esta teoría tiene por 

objetivo hacer referencia a los largos momentos que pasamos en muchos espacios 

arquitectónicos, abiertos o cerrados, en viviendas, escuelas, hospitales, entre otros; 

que elegimos y otras nos encuentran. Es por ello que se relaciona notablemente a 

la dimensión de espacios físicos en donde logra proponer una nueva asignatura 

interdisciplinar que logre capacitar e instruir a los participantes a entender que unas 

edificaciones con las adecuadas herramientas y equipos tecnológicos puedan 

lograr capacidades para la toma de decisiones. 

 Espacio ubicuo como red de objetos

Cerdá (2017), explica que el movimiento moderno nos ha traído algunos conceptos 

importantes, como es los espacios ubicuos que nace de una arquitectura vinculada 

con la sensación, experiencia y la vivencia individual, en donde la aplicación de las 

tecnologías digitales están causando la evolución del espacio arquitectónico tanto 

en los espacios naturales y artificiales como en la propia persona, para ello aplica 

una serie de paralelismos conceptuales en el que los objetos técnicos ofrecen una 

mayor libertad y con la aplicación de la tecnología una mayor posibilidad que 

afectan el modo de hacer y pensar dentro de un espacio arquitectónico actualizable 

ligada a la era digital. De manera que esta teoría busca la relación notable con la 

dimensión funcionalidad arquitectónica en donde aborda un nuevo paradigma de 

arquitectura educativa, en donde el participante tiene la opción de realizar un 

aprendizaje al aire libre lo cual involucra una reconceptualizacion del espacio 

educativo con relación a la tecnología.  

 Teoría del Color en la arquitectura

Le Corbusier (1920) comienza a desarrollar un libro guía, para los futuros 

arquitectos, de un sistema de colores que ayude a los usuarios a sentirse lo más 

cómodo posible dentro de un espacio arquitectónico pero no al exterior de una 

infraestructura ya que no se puede crear una reacción psicológica pero si ajustarse 

a las cualidades de su forma, ya que la combinación de colores en el interior de una 

infraestructura podrían producir sensaciones muy diversas del espacio y poder ser 

un aliado que de confort. De manera que esta teoría tiene como objetivo utilizar el 

color como terapia, el cual consiste en identificar la profundidad, percepción y 

unidad del espacio y así aplicar la combinación de los colores adecuadas para crear 

sensaciones excitantes o tranquilas, temperatura entre otras. Es así que el color 

azul da una sensación de frescura, relajación que conlleva a poseer paz y 
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tranquilad; el color amarillo se caracteriza por los rayos del sol que conlleva a elevar 

el ánimo y estimular las actividades mentales; el color naranja estimula los sentidos 

de la creatividad y la comunicación; el color rojo representa la pasión y el amor y 

por ultimo con el color verde se percibe la naturaleza y la placidez. 

 Patrones de color: adaptación a nuevos métodos de captura cromática

contextual como estrategia didáctica.

Sanchez y Castaño (2015), presenta un modelo actualizado de nuevos procesos 

de mejoramiento cromático en diferentes escenarios educativos, en las cuales 

utiliza las asignaturas de diseño visual con el diseño integral y el cromatismo como 

resultado de un nuevo valor significativo en la dimensión contexto arquitectónico. 

De manera que esta teoría busca definir la conexión de los espacios de enseñanza-

aprendizaje con un entorno de color, para crear reflexiones en el estudiante y 

construir mensajes utilizando la relación del color con la forma para recibir un 

significado. 

 Ubiquitous learning environment with augmented reality and tablets to

stimulate comprehension of the tridimentional space

De la torre, et al (2014), They make reference to the adoption of two digital 

alternatives with the aim of offering a ubiquitous learning environment that 

stimulates a three-dimensional space with a tangible or physical model that creates 

sketches and relates forms. Therefore, three pilot tests were carried out in which 62 

students from 3 different educational ÁREAs of the island of Tenerife participated. 

A global evaluation and a specific evaluation of the technology used has also been 

carried out. Based on the results of this study, they have concluded that both 

technologies are valid alternatives for the substitution of tangible models in digital 

environments 

 Design Patterns for improving accessibility for test takers with

disabilities. Research report ETS RR-08-49

Hansen, et al (2016), explain the great need to help determine how to perform tests 

that are accessible to people with disabilities. So this theory seeks to consider the 

design patterns, which were developed in the SRI for the design of evaluations, and 

uses them for the remarkable relationship of clarifying the problems with the 

accessibility characteristics for people with disabilities, such as low vision and 

blindness , to perform a reading test. It is thus related to the architectural context 

dimension which uses the design patterns to be useful to clarify how the variable 

characteristics of a test design must match the characteristics related to the 

disability of the examinees to ensure adequate accessibility and improve a quality 

of income to the different infrastructures. 
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Variable 2: Espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la 

construcción.  

 

 
 

Tabla 2: Libro: Teoría del aprendizaje y desarrollo. 
 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Autor(es) Lev Vygotsky 

Año 1994 

Título 
Teoría del aprendizaje y 

desarrollo 

ISBN - 

Lugar Rusia 
 

 Teoría del aprendizaje de Vigotsky. 

Según el psicólogo ruso Lev Vygotsky su teoría se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada persona en el medio en el cual se desarrolla, 

dado que identifica como el ser humano trae consigo una línea natural del desarrollo 

o como Vigotsky lo denomina “código cerrado”. Ya que considera al aprendizaje 

como el mecanismo primordial del desarrollo por ello determina este concepto en 

dos aspectos; uno es la importancia del contexto social y la capacidad de imitación 

esto enfocado desde el punto de vista que no solo las escuelas, institutos o 

universidades son el entorno para formarse debido a que se ignora el desempeño 

de estos fuera de la edificación y en que mantienen ocupada su mente en un mundo 

globalizado por la tecnología. En el momento en que él ser interactúa con el medio 

ambiente se piensa que el individuo crea un aislamiento, pero esto no es correcto, 

más bien se crea una interacción donde fluyen mediadores que guían a la persona 

al desarrollo de sus capacidades cognitivas.  
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 La teoría del aprendizaje de Jean Piaget 

El psicólogo Piaget (1972), plantea una nueva corriente que va directamente a las 

teorías del aprendizaje de Lev Vygotsky, de manera que aplica un enfoque 

constructivista el cual determina y explica la forma en como aprendemos, para 

algunos especialistas detallan a las familias o maestros como autores del cambio 

en la mente del aprendiz, pero para Piaget interpreta al entorno urbano como una 

nueva percepción de vivencia que se añade al marco del aprendizaje. Pero somos 

incapaces de percibir estas experiencias como conocimientos previos debido a que 

en las escuelas solo asimilamos paquetes de información, lo cual debería formarse 

como una dinámica entre informaciones nuevas y viejas. De manera que Piaget 

reorganiza las estructuras cognitivas, tomando como ejemplo la construcción de un 

edificio utilizando solo ladrillo, pero sabemos que se encuentra sostenida por una 

estructura, esto entendido como el aprendizaje se va construyendo. 

 Lugares y espacios educativos en el nuevo milenio  

Lacruz, et al (1999), presencian los cambios habituales del hombre en su hogar, 

trabajo, escuela, ocio o incluso su diversión, a causa de la incorporación de nuevos 

medios de comunicación y nuevas tecnologías en los últimos 20 años; pero 

advierten que en la educacion se están incorporando de una manera lenta. De 

manera que esta teoría tiene como objetivo demostrar los nuevos ambientes de 

enseñanza-aprendizaje que no están permitiendo incorporar a sus participantes en 

un mundo globalizado por la tecnología, entonces ocasiona que las personas se 

encuentren en desventaja frente a una demanda potencial de jóvenes 

ocupacionalmente calificados. Entonces la dimensión tecnológica sugiere posibilitar 

una amplia variedad de experiencia, información y materiales en una computadora, 

entonces el espacio físico se modificará por la incorporación de nuevos equipos 

electrónicos el cual se incorpora el ambiente y se acomoda a sus funciones.   

 Teoría de los NO lugares, espacios del anónimo por Marc Augé.  

Augé (1993) presencia, la sobre modernidad como el productor de los no lugares, 

ya que, observa como un espacio que no cumple las funciones de un grupo de 

hombres contemporáneos se convierte en un ambiente de confusión y no genera 

el diálogo. Es así que esta teoría tiene el objetivo de iniciar un minucioso análisis 

de la espacialidad a partir del comportamiento del hombre (antropología) y la cultura 

de los pueblos (etnología). A fin de buscar una relación con la dimensión física y un 

replanteamiento espacial antropológico moderno, como lo define el autor, que ya 

no cumpla las mismas actividades o funciones durante muchas horas del día. Por 

ese motivo, se interpreta a una infraestructura educativa donde se ocupa espacios 

teóricos de aprendizaje tradicional, con 25 participantes, durante aproximadamente 

seis horas al día permanecen en total silencio observando a una sola persona y 

cumpliendo una sola función memorizar. En un mundo moderno en donde la 

tecnología atribuye las nuevas funciones de la enseñanza. 
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Tabla 3: Libro: Arquitectura para la educación. 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Autor(es) Krauel, Jacobo y Broto, carles 

Año 2010 

Título Arquitectura para la educación 

ISBN 9788492796236 

Lugar Barcelona 

 

 Arquitectura para la educación; edificios, colegios universitarios, 

universidades y diseño; por Krauel y Carles Broto 

Krauel y Broto (2010), especialistas en el diseño de escuelas, institutos y 

universidades exponen en su libro criterios de diseño educativo las nuevas 

actividades de los jóvenes en un espacio de aprendizaje, dentro de ambientes que 

comunican un lenguaje vertical, que son definidos por los autores como el número 

de pisos, y un lenguaje horizontal. De manera que se encuentra entendido como la 

comunicación entre ambientes, que en conjunto integran la funcionalidad, 

flexibilidad, sinergia y la apertura para definir los espacios según su tamaño y uso. 

Estos elementos fueron aplicados dentro de la dimensión temporal el cual busca 

dentro de este libro diferentes proyectos educativos que logren resultados positivos 

en la coordinación y desarrollo de nuevos ambientes educativos. Por lo tanto, con 

el uso de estos criterios se lograría un buen diseño espacial para influir de manera 

correcta en los centros educativos.  
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Tabla 4: Libro: Espacios educativos 20-30 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Autor(es) Lic. Aguirre Ibarra, Liliana 

Año 2014 

Título 
Espacios educativos 20-30 un 

entorno para el aprendizaje 
significativo 

ISBN 978-84-7666-210-6

Lugar México 

 Espacio educativo 20 – 30 un entorno para el aprendizaje significativo.

Según la Lic. Aguirre, Se reúne un grupo interdisciplinario de alumnos y profesores 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como licenciados en 

diseño industrial, pedagogía, arquitectura e ingeniería para proyectar un proyecto 

que contribuya a la innovación y mejoramiento de las aulas en los institutos 

superiores como contexto nacional de México. Teniendo como objetivo la 

prospectiva de la evolución de los espacios educativos en el que se adquieren 

transcendencia para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y así 

centrarse en lograr una articulación entre los elementos arquitectónicos y 

tecnológicos. Logrando construir un prototipo funcional que contemple e integre 

aspectos como: el diseño espacial, los mobiliarios y la incorporación de la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC). Deseando que se tenga una 

incidencia positiva en las prácticas educativas desarrolladas en el cambio de los 

modelos tradicionales. Esto se logra entender con los siguientes elementos que 

conforman estos espacios: 
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 Intervención del Espacio. -  Se contempla al espacio arquitectónico

como un aspecto de intervención y modificación física espacial de un

determinado ambiente en el que se desarrolla sesiones de clase, como

recurso a favor de las practicas innovadoras en la que los mencionados

espacios aportan y contribuyen a estas prácticas para lograr separarse de

la clase tradicional. Es por eso que se busca en el espacio arquitectónico

y mobiliario lograr que sean elementos flexibles para permitir la

interacción durante el proceso educativo para convertirse en el pilar

fundamental del aprendizaje significativo.

 Intervención de las TIC en el espacio educativo. - Se compone por la

integración de las TIC en los usos educativos de participación activa en la

información y comunicación de intercambio de conocimientos necesarios,

para que así se eleve los conocimientos y habilidades de los participantes

en un espacio de aprendizaje 20-30.

 Aprendizajes significativos en los sujetos educativos que

interactúan en el Espacio Educativo 20 – 30.- Pretende sintetizar los

dos anteriores elementos de intervención, para poder lograr propiciar

aprendizaje significativo en los individuos que interactúan dentro de un EE

20-30. Ya que justamente el propósito de esta investigación es la de

posibilitar condiciones más estimulantes en el aprendizaje y así contribuir

de la participación activa en la información y comunicación del intercambio

de conocimientos necesarios. Es importante resaltar que esta propuesta

busca articular los elementos arquitectónicos y tecnológicos que ofrece

los modelos sistemas educativos, debido a que se tiene conocimiento de

que la sola modificación del espacio y la incorporación de las TIC, no

generará los aprendizajes significativos.

 Concepto del Acróbata. - (akros: “alto”, bat:” andando”) Guillermo (S/F).

La infraestructura se encuentran recubiertas con resina a base de

poliuretano blanca, tecnología de COMEX, que logra permitir a los

individuos escribir o dibujar en las paredes y poder ser borrado después;

Esto representa una gran ventaja sobre los espacios de aprendizaje

tradicional, ya que en ellos la atención se centra única y exclusivamente

sobre la pared en la que va colocado el pizarrón, que además es una

superficie con un área reducida para graficar, escribir y expresar la idea

del docente que será transmitida a los estudiantes. Mientras que el EE 20

– 30 puede utilizar y aprovechar dos de sus tres paredes, esto genera que

se crean grupos con la superficie adecuada para poder expresarse.
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Tabla 5: Libro: El tercer maestro para el siglo XXI 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Autor(es) Torre Landa López, Alejandra 

Año 2016 

Título 
El tercer maestro para el siglo 

XXI 

ISBN 978-607-8457-69-4

Lugar México 

 “El tercer maestro” para el siglo xxi – infraestructura educativa para el

aprendizaje ubicuo.

Para la arquitecta Torres (2016) implicar el uso de las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) en la educación hace que se identifique

un gran problema en los espacios designados para el proceso educativo, ya

que el aprendizaje es un proceso de construcción interno de saberes

culturales, de tal manera que aprendemos en cualquier día, a cualquier hora

y en cualquier lugar según Mesanza (1999). Pero que, en las Instituciones

Superiores mexicanas la docencia se identifica como el primer maestro, ya

que es quien diseña estrategias para acompañar al estudiante durante su

proceso de aprendizaje, pero que muchas veces los estudiantes aprenden de

sus compañeros logrando ser identificados como los segundos maestros. De

tal manera que para el siglo XXI el tercer maestro es el mismo espacio en el

que se desarrolla el proceso educativo, espacio que se conforma por la

infraestructura educativa. Donde el diseño de la infraestructura educativa

sufre por los mismos caminos que siguen marcando el rumbo de los diseños

educativos:
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 La infraestructura física que genera los espacios educativos no permite 

llevar más interacción entre estudiantes, maestros y responsables de la 

educación.  

 No se toman en cuenta las Tecnológicas de Información y Comunicación 

(TIC). 

 Se busca construir edificios sustentables y que respeten al medio 

ambiente. 

 Se busca cambios en los aspectos ergonómicos para el cambio de 

mobiliarios que respondan a los nuevos paradigmas educativos. 

 El arquitecto Amos Rapoport (1972) inicia la investigación de una 

arquitectura antropológica, donde estudia la relación entre la forma 

construida, la etnología y la misma antropología, concibiendo la disciplina 

de arquitectura, urbanismo e ingeniería civil como una sola área de 

conocimiento comprendido como la macro teoría. Estás 3 se encuentran 

destinadas a crear condiciones para la vida humana para que produzcan 

conocimiento sobre el fenómeno de habitar creando espacios, territorios 

e infraestructura por el hombre y para el hombre.  

Dimensión Física. - Las actividades que se observan dentro de un IES 

mexicana en sus espacios no habitable son las de platicar, jugar, 

descansar, leer, relajarse, etc. Mientras que los espacios habitables 

(aulas), tienden a desarrollar labores más específicas al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, como también se realiza actividades en los 

talleres y/o laboratorios con clases magistrales y dinámicas como foros, 

mesas redondas y trabajos en equipo. Haciendo de la utilización equipos 

tecnológicos como laptops, celulares, tablet, cabinas de internet, entre 

otros, siendo común estas actividades en los “salones tradicionales”. Del 

mismo modo existen muchas actividades en áreas al aire libre donde los 

ocupantes transitan de un lugar a otro, convirtiendo hitos de grandes 

grupos humanos de convivencia estudiantil. Pero que 

desafortunadamente, muchas IES no toman en cuenta la importancia de 

estos espacios de transición y, en consecuencia, al no ser pensados en 

el diseño, los jóvenes toman la infraestructura como un mobiliario más, ya 

sean los escalones, jardines o incluso el suelo para desarrollar una 

actividad. Estos aspectos se están considerando en las nuevas 

propuestas arquitectónicas para el diseño y construcción de nuevos 

espacios de aprendizaje. No obstante, el mobiliario y equipo tecnológico 

en las IES mexicanas, no cumplen con las necesidades que demandan 

las actividades los espacios de aprendizaje, como, por ejemplo: la pantalla 

o proyector se colocan por encima de los pizarrones, cuando éstas se 

despliegan para proyectar queda prácticamente cubierto el pizarrón 

donde se observa pequeños espacios libres que el docente puede utilizar 

para explicar su tema, siendo inútil la parte proyectada. 
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Dimensión Tecnológica. - Hoy en día la tecnología aparece incluida en 

los espacios digitales, con la intención de utilizar equipos electrónicos en 

el constante uso de las presentaciones digitales en el aula de las IES 

mexicanas, como también, el 80% de estudiantes afirman utilizar las 

plataformas educativas digitales solo para reforzar las clases 

presenciales. Del mismo modo se ha logrado conectar sesiones 

educativas a distancia ya que varias IES mexicanas utilizan tecnología de 

punta satelital o sistemas de videoconferencias, asumiendo que la 

comunicación entre estudiantes a distancia mejora la visión de enseñanza 

– aprendizaje.  

Dimensión Temporal. - Según Vargas (2011) Los resultados de esta 

investigación han permitido conocer el modelo típico que todas las IES 

cuentan, asumiendo como ejemplo las bibliotecas tradicionales en sus 

locales y que muchas están incorporando las bibliotecas virtuales; Ya que 

no solo la infraestructura física y las TIC son importantes para desarrollar 

contemporaneidad en los espacios habitables. Esto obliga a las IES a 

innovar sus espacios de aprendizaje debido a que en el diseño 

arquitectónico no le dan la importancia adecuada a la incorporación 

tecnológica, ya que muchos arquitectos no consideran caracterizar estos 

espacios a su tiempo de una sociedad y hábitat cambiante. Cuando en estos 

últimos años ha habido un gran cambio en los espacios más dinámicos e 

incluyentes por la incorporación de las TIC, donde el estudiante tiene a 

disposición una red ilimitada de información a la mano, lo cual este espacio 

ya no colabora en el hábito del estudiante, por la razón de que ahora en los 

centros educativos la conexión a una red inalámbrica es más conveniente 

que agruparse y/o permanecer en un ambiente destinado a cumplir una 

determinada función. Por esto, es evidente la necesidad de hacer cambios 

en la manera en que se diseña y se construye la infraestructura física de las 

IES de México. Ya que, al no estar en contacto con información nueva, 

dificulta concebir una transformación de salones de clase, pasillos, 

bibliotecas, espacios abiertos. Etc.  

 

 Hacia otro enfoque en la enseñanza del proyecto de arquitectura   

Bladimir (2007), explica la valoración del diseño arquitectónico fundamentado en el 

pensamiento sistémico del arquitecto proyectista el cual replanteo la sociedad en 

sus aspectos filosóficos, pedagógicos y científicos originando la apertura de nuevos 

paradigmas en conocimientos, ideas, pensamientos, etc. Que se caracterizan con 

el cambio global, tecnológico e intercultural. De manera que el autor alude una 

solución a partir de lo practico a lo teórico o de lo empírico a lo científico el cual se 

podría interpretar como aprender haciendo ocasiona una habilidad operacional.  
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Tabla 6: Libro: Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Autor(es) Hernández J., Fruscio P., López S. & Gutiérrez A. 

Año 2011 

Título Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI 

ISBN 978-84-08-10551-0

Lugar España 

 Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI

Hernández, et al (2011), exponen que con las experiencias que los docentes 

compartieron han comprobado que las TIC pueden contribuir al diseño de una 

manera de enseñar y aprender, en el que el alumno aprende haciendo y el uso de 

distintas tecnológicas puedan facilitar el logro de estos principios. De manera que 

el autor aplica la llamada web 2.0. como una metodología de interés para los 

alumnos que tienen la posibilidad de crear sus propios contenidos y ser difundidos 

a un mundo globalizado por la internet.    

 Sistema de acompañamiento técnico pedagógico en el aula:

innovaciones educativas

Booz (2012), enfoca un sistema de acompañamiento técnico pedagógico que se 

establece a través de un enfoque sistemático que en conjunto determinan algunos 

elementos culturales, tecnológicas y científicos que interactúan entre sí para lograr 

apoyar sus actividades en un resultado productivo. De manera que el autor utiliza 

la observación e intervención para garantizar un espacio dinámico en el aula y 

retroalimentar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Causas que determinan las dificultades de la incorporación de las TIC 

en las aulas de clase 

Sierra-Llorente, et al (2018), analizan los factores que dificultan la incorporación de 

las TIC en las aulas de clase, concluyendo que los problemas provienen de la 

infraestructura y el nivel de manejo de herramientas tecnológicas que deben ser 

adquiridas para la enseñanza-aprendizaje. De manera que el autor recomienda la 

implementación de las TIC en un ambiente educativo para la comunicación e 

interactividad que hoy en día se realiza entre el estudiante y un equipo electrónico 

(computadora). 

 Análisis y diseño de estructura para usarse como aula provisional 

Ávila, et al. (2015), presentan el diseño de una estructura retráctil para el aula 

moderna, donde toman en cuenta los avances tecnológicos para conformar un 

espacio de enseñanza-aprendizaje en sus necesidades de capacitación y 

educacion de un nuevo contexto social en las poblaciones rurales y en las 

infraestructuras que no se encuentran adecuadas. De manera que el autor presenta 

la estructura desplegable de modelo Gantes debido a sus características ligeras y 

fácil de instalar el cual han transcendido en las exigencias sociales, ambientales y 

tecnológicas para el aula. 

 Classroom, the we space: developing sudent-centered practices for 

second language learner (SLL) students 

Rodriguez y Ponce (2013), They develop teaching practices that meet the needs of 

learning a second language in which teaching spaces acquire skills to discover, 

experiment and build knowledge instead of just paying attention. That is why the 

author applies the law of Stay Back (NCLB) consisting of three steps, the first 

requires the observation and analysis of teachers, secondly the implementation of 

technology to answer their queries and finally the innovation of electronic equipment 

and the furniture develop a good practice within the learning space. 

 Evaluation of multimedia and integrative didactic model for the 

development of research skills  

Morantes, et al (2017), they aim to evaluate a new multimedia integrative didactic 

model (MODIM) that achieves the development of significant learning skills, and 

also uses information and communication technologies within a new virtual 

classroom. So the author uses the evaluation methodology that gives students the 

opportunity to identify, explore, discover, among others. through this didactic model 

where the classroom and ICT are contextualized in a virtual classroom. 
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 Designing technology to impact classroom practice: how technology 

design for learning can support both students and teachers  

Williams, et al (2016), The authors discuss the design of a research process for the 

development of an intelligent mentoring system (ITS) for use in the classroom. 

aiming to simultaneously provide automated assistance for student learning and 

generate diagnostic information for teachers that can lead directly to practical 

recommendations for pedagogy and classroom practice. Where the author uses the 

HALF intervention program in response to the need for a classroom instruction 

program that integrates the potential of technology-based instruction with the 

support of teachers and the environment from the classroom. 

 
 

Tabla 7: Libro: Building high-impact learning environments 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Autor(es) Burnett K. 

Año 2015 

Título 
Building high impact learning 

environments: classroom design has 
enormous impact on student progress 

ISBN 978-0-7594-0820-3 

Lugar Reino unido 
 

 Building high impact learning environments: classroom design has 

enormous impacto n student progress  

Burnett (2015), The author focuses on the impact of classroom design on student 

progress, as well as improving communication and allowing people to participate in 

the coordination and cooperation. So the author mentions how the education system 

has been developed to support the model by offering information on the "Google 

revolution" in education. Since students spend an average of 14,000 hours in the 

classroom during his academic career, so the learning environment is invaluable. In 

fact, the classroom design has a 25 percent impact, positive or negative.  
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Tabla 8: Libro: Assesing collaborative work in a higher 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Autor(es) Pombo L., Loureiro M. & Moreira A. 

Año 2010 

Título 

Assesing collaborative work in a 
higher education blended learning 

context: Strategies and 
students´perceptions 

ISBN 0952-3987 / 1469-5790 

Lugar Portugal 
 

 Assesing collaborative work in a higher education blended learning 

context: Strategies and students´perceptions  

Pombo, et al (2010), they explain the relationship of a European ÁREA with higher 

education in which it implies an institutional transformation with the way in which 

curricula are conceived, making them responsible for the teaching and learning 

process. In European institutions, education is based mainly on relatively 

conservative models, in which one of the factors that has allowed this transformation 

to occur is the fact that people increasingly turn to e-learning or combined learning. 

According to APDSI (2007), the use of multimedia, combined with the use of Internet 

allows the design and making of educational content and developing distance 

competences, it is one of the biggest challenges of contemporary education. 

Consequently, the use of e-learning becomes a great challenge, specifically Within 

the context of Portuguese higher education. Such a challenge not only covers the 

curricular integration of Information and Communication Technologies (ICT) but 

research on evaluation and exploitation of ICT tools for evaluation and evaluation. 
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 Marco Análogo  

1.3.3.1. Internacional 

Gatica (2010) en su tesis que lleva como título “Instituto de capacitación para el 

obrero de la construcción” para optar al título de arquitecto en la universidad de 

Chile. Identifica la inestabilidad laboral de la construcción en su país por la falta de 

seguridad constructiva debido al 64.4% de edificios en Chile que se han construido 

con mano de obra no calificada ya que las personas contratadas tuvieron una 

enseñanza empírica por familiares o por constante práctica en un empleo informal. 

Por ello la autora propone un equipamiento educativo ubicado en las comunas del 

sector sur de la línea 4 del metro – Chile que cuenta con una superficie de 5 970,90 

m2. (pág., 45). Es así que parte de la idea rectora “cubicado” que consiste en 

agrupar cada recinto correspondiente en dos bloques programáticos que, en este 

proceso los bloques contrapuestos, dejan marcas que responderán a los criterios 

de recorrido del sol, fluidez, jerarquía, entre otros.  Emplazando la fachada hacia la 

Av. Concha y Toro donde la fachada no permita relacionar el ritmo de su 

espacialidad con el exterior. (pág., 57). El ingreso principal cuenta con dos 

circulaciones, la primera con acceso al bloque norte y la segunda al bloque sur que 

dirige rápidamente a los niveles superiores. Esto condiciona a sus talleres a 

permanecer apartados de los bloques teóricos a consecuencia de un tema acústico 

y una iluminación natural controlada con el menor uso de artefactos que generen 

mayor gasto en cuanto a la instalación. 

 
Figura  5. Perfil conceptualizado según el contexto ambiental. 

  
 

   

Figura  6. Material optimo al clima según el tiempo atmosférico. 
Fuente: tesis Instituto de capacitación para el obrero de la construcción, pág. 66. 
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Maldonado (2005) en su tesis que lleva como título “Centro de capacitación 

técnica para el trabajador catarineco en Santa Catarina Mita, Jutiapa” para optar al 

título de arquitecto en la universidad de san Carlos de Guatemala. Identifica dentro 

de su investigación el déficit de espacios arquitectónicos óptimos para el desarrollo 

de capacitaciones técnica productivas a una considerable tasa de desempleados 

en la ciudad de Santa Catarina; ocasionando bajos ingresos económicos y limitando 

a la población a lograr tener una inserción en el mercado laboral, mientras que 

cuyas capacidades y vocaciones de los pobladores se van formando bajo una 

enseñanza empírica. Adicionalmente se analizó la distribución de los centros de 

capacitación a nivel nacional de Santa Catarina Mita, para que esta nueva 

propuesta se integre a un nuevo contexto urbano alejado de zonas ruidosas en 

donde logre propiciar las mejores condiciones de confort; de manera que el autor 

propone alejar el objeto arquitectónico del casco urbano. Por otro lado, la 

distribución de sus espacios respetara el 40% de la superficie del terreno y la 

edificación dispondrá de colores y texturas que logren un efecto tranquilizante 

dentro de sus espacios de aprendizaje como salones, talleres y laboratorios; el 

autor recomienda el uso de contrastes para reforzar el interés por los participantes. 

Además, considera el adecuado control de asolamiento que reflejara a todo el 

proyecto por lo que emplaza adecuadamente los volúmenes dentro del área a 

tratar.  

Figura  7. (a) Área de talleres vista desde el 1° nivel. 
Figura  8. (b) Salón de usos múltiples, vista de sección y elevación frontal. 
Figura  9. (c) Salón de usos múltiples amoblada. 
Figura  10. (d) Área de talleres, vista de sección A – A´. 
Fuente: Tesis centro de capacitación técnica para el trabajador catarineco en Santa Mita, Jutiapa. Pág. 
96-120

A B 

C D 
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Pieretti y Gallino (2013) en su tesis que lleva como título “Escuela de educacion 

Técnica de Nivel Secundario de la universidad de Buenos Aires, Argentina” para 

optar al título de arquitecto en la universidad de Buenos Aires. Presenta en su 

investigación el desarrollo de una nueva escuela de educacion técnica con sólida 

formación general que trascienda el nivel secundario con la ayuda tecnología. 

Dentro del terreno, de forma irregular, se centra en la creación de un basamento 

público de acceso restringido que articula todo el programa arquitectónico. Cuenta 

con características espaciales públicas y educativas que relacionan la arquitectura 

con la pedagogía como centro interactivo. Así mismo se optó por materiales simples 

que garantice buenos estándares de sustentabilidad que faciliten la conservación a 

lo largo de la vida útil del edificio. Así mismo el exterior de la institución forma una 

cáscara de ladrillo opaca, pero por dentro una regular transparencia y reflejos entre 

uno y otro edificio. 

 
Figura  11. Piezas por nivel de planta 
de la escuela técnica. pág. 181. 

 

 

 
Figura  12. Vistas delineadas y esquema a 

mano alzada del interior del proyecto. pág. 191 

 

Figura  13. Perspectivas vistas 

desde el exterior del proyecto. 
pág. 195. 
Fuente: Tesis, Escuela de educacion 
Técnica – Arg. Pág. 180-200. Pdf. 

 

    Ver ítem 1.3.2.B 
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Muñoz (2010) en su tesis que lleva como título “Diseño del centro de capacitación 

técnica en san Raymundo, Guatemala” para optar al título de arquitecto en la 

universidad de San Carlos de Guatemala. Identifica las carencias y deficiencias en 

la educacion técnica a nivel superior no universitaria juvenil, debido a la falta de una 

infraestructura adecuada que pueda contribuir con el desarrollo de sus 

participantes. Así que el municipio de san Raymundo, Guatemala contrata mano de 

obra calificada de otros lugares. Por otra parte, el terreno es ubicado en la zona 1 

del casco urbano, por la calle “la comunidad” sobre la 2° avenida y cuenta con un 

área de 9 418.73m2. Donde la zonificación que propone la autora considera las 

áreas de espacios educativos como son las aulas teóricas, aulas de proyecciones, 

laboratorios y talleres de artes industriales, así mismo su área administrativa que 

cuenta con los ambientes de dirección, sala de espera, servicio médico, sala de 

profesores, secretaria y contabilidad, oficina general, orientación vocacional, 

archivo y casi finalizando sus espacios complementarios como biblioteca, salón de 

recursos didácticos, salón de usos múltiples, cafetería, reproducción de 

documentos, circulaciones peatonales y para finalizar áreas recreativas como 

servicio, canchas deportivas, patios y plazas, sanitarios, conserje y guardianía. 

Figura  14. Perspectiva exterior del área 
plazoleta. pág. 121. 

Figura  15. Perspectiva exterior del 
edificio de aulas. pág. 122. 

Figura  16. Perspectiva interior del taller 
electrónico. pág. 126. 

Figura  17. Perspectiva interior de la 

biblioteca con el uso de computadoras. 
Pág. 125. 

Fuente: Tesis, Centro de capacitación técnica en San Raymundo, Guatemala. Pág. 120-130. Pdf.
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Mera (2014) en su tesis que lleva como título “Centro educativo de capacitación 

técnica para adolescentes” para optar al título de arquitecto en la pontificia 

universidad católica del ecuador. Identifica el riesgo que los jóvenes en situación 

de abandono, mendigos, trabajadores, con hogar o con labor no calificada se 

encuentran en la búsqueda de un espacio arquitectónico adecuado que puedan 

desarrollar su creatividad intelectual en especialidades técnicas para generar 

adolescentes productivos y reintegrarlos a la sociedad. Donde el autor utiliza los 

espacios de abiertos como eje principal en la inclusión social y sus espacios de 

aprendizaje para desarrollar autodisciplina y ayuda a la formación del adolescente; 

para finalizar propone 3 zonas importantes la pública, la semi pública y la privada. 

Figura  18. Vista al interior de las aulas 

creando un vínculo de enseñanza 

aprendizaje desde el exterior. 
Fuente: Tesis: Centro educativo de capacitación 

técnica para adolescentes. pág. 98.

Pérez (2011), en su tesis que lleva como título “La arquitectura de Juan 

O‘Gorman: Una interpretación del paisaje mexicano” para optar al grado de maestra 

en diseño en la universidad autónoma metropolitana. Menciona, en su segundo 

capítulo, la arquitectura del espacio abierto en sitios educativos que realizo 

O‘Gorman donde hace énfasis a dos tipos de enseñanza en un centro educativo, la 

primera dentro de un espacio cerrado y la segunda en un espacio libre; en donde 

el área conformada por una combinación entre el paisaje urbano y el paisaje natural 

resulta como un nuevo espacio de uso social y académico en donde grupos de 

estudiantes se reúnen para desarrollar debates sobre lo aprendido o reflexionar 

sobre los temas competentes. Adicionalmente no existe alguna pieza sólida que no 

permita aproximarse a la conversación que desarrollan los jóvenes o adultos. Es 

por eso que el paisajismo es el atributo más grande que apoya a cualquier 

arquitectura ya que todo espacio que se ocupa está pensando para el desarrollo 

del hombre dentro de su entorno y no privarlo de esencias que se encuentran a 

nuestro alrededor. Además, con la implementación de árboles y jardines junto a 

instituciones educativas, de cualquier nivel, amortigua y aísla los ruidos producidos 

por los vehículos logrando satisfacer las funciones que se realizan dentro de estas. 

“La necesidad de repensar el espacio educativo 

adaptándolo a los requerimientos actuales de la 

sociedad del conocimiento, sostiene la reflexión 

sobre el soporte arquitectónico docente desde un 

punto de vista integrador entre disciplinas: 

Arquitectura y Pedagogía”. (POZO,2004). 
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1.3.3.2. Nacional 

Miranda (2015) en su tesis que lleva como título: “Centro de Capacitación técnico 

laboral para la industria de la construcción en el distrito de Coronel Gregorio 

Albarracin Lanchipa” para optar al título de arquitecto en la universidad nacional 

Jorge Basadre Grohmann-Tacna, tiene el objetivo de proponer un Centro de 

capacitación técnico laboral para la industria de la construcción en la provincia y 

región de Tacna, Perú. A causa, de la ausencia de una infraestructura óptima que 

capacite e instruya los procedimientos apropiados de construcción a las nuevas 

generaciones de mando medio. Proponiendo un área de 30 335.00m² donde el 45% 

(12 083.20m²) conforman área construida y el 55% (18 266.80 m²) permite la 

iluminación y ventilación natural necesaria (pág., 66). Por una parte, la 

programación arquitectónica incluye aulas, talleres y laboratorios conformadas por 

un 75% de la funcionalidad del proyecto, tomando la orientación Noroeste que 

posibilita una ventilación cruzada con relación visual al paisaje. Por otra parte, los 

servicios de estacionamiento, plazas, etc. ocupan un área de 6 725m² y por ultimo 

una biblioteca de 770.70 m² y un auditorio de 1 136m²; áreas que podrán ser 

acudidas según las necesidades de los alumnos. (pág., 68). Así mismo los espacios 

conforman un eje horizontal y vertical interseccionados entre circulaciones 

secundarias que dirigirán por toda el área institucional. Siendo los volúmenes, 

masas edilicias de gran jerarquía funcional, separadas por estos ejes que ayudan 

a diferenciar los volúmenes simétricos y asimétricos. (MIRANDA, E.L., 2015, pág., 

70). Finalmente se demuestra la zonificación respectiva al área de dominio público, 

dominio semi público, dominio privado y zona complementaria.  

 
Figura  19. Análisis Programático. 
 Fuente: Tesis Centro de Capacitación Técnico laboral para la Industria de la Construcción en el distrito de Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa. Tacna. p.66. 
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Figura  20. Análisis programático general. 
Fuente: Tesis Centro de Capacitación Técnico laboral para la Industria de la Construcción en el distrito de 
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Tacna. p.90-98 

 

Licetti y Saldaña (2016), en su tesis que lleva como título: “Instituto Superior de 

Nuevas Tecnologías de Lima. Perú” para optar al título de arquitecto en la 

Universidad Ricardo Palma. Los autores desarrollan cuatro fases importantes 

dentro de su investigación, en la primera reconoce la realidad problemática e 

identifica los objetivos; la segunda recolecta la mayor cantidad de datos; la tercera 

elabora el programa arquitectónico junto a la selección del terreno adecuado y por 

ultimo desarrolla el proyecto. De manera que se plantea entre las avenidas Ricardo 

Palma y Paseo de la Republica que son una de las vías más concurridas de Lima. 

Tiene una extensión de 1 950 m2 aproximadamente con tres frentes los cuales se 

han tratado de aprovechar al máximo con espacios públicos de integración para 

que se caracterice como un hito urbano. Además, se propone crear espacios en el 

que se pueda ingeniar, comunicar, compartir, aprender e interactuar en plataformas 

capaces de desarrollar el habitad del ser humano. Brindándole una infraestructura 

apropiada a sus estudiantes para desarrollar sus habilidades de inventar, compartir 

y aprender de las nuevas innovaciones tecnológicas. 
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Figura  21. Pisos 1 y 2 del 

ITEC. 

 
Figura  22. Pisos 4, 5 – 10 

del ITEC. 

 
Figura  23. Pisos 

Típicos – 6 del ITEC. 

 
Figura  24. Vista del interior del taller con su zona de trabajo, dentro del ITEC. 

 

Figura  25. Vista del interior de la sala de computación del ITEC. 
Fuente: Tesis: Instituto superior de nuevas tecnologías de Lima. Pág. 181-185 
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Bayona (2018), en su tesis que lleva como título “Institutos de excelencia: Una 

nueva oportunidad de mejorar la infraestructura pública educativa superior del Perú” 

para optar al título de arquitecto en la universidad PUCP. El autor reconoce que en 

el Perú muchas instituciones no han experimentado grandes transformaciones 

debido a que no se les da la debida importancia de calidad a la mayoría de IES 

peruana. De manera que este proyecto nace de la participación del MINEDU y el 

BID ya que desean cambiar la realidad de los jóvenes en la educacion superior 

técnica y tecnológica pública; a causa que se dispone mayor cantidad de personal 

técnico (59%) que el profesional universitario (41%). De modo que el primer 

proyecto se ubica en Cajamarca con un área de 42,300 m2 y un área construida de 

18,757.86m2 de terreno con pendiente que es aprovechado para crear espacios que 

visualice el ritmo montañoso de su sierra. Por un lado, el concepto permite diversos 

ingresos al instituto conducido por una plaza interior. Por otra parte, considero el 

confort de los usuarios dentro de sus espacios de enseñanza-aprendizaje y pasillos, 

creando fugas de viento con ventilación natural para generar confort.  

Figura  26. Programa arquitectónico del proyecto “Instituto de excelencia”. 
Fuente: Tesis: Institutos de excelencia: Una nueva oportunidad de mejorar la infraestructura pública 
educativa superior del Perú”. pág. 151. 

Figura  27. Vista del interior de los aulas con vista esquematizada de los aulares. 
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Vela (2014), en su tesis que lleva como título “Centro de educacion técnico 

productivo de Ancón” para optar al título de arquitecto en la universidad de san 

Martin de Porres (USMP). El autor identifica que la mayor parte de la población se 

dedica a trabajos técnicos con un ingreso económico informal, por lo que propone 

educar a los individuos a reconocer sus capacidades y exigir sus derechos como 

expertos dentro de una adecuada infraestructura, inspirado en la arquitectura 

moderna para que brinde mejores condiciones espaciales y de mobiliarios para 

impartir conocimientos de actividades técnico productiva. El terreno se encuentra a 

400m de la Panamericana Norte lo que permite la asistencia de los pobladores de 

Huaral o Canta; cuenta con 9 000 m2 área desocupada que permitirá amplios 

espacios interiores como exteriores para un alumnado mixto que se encuentran 

entre el rango de 15 a 50 años de edad. Finalmente, el CETPRO se desarrolla en 

solo dos niveles con una zonificación respectiva al área académica teórica y 

práctica, área administrativa, equipamientos de recreación y equipamiento de 

servicio que cubre un área techada total de 2 202,00 m2. 

 
 

Figura  28. Mobiliario adecuado a la función de carpintería y vidriería. 
Fuente: Tesis: Centro de educacion técnico productivo de Ancón. pág. 23 

 

Flores (2016), en su tesis que lleva como título “Centro de educacion técnico 

productiva de carpintería en villa el salvador” para optar al título de arquitecto en la 

universidad de San Martin de Porres (USMP). El autor identifica en el ámbito laboral 

una fuerte desigualdad entre la oferta y demanda de técnicos y universitarios el cual 

plantea una infraestructura adecuada para la enseñanza técnica productiva para 

promover e incentivar nuevas opciones de capacitación con ayuda de la tecnología. 

El terreno se encuentra en la Av. el Sol, cuadra 8 cerca al parque industrial de Villa 

el Salvador que rodea la mayor cantidad de empresas y comercios dedicados a la 

carpintería además de espacios públicos que no se encuentran habilitadas para el 

uso de la población; con un área de 18 930m2 en el que se desarrollaran las zonas 

de administración, zona de comunidad, zona de coordinación académica, 

educacion y servicios complementarios.  
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1.4. Formulación del Problema 

 Problema General 

 ¿Cómo se relaciona los criterios de diseño arquitectónico vanguardista con los 

espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la construcción? 

 Problema Específico 

 ¿Cómo se relaciona el contexto arquitectónico con los espacios de enseñanza-

aprendizaje en un instituto técnico de Construcción? 

 ¿Cómo se relaciona la funcionalidad arquitectónica con los espacios de 

enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de Construcción? 

 ¿Cómo se relaciona los estándares de sustentabilidad con los espacios de 

enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de Construcción? 

1.5. Justificación del Estudio 

Según Bernal (2010) en una investigación, la justificación toma referencia a las 

razones del porqué y el para qué de una investigación. En la que se va a redactar 

los motivos por los cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio. 

Por otra parte, Arbaiza (2013) expone que: la razón del estudio se realiza para 

un propósito claro y significativo, de manera que debe estar bien ejecutado y con 

una redacción confiable para ser útil para otros campos de estudios y personas. 

 Justificación Teórica 

Según Bernal (2010) la justificación teórica busca mostrar las soluciones de un 

modelo para generar reflexión y debate sobre el conocimiento existente. De manera 

que con la aportación de la arquitecta Torres (2016), esta investigación sostendrá 

la aplicación de nuevos criterios de diseño institucional que oriente a las nuevas 

intervenciones espaciales de aulas, talleres, laboratorios, corredores, bibliotecas y 

exteriores de una ITC, con participación de la tecnología, a demandar profesionales 

técnicos competentes de 15 a 45 años de edad en el distrito de Comas.  

 Justificación Practica 

Dentro de esta investigación se ha obtenido que los criterios de contextualización, 

funcionalidad y sustentabilidad influyen de manera significativa dentro de un 

instituto de capacitación e instrucción técnica de la construcción. Ya que demandan 

un innovador criterio para los salones, talleres y laboratorios de aprendizaje; que 

servirán de referente a otros estudios vinculadas en la problemática. A fin de poder 

mejorar las funciones de aprendizaje de una enseñanza técnica.   
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 Justificación Metodológica 

Según Bernal (2010) una investigación se realiza a través de un enfoque 

cuantitativo y cualitativo en donde la variable 1: criterios de diseño arquitectónico 

vanguardista y la variable 2: espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto 

técnico de la construcción clasifican y recopilan información para poder demostrar 

la hipótesis deductiva que aprueba la medición numérica y estadística, a través de 

la técnica de recolección de datos que posteriormente serán procesados 

estadísticamente a través del programa IBM SPSS (Statistical for Social Sciences) 

versión 21 para lograr su confiabilidad.  

1.6. Hipótesis 

 Hipótesis General 

 Existe una relación significativa entre los criterios de diseño arquitectónico

vanguardista y los espacios de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico

de construcción.

 Hipótesis Específica 

 Existe una relación significativa entre el contexto arquitectónico y los espacios

de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de construcción.

 Existe una relación significativa entre la funcionalidad arquitectónica y los

espacios de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de construcción.

 Existe una relación significativa entre los estándares de sustentabilidad y los

espacios de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de construcción.

1.7. Objetivos

 Objetivo General 

 Determinar la relación existente entre los criterios de diseño arquitectónico

vanguardista y los espacios de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico

de construcción.

 Objetivo Específico 

 Determinar la relación existente entre el contexto arquitectónico y los espacios

de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de construcción.

 Determinar la relación existente entre la funcionalidad arquitectónica y los

espacios de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de construcción.

 Determinar la relación existente entre los estándares de sustentabilidad y los

espacios de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de construcción.



II. Método
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2.1.  Diseño de Investigación 

El diseño del proyecto de investigación es NO experimental debido a que se utilizó 

el método descriptivo, lo cual ayudó a precisar, detallar características, establecer 

y determinar de manera objetiva el tema. Asimismo, es transversal ya que se obtuvo 

información relevante a través de la encuesta en un solo acto.  

Las variables se han medido en un enfoque cuantitativo y cualitativo para poder 

probar la hipótesis deductiva con ayuda de la recopilación de datos que aprueba 

con base la medición numérica y estadística.  

2.2. Variables de Operacionalización 

 Definición Conceptual de las variables 

Variable 1:  

Criterios de diseño arquitectónico vanguardista 

Según el arquitecto Ghery (2014), todo comienza a través de la observación de 

un proyecto existente, con la intención de que los nuevos criterios arquitectónicos 

se inclinen hacia elementos de una composición confortable y dirigidas a su época. 

De manera que permita romper los paradigmas espaciales habituales y convertirse 

en un articulador urbano entre la comunidad y su contexto arquitectónico.  

Según el arquitecto Norman Foster (2016), algunos criterios que deben considerar 

los nuevos arquitectos proyectistas son la funcionalidad y la sustentabilidad de 

procesos creativos que den solución a las actividades que desempeñan los seres 

humanos dentro de una infraestructura, teniendo en cuenta las corrientes de su 

época, sus avances tecnológicos, técnicos, herramientas y materiales sostenibles. 
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Variable 2:  

Espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la construcción 

Según Otárola (2016), Es un establecimiento de enseñanza e investigación 

científica especializada en la educación superior técnica, dirigida a los jóvenes y 

adultos que buscan capacitarse en un programa de capacitación, actualización y 

especialización de las ultimas herramientas informáticas. (OTAROLA, R.J., 2016). 

Autorizada por el Ministerio de Educación (MINEDU) y registrado en el área de 

Escalafón y Títulos de la Sede Central del MINEDU a través del reconocimiento o 

revalidación de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. (INEI, 

2014, p. 14). 

Para Landa (2010), las tres funciones fundamentales dentro de una 

infraestructura educacional son: el diseño, la tecnología y los equipos tecnológicos 

que lo conforman. De modo que tiene como enfoque unificar todas las funciones 

para disciplinar a que intervengan adecuadamente en la construcción de los 

espacios de aprendizaje. Según Rapoport (1969) la interacción entre la gente y su 

entorno se encuentra en constante transformación debido a los elementos que 

rodean sus cinco sentidos, de tal manera que se busca plantear una nueva reforma 

institucional.  
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 Operacionalización de Variables 

Para la operacionalización de la Variable 1, denominado criterios de diseño 

arquitectónico vanguardista, se presenta tres dimensiones; contexto arquitectónico, 

funcionalidad arquitectónica y estándares de sustentabilidad. Cada una de ellas 

presenta tres indicadores que fueron medidos a través de la escala de Likert por 

los siguientes valores: (5) de acuerdo, (4) probablemente de acuerdo, (3) 

medianamente en desacuerdo, (2) poco de acuerdo y (1) de acuerdo. 

Tabla 9: Operacionalización de la Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico 

vanguardista. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/valores Niveles/rango 

Contexto 

arquitectónico 

Accesibilidad 

1, 2, 3, 4 

(5) De acuerdo

(4) 

Probablemente De 

acuerdo 

(3) 

Medianamente De 

acuerdo 

(2) Poco de

acuerdo 

(1) Desacuerdo

Bueno 

(46-60) 

Regular 
(29-45) 

Malo 
(12-28) 

Orientación 

Paisajismo 

Funcionalidad 

arquitectónica 

Espacios 

flexibles 

5, 6, 7, 8, 9 Espacios de 

transición 

Espacios 

ubicuo (ocio) 

Estándares de 

sustentabilidad 

Manejo de 

residuos 

10, 11, 12 Energía 

renovable 

Eficiencia 

Energética 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para la operacionalización de la Variable 2, denominado espacios de enseñanza-

aprendizaje de un instituto técnico de la construcción, se presenta tres dimensiones; 

espacio físico, espacio tecnológico y espacio temporal. Cada una de ellas presenta 

tres indicadores que fueron medidos a través de la escala de Likert por los 

siguientes valores: (5) de acuerdo, (4) probablemente de acuerdo, (3) 

medianamente en desacuerdo, (2) poco de acuerdo y (1) de acuerdo. 

Tabla 10: Operacionalización de la Variable 2: Espacios de enseñanza-
aprendizaje de un Instituto técnico de la construcción. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/valores Niveles/rango 

Espacio 

físico 

Material de 

construcción 

13, 14, 15, 

16 

(5) De acuerdo

(4) Probablemente

De acuerdo

(3) Medianamente

De acuerdo

(2) Poco de

acuerdo 

(1) Desacuerdo

Bueno 

(38-50) 

Regular 
(24-37) 

Malo 
(10-23) 

Mobiliario 

Equipos 

tecnológicos 

tecnológica 

Tecnología 

17, 18, 19 
Interactividad 

Comunicación 

temporal 

Espacio típico 

20, 21, 22 Espacio 

efímero 

Espacio 

dinámico 
Fuente: Elaboración propia.
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2.3. Población y Muestra 

 

Estudio de Población. -  

Para Fernández (2010 p.207), una población es el conjunto de todos los casos en 

el que concuerdan con una serie de Específicaciones.  Es preferible, entonces, 

establecer con claridad las características de la población, con la finalidad de 

delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales.  

De manera que, el INEI clasifica 94 388 jóvenes y adultos que decide y persiste 

en una carrera técnica profesional en el área Metropolitana de Comas; Donde el 

área base para el cálculo del público objetivo es el 10% de la población total en la 

edad de 15 a 45 años que se encuentran capacitándose para la industria de la 

construcción. Así: 

Tabla 11: Datos de la población de estudio.  

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COMAS – AÑO 2019 

Distrito Población 

Edad de 15 – 

24 años de 

edad 

Edad de 25 – 

45 años de 

edad 

parcial 

Comas 520,450 hab. 32,400 hab. 61,988 hab. 94,388 

TOTAL 9 439 
Elaboracion Propia.   

 

Muestra. -  

Según Bernal (2010) Solo se considera a una parte de la población escogida, donde 

realmente se consigue el testimonio para el desarrollo de esta investigación y sobre 

el cual se realizará la medición y observación de la variable 1 y la variable 2. 

La muestra se calculó con un muestreo simple aleatorio basado en la siguiente 

fórmula.  

 

Alcances: 

 

Fórmula: 

 

 

n = Tamaño de muestra. 

z = Nivel de confianza deseada de 95% 

p = Proporción de la población deseada 

q = Proporción de la población no 

deseada 

e = Margen de error 

N = Tamaño de Población. 

n =                  Z2 p (1- p) N               g 

          e2 (N – 1) + Z2 p (1 – p) 
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La muestra estará conformada para 73 habitantes que serán seleccionados a 

través del muestreo aleatorio simple, en la que solo se considerará a un público 

general de 15 a 45 años de edad que se encuentre capacitándose para la industria 

de construcción. Por el cual se considera el programa IBM SPSS (Statistical for 

Social Sciences) versión 21. 

Datos: Remplazando: 

n =   (1.96)2 0.05 (1 – 0.05) 9 439    o 

    (0.05)2 (9 439 -1) + (1.96)2 0.05 (1 – 0.05) 

n =        3.84 x 448   o 

    23.56 + 0.18 

n =        3.84 x 448   o 

   23.56 + 0.18 

n = 73 

Z: 1.96 

e: 0.05 

N: 9 439 

p: 0.05 

2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de Recolección de Datos. 

La metodología que se utilizará para la recolección de datos será a través de la 

encuesta. Previo a su uso, se elaborará un cuestionario dirigido específicamente a 

jóvenes y adultos que se encuentren capacitándose para la industria de la 

construcción y deciden participar en un instituto de capacitación e instrucción 

técnica de la construcción cerca al área Metropolitana de Comas. 

En la cual en esta investigación se ha empleado las siguientes técnicas: 

 Bibliográfico: Esta técnica se empleó para recolectar información de

forma documentada, revistas, libros, planes de desarrollo urbano, la web,

entre otros; Para así lograr un informe mecanografiado.

 Observación: Esta técnica se empleó para percatarse, analizar y

considerar la realidad estudiada en el ámbito arquitectónico del Distrito de

Comas.
 

 Encuesta: Esta técnica realizó un elaborado instrumento indispensable

para determinar la muestra estudiada a la población joven y adulta de 15

a 45 años de edad que se encuentren capacitándose para la industria de

la construcción cerca al área Metropolitana de Comas.
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Tabla 12: Ficha técnica, instrumento de la variable 1 

Nombre original    : Criterios de diseño arquitectónico 

vanguardista. 

Autor  : Cristian Oswaldo, Caballero 

Villanueva 

Procedencia  : Perú 

Año  : 2019 

Objetivo  : Identificar los niveles de 

conocimiento de los criterios de 

diseño arquitectónico vanguardista. 

Forma de aplicación           : Individual 

Duración  : 25 minutos 

Descripción del instrumento        : Consiste en un conjunto de 

preguntas dirigidas a jóvenes y 

adultos de 15 a 45 años de edad 

que se encuentren capacitándose 

para la industria de la construcción. 

Conformada por 12 preguntas; que 

posteriormente serán medidos por 

la escala de Likert 

Significación  : Mide la percepción de los criterios 

de diseño arquitectónico 

vanguardista 

Calificación  : La valoración de las respuestas de 

cada entrevistado tuvo un rango de 

1 a 5 puntos, siendo asignados por 

los siguientes valores: (5) de 

acuerdo, (4) probablemente de 

acuerdo, (3) medianamente en 

desacuerdo, (2) poco de acuerdo y 

(1) de acuerdo.
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Tabla 13: Ficha técnica, instrumento  de la variable 2  

Nombre original                           : Espacios de enseñanza-aprendizaje 

de un instituto técnico de 

construcción.  

Autor                                            : Cristian Oswaldo, Caballero 

Villanueva 

Procedencia                                : Perú 

Año                                              : 2019 

Objetivo                                       : Identificar los niveles de conocimiento 

de los espacios de enseñanza-

aprendizaje de un instituto técnico de 

construcción. 

Forma de aplicación                    : Individual  

Duración                                      : 25 minutos 

Descripción del instrumento        : Consiste en un conjunto de preguntas 

dirigidas a jóvenes y adultos de 15 a 

45 años de edad que se encuentren 

capacitándose para la industria de la 

construcción. Conformada por 10 

preguntas; que posteriormente serán 

medidos por la escala de Likert 

Significación                                : Mide la percepción de los espacios de 

enseñanza-aprendizaje de un instituto 

técnico de construcción. 

Calificación                                  : La valoración de las respuestas de 

cada entrevistado tuvo un rango de 1 

a 5 puntos, siendo asignados por los 

siguientes valores: (5) de acuerdo, (4) 

probablemente de acuerdo, (3) 

medianamente en desacuerdo, (2) 

poco de acuerdo y (1) de acuerdo. 
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Validez  

La variable 1: Criterios de diseño arquitectónico vanguardista y la variable 2: 

Espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la construcción; 

Serán sometidos a un proceso de validación a través de un juicio de tres expertos 

con grado de Magister, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Tabla 14: Aplicación de expertos. 
 

EXPERTOS 
CALIFICACIÓN DE LA 

VARIABLE 1 

CALIFICACIÓN DE LA 

VARIABLE 2 

Mg. Elias Ramos, Cynthia Aplicable Aplicable 

Mg. Lui Cadillo, Augusto Aplicable Aplicable 

Dr. Alejandro, Ramirez Rios Aplicable Aplicable 

Fuente: Elaboración Propia, Datos de los certificados de la validez del instrumento 
 

Confiabilidad de los Instrumentos  

Para Hernández (2010 p. 311) la realización de la confiabilidad de los instrumentos 

de medición, se usa el coeficiente de confiabilidad “Alfa de Cronbach” que oscila 

entre menos uno a más uno; En donde cero toma relación a una confiabilidad nula 

y uno representa un máximo de confiabilidad. En el momento que el dato se 

aproxime más al cero existirá la posibilidad de error.  

Según Fernández, Hernández y Baptista (2010) el coeficiente de confiabilidad 

alfa de cronbach toma su definición a una distribución que sirve para calcular la 

consistencia del instrumento fundado en el promedio de sus correlaciones, de sus 

preguntas o ítems. Su aplicación considera los rangos entre 0 a 1; Asimismo 

cuando el índice se acerque a 1 el instrumento es fiable, pero cuando se acerque 

a 0 el instrumento es voluble.  

Tabla 15:  Promedio de Confiabilidad. 
 

Muy Baja Baja Regular Aceptable Elevada 

0.0 – 0.20 0.21 – 0.40 0.41 – 0.60 0.61 – 0.80 0.81 – 100 

 

Nivel de Confiabilidad de los Instrumentos (prueba piloto) 

Para el presente proyecto de investigación se elaboró una prueba piloto a través 

del Alfa de Cronbach en la cual se consideró de forma aleatoria a 15 personas 

encuestadas de la población del distrito de Comas, cuyas características son 

jóvenes y adultos de 15 a 45 años de edad que se encuentren capacitándose para 

la industria de la construcción. 
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Tabla 16: Resumen del procesamiento de los casos 

Instrumento 

Criterios de diseño 

arquitectónico 

vanguardista 

Espacios de 

enseñanza-

aprendizaje de un ITC 

N % N % 

Casos 

Válidos 15 100,0 15 100,0 

Excluidosa 0 0,0 0 0,0 

Total 15 100,0 15 100,0 

Elaboración Propia. 

Tabla 17: Estadísticos de fiabilidad

Variables Alfa de Cronbach N de elementos 

Criterios de diseño 
arquitectónico vanguardista 

0,870 
15 

Espacios de E-A de un 
Instituto técnico de la 

construcción 

0.910 15 

Para la variable 1: Criterios de diseño arquitectónico vanguardista se obtuvo un 

coeficiente del alfa de cronbach de 0.970, el cual se obtuvo a través del programa 

IBM SPSS 21 que señala al instrumento, dentro del promedio de confiabilidad, con 

un nivel elevado. 

Para la variable 2: Espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de 

la construcción se obtuvo un coeficiente del alfa de cronbach de 0.910, el cual se 

obtuvo a través del programa IBM SPSS 21 que señala al instrumento, dentro del 

promedio de confiabilidad, con un nivel elevado. 

Tabla 18: Baremos de criterios de diseño arquitectónico vanguardista. 

Niveles Variable 1 D1 D2 D3 

Malo 12 - 28 4 – 9 5 – 11 3 – 7 

Regular 29 - 45 10 – 15 12 – 18 8 – 12 

Bueno 46 - 60 16 - 20 19 - 25 13 - 15 

Tabla 19: Baremos de espacios de enseñanza-aprendizaje de un ITC. 

Niveles Variable 2 D1 D2 D3 

Malo 10 – 23 4 – 9 3 – 7 3 – 6 

Regular 24 – 37 10 – 14 8 – 12 7 – 11 

Bueno 38 - 50 15 - 21 13 - 15 12 - 16 
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2.5. Métodos de análisis de datos 

Uno de los métodos que se ha empleado dentro de los instrumentos es el deductivo, 

ya que el proceso de los conocimientos se inicia con la percepción del autor en los 

grandes fenómenos que se puedan observar en la ciudad de Lima; Teniendo como 

propósito el de señalar las verdades como también es sintético ya que se adjuntan 

partes del tema que se espera llegar al resultado final.  

Asimismo, también se empleó el método de encuesta, con el propósito de 

elaborar un cuestionario para identificar y constatar la realidad problemática. Es por 

ello que el tipo de investigación es cuantitativa ya que se considera la complejidad 

del análisis descriptivo. Finalmente se empleó el método de confiabilidad para la 

obtención de resultados con el Programa IBM SPSS, lo cual permitió elaborar los 

cuadros de porcentaje y frecuencias. Los pasos serán los siguientes: 

 Proceso de recopilación de datos a través del programa SSPS versión 21.

 Encuestas recopiladas en base a la ejecución de una encuesta

aleatoriamente.

 Determinar la confiabilidad a través del coeficiente del Alfa de Cronbach.

 Validez aplicable del instrumento de las variables 1 y 2 a través de un

jurado de 3 expertos, dentro de la Universidad, con grado de Magister.

 Observando la confiabilidad de las variables que fueron medidos de

manera cuantitativa y siendo aplicado las técnicas del coeficiente de

correlación de Rho Spearman para la prueba de la hipótesis.

2.6. Aspectos éticos 

Dentro del presente trabajo de investigación, se están respetando los derechos de 

autor dentro del marco referencial, haciendo acreditar el marco teórico y conceptual; 

Como también el problema, antecedentes y de todos los instrumentos que se 

utilizaron dentro de esta presente tesis.  

Ya que se elaboró bajo los parámetros establecidos por la Universidad Cesar 

Vallejo – sede Lima Norte, en el cual se recopilo, consolido y elaboro un 100% de 

autenticidad. Es por eso que en el proceso de elaboración de esta presente 

investigación se han considerado todas aquellas normas relacionadas a la 

educación en la infraestructura; Como también técnicas científicas que son 

aplicadas en el Marco teórico para la determinada solución que doy énfasis en esta 

investigación. Además de considerar apropiado el Manual APA (American 

Psychological Association) para la elaboración adecuada de citas textuales y 

parafraseadas. En resumen, el presente trabajo de investigación está respetando 

los derechos de autor en el marco teórico, planteamiento del problema, 

antecedentes y de los instrumentos de las variables usadas para la elaboración de 

las encuestas formuladas. 



III. Aspectos administrativos
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3.1. Recursos y presupuesto 

Los recursos que se tienen a disposición son considerados dentro de una oficina 

alternativa con un área de 15m2 equipa con 1 laptop Core I7, una impresora 

multifuncional e instrumentos en general para la elaboración de dibujos y maquetas 

los cuales se registran en el siguiente cuadro:  

Tabla 20: Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Unidad Cantidad Costo 

Unitario S/. 

Costo 

Conjunto S/. 

R
E

M
U

N
E

R
A

C
IÓ

N
 

Directos 

Asesorías ext. UIT 01 2000.00 2000.00 

Técnicos UIT 01 2000.00 2000.00 

B
IE

N
E

S
 

Maquinaria 

Laptop ud. 01 3500.00 3500.00 

Proyector ud. 01 3500.00 3500.00 

Fotocopias ud. 01 250.00 250.00 

Impresora ud. 01 250.00 250.00 

Escritorio 

Hojas Bond Millar 05 25.00 125.00 

Cuaderno ud. 01 30.00 30.00 

Lapiceros ud. 10 1.00 10.00 

Lápices ud. 20 1.00 20.00 

Tajadores ud. 05 0.50 2.50 

Borradores ud. 05 0.50 2.50 

Grapas Caja 01 3.00 3.00 

Memoria USB ud. 01 40.00 40.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Servicios 

Impresiones ud. 500 0.30 150.00 

Anillado ud. 30 2.50 75.00 

Fotocopias ud. 2000 0.10 200.00 

Ploteos ud. 50 5.00 250.00 

Viáticos - 20 25.00 500.00 

SUBTOTAL 12 908.00 

Otros Otros 10% Sub total - - - 1 290.80 

TOTAL 14 198.80 
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3.2. Financiamiento 

El presente proyecto de investigación que lleva como título: Criterios de diseño 

arquitectónico vanguardista en los espacios de enseñanza-aprendizaje de un 

instituto técnico de construcción, caso distrito de Comas 2019; no ha tenido ningún 

financiamiento externo. Por lo que, los gastos presentados en el presupuesto 

anterior han sido asumidos por el mismo autor.  

3.3. Cronograma de ejecución 

N° ACTIVIDADES SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
Presentación del 

proceso de 
investigación  

2 

Planteamiento del 
problema, 

fundamentación 
teórica y 

justificación 

3 
Elaboración de los 

objetivos de 
investigación  

4 Elaboración del 
marco referencial 

5 

Elaboración del 
diseño 

metodológico. 
Operacionalización 

de las variables 

6 

Elaboración y 
validación de los 
instrumentos de 
recolección de 

datos 

7 

Desarrollo de los 
aspectos 

administrativos y 
redacción del 
proyecto de 

investigación 

8 

Presentación y 
revisión del 
proyecto de 

investigación 

9 Levantamiento de 
observaciones  

10 

Sustentación de 
proyecto de 

investigación 



IV. Resultados
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Descripción de los resultados de la variable 1: criterios de diseño 

arquitectónico vanguardista  

Tabla 21: Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico vanguardista 

Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

Malo 4 5.91 % 

Regular 37 50.63 % 

Bueno 23 43.46 % 

Total 73 100 % 

Figura  29. Resultados de la variable 1. 

Descripción:  

Podemos observar que la tabla 21 y la figura 29 indican que 37 encuestados, que 

representan el 50.63% de la muestra, consideran que la variable 1: criterios de 

diseño arquitectónico vanguardista es de nivel regular. Mientras que 23 

encuestados, que representan el 43.46% de la muestra, la consideran de nivel 

bueno y para finalizar solo 4 encuestados, que representan el 5.91% de la muestra, 

la consideran de nivel malo.  
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Tabla 22: Dimensiones de la variable 1.

Dimensiones 
Contexto 

arquitectónico 

Funcionalidad 

arquitectónica 

Estándares de 

sustentabilidad 

Nivel f % f % f % 

Malo 5 6.8% 5 6.9% 3 4.1% 

Regular 41 56.1% 33 45.2% 37 50.6% 

Bueno 27 37% 35 47.9% 33 45.2% 

Total 73 100% 73 100% 73 100% 

Figura  30. Resultados de las dimensiones de la variable 1. 

Descripción:  

Según los resultados obtenidos por la tabla 22 y la figura 30 indican que el 37% de 

la muestra, consideran que la dimensión 1: contexto arquitectónico es de nivel 

bueno; mientras que el 56.10% lo considera regular y solo el 6.80% lo considera 

malo. Mientras que para la dimensión 2: funcionalidad arquitectónica el 47.90% de 

la muestra lo considera bueno; el 45.20% lo considera regular y solo el 6.90% lo 

considera malo. Para finalizar el 45.20% de la muestra, consideran que la 

dimensión 3: estándares de sustentabilidad es de nivel bueno, el 50.60% lo 

considera regular y solo el 4.10% lo considera malo. 
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Descripción de los resultados de la variable 2: Espacios de enseñanza-

aprendizaje de un instituto técnico de la construcción.  

Tabla 23: Variable 2: Espacios de E-A de un instituto técnico de la construcción. 

Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

Malo 4 5.00 % 

Regular 22 30.53 % 

Bueno 47 64.47 % 

Total 73 100 % 

Figura  31. Resultados de la variable 2. 

Descripción:  

Podemos observar que la tabla 23 y la figura 31 indican que 47 encuestados, que 

representan el 64.47% de la muestra, consideran que la variable 2: espacios de E-

A de un instituto técnico de la construcción es de nivel bueno. Mientras que 22 

encuestados, que representan el 30.53% de la muestra, lo consideran de nivel 

regular y para finalizar solo 4 encuestados, que representan el 5.00% de la muestra, 

lo consideran de nivel malo.  
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Tabla 24: Dimensiones de la variable 2. 

Dimensiones Espacio Físico Tecnológica Espacio temporal 

Nivel f % f % f % 

Malo 4 5.5 % 4 5.4 % 3 4.1 % 

Regular 27 36.9 % 20 27.4 % 20 27.3 % 

Bueno 42 57.5 % 49 67.1 % 50 68.5 % 

Total 73 100% 73 100% 73 100% 

Figura  32. Resultados de las dimensiones de la variable 2. 

Descripción:  

Según los resultados obtenidos por la tabla 24 y la figura 32 indican que el 57.50% 

de la muestra, consideran que la dimensión 4: Espacio físico es de nivel bueno; 

mientras que el 36.90% lo considera regular y solo el 5.50% lo considera malo. En 

cambio, la dimensión 5: tecnológica el 67.10% de la muestra lo considera bueno; el 

27.40% lo considera regular y solo el 5.40% lo considera malo. Para finalizar el 

68.50% de la muestra, consideran que la dimensión 6: espacio temporal es de nivel 

bueno, el 27.30% lo considera regular y solo el 4.10% lo considera malo. 

Dentro de este capítulo se muestran los resultados obtenidos producto del análisis 

cualitativo. La cual se presenta una descripción de las encuestas elaboradas de 

forma aleatoria y comparados en la base de datos IBM SPSS 21. Según 

Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) menciona: Existe dos tipos de análisis 

estadístico que pueden realizarse para probar las hipótesis, el análisis paramétrico 

y el NO paramétrico. Así desarrollare la prueba paramétrica Rho Spearman con 

relación a la tabla 14. 
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Tabla 25: Escala de valores del coeficiente de correlación. 
 

Valor -1 -0.9 a -0.99 -0.7 a -0.89 -0.4 a -0.69 -0.2 a -0.39 
-0.01 a -

0.19 

Correlación 
Negativa 

Perfecta Muy alta Alta Moderada Baja Muy baja 

   0    

   
Correlación 

Nula 
   

Valor 1 0.9 a 0.99 0.7 a 0.89 0.4 a 0.69 0.2 a 0.39 0.01 a 0.19 

Correlación 
Positiva 

Perfecta Muy alta Alta  Moderada Baja Muy baja 

 

Prueba de Hipótesis 

Para que sea confiable el instrumento estadístico en esta investigación, se ha 

proporcionado una confiabilidad a través de una prueba de independencia. 

Logrando plantear con la hipótesis si existe o no existe relación entre la variable 1: 

Instituto Tecnológico de Construcción y la variable 2: Criterios de diseño 

arquitectónico. 

Ho = No existe relación entre las variables. 

H1 = Existe relación entre las variables. 

95% nivel de confianza. 

0,05 nivel de significancia. 

 

Ho= No existe relación entre la variable 1: criterios de diseño arquitectónico 

vanguardista con la variable 2: espacios de E-A de un instituto técnico de la 

construcción, según los jóvenes y adultos entre la edad de 15 y 45 años que se 

encuentren capacitándose para la industria de la construcción.  

H1= Existe relación entre la variable 1: criterios de diseño arquitectónico 

vanguardista con la variable 2: espacios de E-A de un instituto técnico de la 

construcción, según los jóvenes y adultos entre la edad de 15 y 45 años que se 

encuentren capacitándose para la industria de la construcción.  
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Tabla 26: Prueba de Hipótesis General. 

 

 
Criterios de diseño 

arquitectónico 
vanguardista 

Espacios de E-A de 
un instituto técnico 
de la construcción 

Rho de 
Spearman 

Criterios de 
diseño 

arquitectónico 
vanguardista 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,696** 

Sig. (bilateral) ,0 ,000 

N 73 73 

Espacios de E-A 
de un instituto 
técnico de la 
construcción 

Coeficiente de 
correlación 

,696** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Interpretación: Se concluye que la variable 1 se relaciona positiva y 

considerablemente moderada - alta con la variable 2, según los jóvenes y adultos 

entre 15 a 45 años de edad que se encuentren capacitándose para la industria de 

la construcción. Ya que, según la tabla 26 el rho de Spearman da un coeficiente de 

correlación equivalente a 0.696 que según la tabla 24 prueba el valor correlacional 

positivo moderado y una significancia estadística de p = 0.000. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis del investigador rechazando la hipótesis nula que establece la 

NO relación.  

Tabla 27: Prueba de Hipótesis Específica 1. 

 

 
Espacios de E-A en un 
instituto técnico de la 

construcción 

Contexto 
arquitectónico 

Rho de 
Spearman 

Espacios de E-
A en un 

instituto técnico 
de la 

construcción 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,552** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Contexto 
arquitectónico 

Coeficiente de 
correlación 

,552** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Interpretación: Se concluye que la variable 2: espacios de E-A de un instituto 

técnico de la construcción se relaciona positiva y considerablemente moderada con 

la dimensión 1 (D1): contexto arquitectónico, según su accesibilidad, orientación y 

paisajismo. Ya que la tabla 27 da un coeficiente de correlación equivalente a 0.552 

que según la tabla 24 prueba el valor correlacional positivo moderado y una 

significancia estadística de p = 0.000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis Específica 

del investigador rechazando la hipótesis nula que establece la NO relación.  
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Tabla 28: Prueba de Hipótesis Específica 2. 

Espacios de E-A 
en un instituto 
técnico de la 
construcción 

Funcionalidad 
arquitectónica 

Rho de 
Spearma

n 

Espacios de E-A en un 
instituto técnico de la 

construcción 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,634** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Funcionalidad 
arquitectónica 

Coeficiente de 
correlación 

,634** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: Se concluye que la variable 2: espacios de E-A de un instituto 

técnico de la construcción se relaciona positiva y considerablemente moderada con 

la dimensión 2 (D2): funcionalidad arquitectónica, según sus espacios flexibles, de 

transición y espacios ubicuos (ocio). Ya que la tabla 28 da un coeficiente de 

correlación equivalente a 0.634 que según la tabla 24 prueba el valor correlacional 

positivo moderado y una significancia estadística de p = 0.000. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis Específica del investigador rechazando la hipótesis nula que 

estable la NO relación.  

Tabla 29: Prueba de Hipótesis Específica 3. 

Espacios de E-A en 
un instituto técnico 
de la construcción 

Estándares de 
Sustentabilidad 

Rho de 
Spearman 

Espacios de E-A en un 
instituto técnico de la 

construcción 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,523** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Estándares de 
Sustentabilidad 

Coeficiente de 
correlación 

,523** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: Se concluye que la variable 2: espacios de E-A de un instituto 

técnico de la construcción se relaciona positiva y considerablemente moderada con 

la dimensión 3 (D3): estándares de sustentabilidad, según su manejo de residuos, 

energía renovable y su eficiencia energética. Ya que la tabla 29 da un coeficiente 

de correlación equivalente a 0.523 que según la tabla 24 prueba el valor 

correlacional positivo moderado y una significancia estadística de p = 0.000. Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis Específica del investigador rechazando la hipótesis 

nula que establece la NO relación.  
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Figura  33. Diagrama de dispersión de las variables. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretación: Según la figura 33 el diagrama de dispersión obtenido a través 

de los resultados de la encuesta a 73 participantes, evidencia el grado de relación 

entre la variable 1 con la variable 2 demostrando una relación concentrada y 

creciente por los puntos en un eje lineal positiva, si bien es cierto hay algunos 

puntos dispersos, pero no tan alejados. Por lo tanto, se afirma la existencia de una 

correlación positiva entre ambas variables.  

 
Figura  34. Diagrama de dispersión de la V2 con la D1. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Según la figura 34 el diagrama de dispersión obtenido a través 

de los resultados de la encuesta a 73 participantes, evidencia el grado de relación 

entre la variable 2 con la dimensión 1 demostrando una relación concentrada y 

creciente por los puntos en un eje lineal positiva. Así mismo los puntos alineados 

verticalmente se debe a que muchos encuestados manifestaron un mismo criterio 

en las preguntas. Por lo tanto, se afirma la existencia de una correlación positiva 

entre ambos. 
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Figura  35. Diagrama de dispersión de la V2 con la D2. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretación: Según la figura 35 el diagrama de dispersión obtenido a través 

de los resultados de la encuesta a 73 participantes, evidencia el grado de relación 

entre la variable 2 con la dimensión 2 demostrando una relación concentrada y 

creciente por los puntos en un eje lineal positiva. Así mismo los puntos alineados 

verticalmente se debe a que muchos encuestados manifestaron un mismo criterio 

en las preguntas, si bien es cierto hay algunos puntos dispersos, pero no tan 

alejados. Por lo tanto, se afirma la existencia de una correlación positiva entre 

ambos. 

 

 
Figura  36. Diagrama de dispersión de la V2 con la D3. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretación: Según la figura 36 el diagrama de dispersión obtenido a través 

de los resultados de la encuesta a 73 participantes, evidencia el grado de relación 

entre la variable 2 con la dimensión 3 demostrando una relación concentrada y 

creciente por los puntos en un eje lineal positiva. Así mismo los puntos alineados 

verticalmente se debe a que muchos encuestados manifestaron un mismo criterio 

en las preguntas. Por lo tanto, se afirma la existencia de una correlación positiva 

entre ambos. 



V. Discusión
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Respecto a la hipótesis y objetivo general, los criterios de diseño arquitectónico 

vanguardista se relacionan positiva y significativamente con los espacios de 

enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de la construcción según la 

opinión de 73 jóvenes y adultos entre 15 a 45 años de edad que se encuentran 

en una capacitación técnica de la construcción, determinando un rho de 

Spearman de 0.696 que se representa con un valor moderado y una significancia 

estadística de p= 0.000. Luego de que estos hallazgos se relacionen con el 

trabajo de investigación de Morante (2017) titulada: “Guía de diseño para 

espacios de aprendizaje escolar. La influencia de la arquitectura en los espacios 

de aprendizaje” quien formulaba la existencia de una relación entre la influencia 

de la arquitectura con el diseño de espacios de aprendizaje escolar; donde el 

resultado que se obtuvo a través del rho Spearman fue de 0.875 que representa 

un nivel de correlación positiva alta entre ambas variables mencionadas. Ante 

estas evidencias, cabe señalar que la aplicación de los criterios de diseño 

arquitectónico vanguardista se encuentran rudimentarios a las guías de diseño 

para la creación de espacios de aprendizaje a un nivel académico superior no 

universitario. Esto es corroborado por el trabajo de investigación de Escabia 

(2017) titulada: “Espacios para la docencia. Función, habitabilidad y 

simbolización” quien realiza una perspectiva crítica de las aportaciones 

arquitectónicas que atribuyen a las instalaciones educativas, logrando evidenciar 

la falta de cualidades necesarias para desarrollar con éxito las tÁREAs de 

enseñanza y aprendizaje.  

Respecto a la hipótesis y objetivo específico 1, el contexto arquitectónico 

se relaciona positiva y significativamente con los espacios de enseñanza-

aprendizaje de un instituto técnico de la construcción según la opinión de 73 

jóvenes y adultos entre 15 a 45 años de edad que se encuentran en una 

capacitación técnica de la construcción, determinando un rho de Spearman de 

0.552 que se representa con un valor moderado y una significancia estadística 

de p= 0.000. Luego de que estos hallazgos se relacionen con el trabajo de 

investigación de Damacén (2019) titulada: “Criterios de diseño espacial en base 

a los principios de la neuroarquitectura para el diseño de aulas taller en un centro 

de educación básica alternativa para el distrito de Cajamarca en el año 2019” 

quien formula la existencia de una relación entre los principios de la 

neuroarquitectura con el diseño de aulas taller para un centro de educación; 

donde el resultado que se obtuvo a través del rho Spearman fue de 0.855 que 

representa un nivel de correlación muy alta entre ambas variables mencionadas. 

Ante estas evidencias, cabe señalar que para estimular una adecuada 

capacitación cognitiva se debe considerar el contexto que otorga el entorno de 

la infraestructura, esto para estimular las actividades diarias de los estudiantes 

que abordan diversas áreas de estudio como en la accesibilidad, recorridos y 

espacios; a modo de influir emociones o memoria.  
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Esto es apoyado por el trabajo de investigación de Merchán, et al (2015) 

titulada: “Criterios para afrontar un proyecto arquitectónico a partir del análisis 

del lugar” quien indica que para afrontar un proyecto arquitectónico fue necesario 

analizar nueve proyectos arquitectónicos que consideraron el contexto 

construido y natural que rodea al terreno, para así otorgar un adecuado 

emplazamiento y cerramiento del proyecto construido con un elemento 

arquitectónico ordenado y con identidad. 

Respecto a la hipótesis y objetivo específico 2, la funcionalidad arquitectónica 

se relaciona positiva y significativamente con los espacios de enseñanza-

aprendizaje en un instituto técnico de la construcción según la opinión de 73 

jóvenes y adultos entre 15 a 45 años de edad que se encuentran en una 

capacitación técnica de la construcción, determinando un rho de Spearman de 

0.634 que se representa con un valor moderado y una significancia estadística 

de p= 0.000. Luego de que estos hallazgos se relacionen con el trabajo de 

investigación de Masdéu (2017) titulada: “La transformación del taller de 

arquitectura en nuevos espacios de aprendizaje. Un estudio sobre el proceso de 

integración entre la enseñanza y la práctica profesional” quien formula la 

existencia de una relación entre el proceso de integración con la enseñanza y 

práctica profesional, donde el resultado que se obtuvo a través del rho Spearman 

es de 0.97 que representa un nivel de correlación muy alta entre ambas variables 

mencionadas. Ya que al establecer los diferentes cambios que se encuentran 

produciéndose actualmente en la práctica profesional se lleva a cabo la 

transformación de los espacios de aprendizaje y que los participantes buscan 

para una participación más activa y con mayor integración de la tecnología. Esto 

es apoyado por el trabajo de investigación de Salazar (2018) titulada: 

“Condiciones espaciales para la creación de un instituto tecnológico en la ciudad 

de Lamas” quien indica que de 382 participantes el 72% consideran que 

adaptando distintas necesidades al espacio de aprendizaje se logra una mayor 

diversidad de funciones, evitando repetir las aulas, talleres y laboratorios y lograr 

una mayor transición entre estos espacios. 

Respecto a la hipótesis y objetivo específico 3, los estándares de 

sustentabilidad se relacionan positiva y significativamente con los espacios de 

enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de la construcción según la 

opinión de 73 jóvenes y adultos entre 15 a 45 años de edad que se encuentran 

en una capacitación técnica de la construcción, determinando un rho de 

Spearman de 0.523 que se representa con un valor moderado y una significancia 

estadística de p= 0.000. Luego de que estos hallazgos se relacionen con el 

trabajo de investigación de Ferruci (2017) titulada: “Ventilación natural en 

arquitectura: métodos, herramientas y reglas de diseño” quien formula la 

existencia de una relación entre la ventilación natural en arquitectura con los 

métodos, herramientas y reglas de diseño; donde el resultado que se obtuvo a 
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través del rho Spearman fue de 0.462 que representa un nivel de correlación 

positiva moderada entre ambas variables mencionadas. Ya que se inspira y 

busca la ventilación natural a través del análisis de otros nueve proyectos 

arquitectónicos que utilizaron modernas técnicas y métodos de diseño para 

favorecerse del medio ambiente que rodea la edificación. Ante estas evidencias, 

cabe señalar que los arquitectos contemporáneos aun no integran el concepto 

de sustentabilidad en los nuevos criterios de diseño que mejoren las condiciones 

de iluminación, refrigeración y calefacción dentro de una infraestructura para 

contribuir a la recolección de una energía limpia.  

Respecto al análisis descriptivo de la variable 1, la percepción de los criterios 

de diseño arquitectónico vanguardista según el 50.63% de los encuestados lo 

considera de nivel regular, el 43.46% considera que es de nivel bueno y solo el 

5.91% considera que es de nivel malo. Este resultado afirma que los criterios de 

diseño arquitectónico vanguardista son de nivel regular ante los espacios de 

enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de la construcción; ya que en el 

transcurso del desarrollo de las encuestas realizadas en campo, tanto los 

jóvenes y adultos entre 15 a 45 años de edad que se encontraban en una 

capacitación técnica de la construcción en los institutos de la SENCICO o 

CAPECO, manifestaban que los criterios de diseño de su institución no cumplen 

las funciones adecuadas para una capacitación técnica ya que no se realizó una 

investigación sobre los aspectos y necesidades de los futuros ocupantes. Ya que 

la disposición de los criterios de diseño para estos espacios debió tener un efecto 

importante para influir motivación, creatividad y capacidad de sociabilización 

entre grupos; pero solo se percibe el criterio de realizar la función de observar y 

mantenerse estáticos.   

Ante estas evidencias, cabe señalar que el 37% de los encuestados, 

considero que el contexto arquitectónico es de nivel bueno; mientras que el 

56.10% lo considera regular y solo el 6.80% lo considera malo. Manifestaron que 

sus instituciones se encontraban orientados frente a un panorama tugurizado y 

diseñados frente a paseos peatonales o paraderos de buses lo cual no brinda 

una adecuada accesibilidad.  

Por otro lado, el 47.90% de los encuestados, considero que la funcionalidad 

arquitectónica es de nivel bueno; mientras que el 45.20% lo considera regular y 

solo el 6.90% lo considera malo. Manifestaron que sus instalaciones educativas 

no brindan una adecuada flexibilidad entre sus espacios de enseñanza- 

aprendizaje para incrementar la participación instructiva; además, mencionan 

que, para acceder a ellos se debe recorrer largos pasadizos y solo observar 

muros sellados y puertas cerradas. Como también utilizan los pasillos y 

escaleras como espacios de trabajo. 
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Para finalizar el 45.20% de los encuestados, considera que los estándares de 

sustentabilidad son de nivel bueno, el 50.60% lo considera regular y solo el 

4.10% lo considera malo. Manifestaron que el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales no es utilizado prácticamente en sus instituciones, lo cual 

las condiciones de iluminación, refrigeración y calefacción dentro de los espacios 

de enseñanza-aprendizaje se benefician directamente de la red eléctrica.  

Respecto al análisis descriptivo de la variable 2, la percepción de los espacios 

de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la construcción según el 

64.47% de los encuestados lo considera de nivel bueno, el 30.53% considera 

que es de nivel regular y solo el 5.0% considera que es de nivel malo. Este 

resultado afirma que los espacios de enseñanza-aprendizaje son de nivel bueno 

ante los criterios de diseño arquitectónico vanguardista; ya que al transcurso de 

las encuestas realizadas en campo, tanto jóvenes y adultos entre 15 a 45 años 

de edad que se encontraban en una capacitación técnica de la construcción en 

los institutos de la SENCICO o CAPECO, Manifestaban que sus espacios de 

aprendizaje mantenían los mismos criterios de una escuela básica, por 6 lados 

cerrados con carpetas que no se adecuan ergonómicamente a una persona 

joven o adulta para recibir una capacitación de carácter técnico. También de 

transitar por pasadizos reducidos que solo muestran muros, puertas y ventanas 

cerradas. Además de no ubicar espacios para la interacción o el desarrollo de 

trabajos grupales. 

Ante estas evidencias, cabe señalar que el 57.50% de los encuestados, 

considero que el espacio físico es de nivel bueno; mientras que el 36.90% lo 

considera regular y solo el 5.50% lo considera malo. Manifestaron que se 

encuentran acostumbrados al mobiliario y al material constructivo típico de sus 

instituciones, aunque muchas veces estos no responden a las funciones técnicas 

que deben desarrollar en sus talleres prácticos. 

Ante estas evidencias, cabe señalar que el 67.10% de los encuestados, 

considero que la tecnología es de nivel bueno; mientras que el 27.40% lo 

considera regular y solo el 5.40% lo considera malo. Manifestaron que la 

innovación de la tecnología dentro de las instituciones educativas se encuentra 

necesarios a una interactividad mundial para recibir información de distintos 

países para acrecentar el aprendizaje técnico.  

Ante estas evidencias, cabe señalar que el 68.50% de los encuestados, 

considero que el espacio temporal es de nivel bueno; mientras que el 27.30% lo 

considera regular y solo el 4.10% lo considera malo. Manifestaron que con el 

avance de la tecnología las bibliotecas dejaron de ser un espacio para cumplir la 

función de lectura y solo fueron reconocidos como ambientes para mantener la 

concentración, de manera que son diseñados como construcciones eventuales 

ya que siempre deben estar presentes dentro de una infraestructura educativa.  



VI. Conclusiones
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Primero: Tras haber obtenido los resultados de la hipótesis y objetivo general, 

la variable 1: criterios de diseño arquitectónico vanguardista se 

relaciona positiva y considerablemente con la variable 2: espacios 

de enseñanza-aprendizaje en un instituto técnico de la 

construcción, ya que la opinión pública, en su mayoría jóvenes y 

adultos entre 15 a 45 años de edad que se encuentran en la 

capacitación de una instrucción técnica de la construcción; 

desearían renovar sus espacios de aprendizaje para obtener un 

óptimo e innovador ambiente arquitectónico pensado en las 

actividades tecnológicas que se está desarrollando en la 

construcción. Donde la tabla 25, el Rho de Spearman resulta un 

coeficiente de correlación equivalente a 0.696 que según la tabla 24 

comprueba el valor correlacional positiva moderada y una 

significancia estadística de p = 0.000. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis del investigador rechazando la hipótesis nula que estable 

la NO relación. 

Segundo: 

Así mismo, se concluye que la variable 2: Espacios de enseñanza-

aprendizaje en un instituto técnico de la construcción se relaciona 

positiva y considerablemente con la dimensión 1: contexto 

arquitectónico; según su accesibilidad, orientación y paisajismo. Ya 

que se identifica una concentración excesiva de defectuosa 

infraestructura y servicios educativos que afecta una relación con 

su entorno inmediato. De manera que una modificada orientación 

dentro de su contexto y un mejorado acceso al diseño responderá 

adecuadamente a una masa abundante de estudiantes y personas 

con incapacidad. Donde la tabla 26 resulta un coeficiente de 

correlación equivalente a 0.552 que según la tabla 24 prueba el 

valor correlacional positivo moderado y una significancia estadística 

de p = 0.000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis Específica del 

investigador rechazando la hipótesis nula que estable la NO 

relación.  

Tercero: Se concluye que la variable 2: Espacios de enseñanza-aprendizaje 

en un instituto técnico de la construcción se relaciona positiva y 

considerablemente con la dimensión 2: funcionalidad 

arquitectónica; según sus espacios flexibles, de transición y 

espacios ubicuos (ocio). Ya que se busca una interactividad entre 

las actividades de sus ocupantes con la arquitectura para así 

mejorar sus espacios de aprendizaje, por lo que los espacios que 
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se plantean determinaran nuevos ambientes flexibles en donde se 

podrán compartir los salones con los talleres o laboratorios y ser 

observados por ambientes virtuales que beneficiara a estos 

espacios en la transición. Donde la tabla 27 resulta un coeficiente 

de correlación equivalente a 0.634 que según la tabla 24 prueba el 

valor correlacional positivo moderado y una significancia estadística 

de p = 0.000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis Específica del 

investigador rechazando la hipótesis nula que estable la NO 

relación. 

Cuarto: Se concluye que la variable 2: Espacios de enseñanza-aprendizaje 

en un instituto técnico de la construcción se relaciona positiva y 

considerablemente con la dimensión 3: estándares de 

sustentabilidad; según su manejo de residuos, energía renovable y 

su eficiencia energética. Ya que se utilizará la aplicación de técnicas 

capaces de controlar los restos descartados por la actividad 

humana para que de esta manera se reduzca los impactos en el 

medio ambiente. También prever una adecuada recolección de 

energía limpia que serán captados con la utilización de paneles 

solares en la fachada del proyecto. Donde la tabla 28 resulta un 

coeficiente de correlación equivalente a 0.523 que según la tabla 24 

prueba el valor correlacional positivo moderada y una significancia 

estadística de p = 0.000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

Específica del investigador rechazando la hipótesis nula que estable 

la NO relación.  



VII. Recomendaciones
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Recomendaciones académicas 

En este apartado se recomienda a las instituciones educativas superiores no 

universitarias, SENCICO y CAPECO acerca de la importancia del tema. 

 Se recomienda a las entidades educativas superiores remplazar el modo

instructivo pasivo de sus espacios de enseñanza por ambientes que

favorezcan un aprendizaje de interactividad para desenvolver un potencial

creativo y competente en la industria de la construcción.

 Se recomienda a las entidades educativas superiores incentivar a sus

participantes a fomentar el uso de herramientas tecnológicas dentro de

sus competencias profesionales.

 Se recomienda a las entidades educativas superiores fomentar el diseño

sustentable para optimizar el rendimiento energético de sus edificaciones

para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto ambiental.

Recomendaciones prácticas 

En este apartado se recomienda al gobierno nacional, municipal y al MINEDU 

acerca de la importancia del tema.  

 Se recomienda al gobierno nacional, vincular al sector educativo con el

sector productivo para lograr elevar el potencial técnico-instructivo de los

individuos a las transformaciones que sufre nuestra sociedad al mundo

actual.

 Se recomienda a la Municipalidad de Comas implementar un nuevo

instituto técnico de la construcción a su comunidad joven – adulta, entre

la edad de 15 a 45 años de edad, para elevar sus niveles de competencia.

 Se recomienda al Ministerio de Educación (MINEDU) implementar

programas de educación técnica profesional en construcción para una

población joven y adulta; así, conseguir una fuente de formación de

calidad para ser rentable en las competencias laborales y no convertirla

en un negocio.

Recomendaciones de investigación 

En este apartado se recomienda acerca de los temas importantes encontrados 

en la investigación. 

 Se recomienda a los arquitectos contemporáneos involucrarse más en la

llamada arquitectura para la educación; que respondan a las diferentes

actividades de aprendizaje con creatividad; que consideren a los equipos

tecnológicos (computadoras, proyectores, etc.) como el nuevo proceso de

enseñanza dentro de los espacios de aprendizaje.



VIII. Propuesta
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8.1.  Memoria Descriptiva 

8.1.1. Antecedentes 

8.1.1.1. Concepción de la propuesta urbana arquitectónica 

La presente propuesta arquitectónica que lleva como titulo: INSTITUTO TÉCNICO 

DE LA CONSTRUCCIÓN COMO NUEVA ALTERNATIVA EDUCATIVA 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, CASO COMAS 2019” surge como nueva 

alternativa educativa superior no universitaria para el fortalecimiento social y 

educativo del distrito de Comas. 

Definición de los Usuarios 

Despues de haber realizado el análisis de estructura poblacional (Apendice E - N° 

20) en el distrito de Comas se atribuye un radio de influencia de 500 m2 a la redonda

del terreno seleccionado de una poblacion total de 531.07 hab. (2017) los cuales 

se agrupan en 4 etapas de vida.  

1) Conformado por una poblacion de 129.066 hab. entre la edad de 0 a 14 años

de edad, equivalente a un 16.50%.

2) Conformado por una poblacion de 86.501 hab. entre la edad de 5 a 14 años

de edad, equivalente a un 11.30%

3) Conformado por una poblacion de 136.982 hab. entre la edad de 15 a 29

años de edad, equivalente a un 64.10%

4) Conformado por una poblacion de 59.155 hab. entre la edad de 60 a más,

equivalente a un 8.10%

Sintesis del análisis: 

De manera que el publico seleccionado para el uso del proyecto arquitectónico 

se encuentra conformado por la poblacion que se encuentra entre la edad de 15 a 

29 años de edad que equivale a un 64.10% de toda la densidad poblacional del 

distrito de Comas. Donde el 44.10% de la poblacion joven - adulta, entre la edad de 

18 a 29 años de edad, se caracteriza por no estudiar y solo trabajar, siendo el 

24.90% varones y el 19.20% mujeres. Por otra parte el 53.20% reside en hogares 

con necesidades básicas satisfechas (NBS) y solo el 10.90% reside en hogares con 

necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
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8.1.2. Objetivos de la Propuesta Urbano Arquitectonica 

8.1.2.1. Objetivo General 

  Diseñar un instituto tecnico de la construcción como nueva alternativa educativa 

superior no universitaria en el distrito de Comas 2019. 

8.1.2.2. Objetivos específicos 

 Diseñar la relación existente entre el instituto tecnico de la construcción con los 

espacios de aprendizaje flexibles para el distrito de Comas 2019. 

 Diseñar la relación existente entre el instituto tecnico de la construcción con los 

espacios de aprendizaje interactivos para el distrito de Comas 2019.  

 Diseñar la relación existente entre el instituto tecnico de la construcción con los 

espacios de aprendizaje multiusos para el distrito de Comas 2019. 

 

8.1.3. Aspectos Generales 

8.1.3.1. Ubicación 

Según la pagina oficial de la Municipalidad de Comas, se encuentra ubicado a una 

altitud que oscila desde 150 a 811 m.s.n.m. por lo que se encuentra con una latitud 

sur de 11°56´00´´ y una longitud oeste de 77°04´00´´ en una superficie total de 48.75 

km2 que simboliza el 3% del tamaño territorial de Lima Norte y el 25% del tamaño 

de Lima Metropolitana.  

LOCALIZACIÓN A 
NIVEL 

DEPARTAMENTAL 

LOCALIZACIÓN A 
NIVEL 

REGIONAL 

LOCALIZACIÓN A 
NIVEL 
ZONAL 

LOCALIZACION A 
NIVEL 

DISTRITAL 

    

Figura  37. PERÚ: Ubicación y localización de la Propuesta Urbano Arquitectónica.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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8.1.3.2. Características del área de estudio 

A. Territorio: (Ver Apendice E - N° 1) 

El distrito de Comas se encuentra localizado al Norte de Lima Metropolitana a 12km 

de Lima Centro y presenta un 45% de territorio llano, un 25% de zona montañosa 

y un 30% de declive.  

Zona Montañosa: Se encuentra ubicado al lado este del distrito, conformada por 

una gran cadena de cerros y con una pendiente que no sobrepasa los 60° de 

inclinación.  

Declives: Son aquellos espacios colindantes entre la zona montañosa y los 

terrenos llanos, su formación urbana se caracteriza por su forma violenta e irregular.  

B. Clima (Ver Apendice E - N° 10 y 11):  

Al distrito de Comas le corresponde un clima sub tropical árido (caluroso, húmedo  

y sin lluvias regulares). Con una temperatura máxima de 30°C – calido en verano - 

y una temperatura minima de 13°C – templado en invierno. Varia según la estación 

del año y se caracteriza por tener escasa precipitación y alto índice de humedad. 

o Humedad: La saturación es alta, debido a la gran cantidad de vapor de 

agua disponible en la atmosfera donde aveces llega a tener hasta un 

100% de humedad en épocas de invierno. 

o Nubosidad: Se presenta en los meses de Mayo a Diciembre, producida 

por una breve llovizna. Esta capa de nubes se ubica entre 400 y 800 

m.s.n.m. generando la inmersión térmica.  

o Vientos: Se originan por el calentamiento del suelo en forma desigual, 

lo que origina que en el día los vientos sean del mar hacia la tierra y en 

la noche sean de la tierra al mar. Cuya velocidad va desde 06 KM/H. 

hasta 14 KM/H. con orientación de Sur - Norte. 

o Precipitación: Producen garuas debido a la frialdad de las aguas del 

mar que determina estabilidad del aire y debilidad de irradiación solar, 

no elevado abundante vapor de agua. La precipitación oscila entre 05 y 

30 mm, la máxima se da en Julio hasta 50 mm. 
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Figura  38. Clima dentro del distrito de Comas.  
Fuente: Elaboración Propia. 

C. Limites:  

 Por el norte: los distritos de Carabayllo y Puente Piedra. 

 Por el sur: los distritos de Independencia y parte de los Olivos. 

 Por el este: el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 Por el oeste: el distrito de los Olivos. 

 

Figura  39. Organización zonal del distrito de Comas.  
Fuente: Pagina web de la Municipalidad de Comas. 
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Analisis del Entorno 

 

A. Estructura Urbana – Zonificacion  (Ver Apendice E - N° 02) 

Según Ducci (1989): “La estructura urbana está compuesta por una sucesión de 

elementos físicos dirigidos a distintas actividades que, con asignación, señala la 

existencia de distintos sectores de la ciudad que pertenecen a diferentes usos de 

suelo”. 

De manera que la propuesta arquitectónica se ubica en el distrito de Comas 

en la Av. Víctor A. Belaunde – Oeste Mz. Z lote 1B, Urb. El Retablo 2da Etapa de 

la zona 07, Comas, Lima – Perú, se caracteriza por ser de uso comercial pero con 

uso permisible de infraestructuras académicas, instituciones o universidades. 

Contando a su alrededor de restaurantes, hoteles, supermercado, entre otros.  

 

Figura  40. Información de la propiedad y usos permisibles.  
Fuente: Brochure Comercial. 

La ocupación del suelo de Comas es producto de las modalidades de 

asentamiento donde la población ha estado desarrollando vertiginosamente un 

patrón residencial extensivo y de baja densidad ocupando tantos terrenos áridos, 

laderas desérticas y áreas de cultivo que hasta el valle del rio Chillón ha perdió una 

considerable porción de terreno. A consecuencia de un proceso de consolidación 

en áreas altas y planas de hacinamiento y tugurización. 
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Áreas y linderos  

En la actualidad dentro del terreno no existe construcción concreta alguna, cuenta 

con una accesibilidad vehicular y peatonal desde las Av. Universitaria de tal manera 

que se garantiza un efectivo ingreso. De manera que el terreno cuenta con un área 

de 5,185.62 m2 donde la tabla numero 1 muestra las áreas de este terreno 

cubriendo las dimensiones mínimas para la construcción de un centro educativo de 

carácter superior no universitario. 

 

Figura  41. Foto área del terreno elegido 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30: 
Linderos del terreno elegido. 
 

LINDEROS LÍNEA 

Av. Victor A. Belaunde Oeste Mz. Z lote 1B Urb. El 
Retablo 2da etapa, Comas – Lima. 

Colindante con: 
Metro Lineal 

(Ml) 

Frente Recta Av. Victor A. Belaunde 54.00 ml 

Derecho Recta Pje. Nro. 49 96.03 ml 

Izquierdo Recta Pje. Nro. 45 54.00 ml 

Fondo Recta Propiedad de Terceros 96.03 ml 

       Área total m2 5.185.62 

54.00 ml 

54.00 ml 



 
 

96 
 

     Normativa y parámetros urbanísticos  

La municipalidad distrital de Comas, a través de la sub gerencia de obras privadas, 

en cumplimiento del título I de la ley N° 27157, ley N° 29090 y su reglamento 

aprobado mediante el D.S. N° 004-2011 vivienda con certificación N° 492 – 2014 – 

SGUC/MC de parámetros urbanísticos y edificatorios de la Municipalidad de Lima. 

Tabla 31: 
 
Información de la propiedad 
 
 

Zonificación Comercio Zonal (CZ) 

Uso 

Comercial compatible con 

educacion y residencia (E2 y 

RDM) 

Área del lote normativo Lote existente o según proyecto 

Frente mínimo Lote existente o según proyecto 

Altura máxima permisible 7 pisos 

Porcentaje mínimo de área libre No indicado 

Índice de estacionamientos No indicado 

Usos permisibles academias, colegios, institutos 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

Levantamiento Fotográfico  

 

Figura  42. Vista norte del terreno elegido 
Fuente: Google maps - Elaboración propia 

 

 

Figura  43. Vista sur del terreno elegido 
Fuente: Google maps - Elaboración propia 
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Figura  44. Vista este del terreno elegido 
Fuente: Google maps - Elaboración propia 

 

 

Figura  45. Vista oeste del terreno elegido 
Fuente: Google maps - Elaboración propia 

 

 



 
 

99 
 

B. Estructura Urbana – Densidad de Vivienda (Ver Apendice E - N° 03) 

El distrito de Comas es considerado uno de los distritos que ante un sismo de 

gran intensidad tendría como consecuencia la destrucción de muchas viviendas, 

ya que fueron construidas por mano de obra no calificada (albañiles informales) 

y que han sido los responsables de que el distrito crezca cerca de las periferias 

de la ciudad. Así el SISMID anuncia que el distrito de Comas posee cuatro tipos 

de suelo en gran parte del distrito, determinando en su leyenda que el área 

coloreada verde se encuentra apta para construir. Estas están ubicadas en la 

parte baja o llana del distrito mientras que también hay presencia de un tipo de 

suelo considerado NO apto para construir, en donde no se recomienda la 

construcción. A su vez se hace presencia de un territorio considerado como 

zona de riesgo el cual está ubicada en la parte más alta y montañosa del distrito 

coloreado de color rojo. 

 

Figura  46. Mapa de microzonificación sísmica.  
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa de Gestión Territorial. 
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En la figura 47 se observa el número de pisos promedio de las edificaciones en 

todas las manzanas del distrito de Comas. Cabe resaltar que al tener un mayor 

numero de pisos aumenta el riesgo por daños y pérdidas económicas frente a un 

sismo. De manera que la Municipalidad debe estar en constante supervisión de las 

edificaciones especialmente de aquellas de mayor envergadura. Se puede concluir 

que el mayor número de pisos que se construyen en el área urbana de Comas 

consta, en su mayoría, de dos niveles en proporción al tipo de suelo llano y 

montañoso. Asimismo, se puede percibir una pequeña cantidad de edificaciones de 

tres niveles. 

 

 

Figura  47. Mapa de número de pisos dentro del distrito de Comas. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa de Gestión Territorial. 
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En la figura 48 se clasifica las viviendas según los tipos de materiales de 

construcción que se han utilizado dentro del distrito de Comas. De manera que se 

puede observar construcciones con mampostería, concreto y acero. Este Mapa es 

útil para ubicar zonas donde se este usando materiales inadecuados para proceder 

a identificar las causas de ello. Esto trata de combatir a la informalidad y 

concientizar a las personas en el uso apropiado de los materiales de construcción. 

Así se puede concluir que el material más utilizado en el distrito de Comas es el 

sistema tradicional de construcción mampostería el cual consiste en ergir muros. 

Este sistema permite una reducción en los desperdicios de los materiales 

empleados y genera fachadas portantes, la cual permite adaptarse a grandes 

alturas.  

 

 

Figura  48. Mapa de materiales de construcción dentro del distrito de Comas. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa de Gestión Territorial. 
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En la figura 49 se indica el uso que se le está dando al suelo actualmente, 

en las que pueden ser característicos de viviendas, residencias, comercio, servicio, 

educacion, salud e industrias. Este mapa sirve para identificar como se está 

utilizando el territorio y como se estructura el distrito de comas. De manera que 

indica donde se concentran las actividades urbanas, los flujos de población, la 

demanda de transporte y por lo tanto las necesidades de mayor infraestructura 

urbana. Así mismo una mayor concentración de población nos indica la necesidad 

de obtener mayores recursos. Así mismo se puede concluir que dentro del distrito 

de Comas el suelo se encuentra mayormente utilizado por las viviendas en toda su 

área urbana. En relación a esta investigación se puede determinar el gran número 

de equipamientos educativos lo que me permite tener una población adecuada de 

jóvenes de 15 a 29 años de edad. 

 

 

Figura  49. Mapa de uso de suelos dentro del distrito de Comas. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa de Gestión Territorial. 
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En la figura 50 se clasifica las manzanas del distrito de Comas según el sistema 

estructural utilizado en las construcciones. Esta característica de las edificaciones 

es importante para determinar el nivel de vulnerabilidad, en tal sentido, se 

recomienda a los municipios promover el diseño y construcción formal desde la 

elaboración del expediente técnico hasta la emisión de licencias y supervisión de 

obras. Así mismo se puede concluir, con relación a la figura 7, las construcciones 

que se encuentran dentro del distrito de comas son elaboradas por el sistema 

constructivo tradicional de mampostería, lo que utiliza generalmente un mortero de 

cemento, cal y arena con la adición de una cantidad conveniente de agua. 

  

 

Figura  50. Mapa de Sistema estructural dentro del distrito de Comas. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa de Gestión Territorial. 
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La figura 51 muestra las manzanas del distrito según su estado de conservación 

donde el criterio de valoración usado para calificar el estado de conservación de las 

viviendas ha sido de carácter cualitativo lo cual permitió designar los niveles alto, 

medio y bajo. Según sus características del fisuramiento tanto vertical, diagonal u 

horizontal en el sistema constructivo de vigas, columnas, muros. Asimismo la 

presencia de asentamiento, humedad en la base y el tarrajeo. Esta figura nos 

permite identificar las áreas más vulnerables y así mismo concluir que el estado de 

conservación del suelo dentro del distrito de Comas es considerado “Bueno”. 

Posteriormente es acompañado por un estado de conservación “Regular” y solo un 

poco de las construcciones son consideradas “Mala”. 

 

 

Figura  51. Mapa de estado de conservación de viviendas dentro del distrito de Comas. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa de Gestión Territorial. 
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C. Estructura Urbana - Consolidación Urbana (Ver Apendice E - N° 04) 

El distrito de Comas fue una de las 1° invasiones organizadas que comenzó a 

poblar la periferia del área urbana de Lima Metropolitana. Donde los primeros 

pueblos jóvenes, conformada por 73 familias en el mes de Septiembre de 1958, 

estos y otros líderes sociales organizaron una masiva invasión clandestina a los 

terrenos eriazos ubicados en la falda de los cerros y contrafuertes andinos. Pues 

se calcula que fue más de 100 mil personas las que participaron de esta 

invasión. Por lo que el presidente Manuel Prado emite la Resolución Suprema 

N° 74 – DEN el 26 de septiembre del mismo año aceptando esta propuesta que 

reconoce la existencia de la Asociación “La Libertad Pampas de Comas”, 

creándose el 12 de Diciembre de 1961 bajo la ley N° 13757 el distrito de Comas 

con su capital de barrio la Libertad.  

De manera que en la actualidad Comas ha detectado una tendencia de 

incremento de la tasa de población, creándose la dificultad de que el distrito ya 

ha llegado al límite de su expansión. Ya que hoy en día existe un proceso de 

consolidación en los espacios ocupados con incrementos y mejoramiento de la 

dotación de servicios, infraestructura y equipamientos urbanos, pero que 

también se encuentran en proceso de hacinamiento y deterioro físico. 

Tabla 32: 

Características territoriales 

Ley y fecha de creación Ley N° 13757 del 12 de Diciembre de 1961 

Población al 2015 
524,894 habitantes (3% distrito más poblado 
del país, 25% de la población del área norte 

metropolitana) 

Población al 2021 
586,784 habitantes (aproximadamente 6700 

personas por año) 

Tasa de Crecimiento 
1972-19815,7% 
1981-19932,5% 

1993-20071,34% 

Viviendas consolidadas 88,2% 

Viviendas en proceso de 
consolidación 

97,655 

Viviendas de depresión urbana 4.3% 

Fuente: Municipalidad de Comas. 
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D. Estructura Urbana - Actividad Comercial (Ver Apendice E - N° 05) 

Representa el 65% del área ocupada con empresas y se instala significativamente 

a lo largo de los principales ejes de circulación vehicular del distrito. Dentro de las 

avenidas Túpac Amaru, la Av. Universitaria y la autopista Canta Callao. Así dentro 

de las zonas 02, 04, 01 y 13 siendo las que poseerían los mayores niveles de 

consolidación comercial y de servicios, mientras que en las zonas 01, 03, 05, 07, 

08, 09, 10 y 14 existen generalmente focos de dichas actividades, sobre los cuales 

existe la tendencia a expandirse a lo largo de los ejes viales importantes.  

Tabla 33: 

Categorización de los principales giros de negocio en el distrito de Comas. 

 

Fuente: Convenio MTPE – PROPOLI – UCSS. OSEL LN, encuesta de unidades económicas en 

establecimiento, 2015. 
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E. Estructura Urbana - Actividad Industrial (Ver Apendice E - N° 06) 

Las fábricas o industrias son consideradas como fuentes contaminantes debido a 

la transformación de la materia prima o por residuos de los químicos empleados, 

así las fundiciones de metales liberan partículas microscópicas de plomo, bronce, 

aluminio, etc. De manera que las industrias que aparecen dentro del distrito se 

encuentran dedicadas a la fábrica de vidrio con alto contenido de sílice que traen 

consigo sustancias contaminantes y gaseosas como CO, CO2, NO, SOx, humos 

negros y fuertes olores. Generalmente la primera es la zona 14 y la segunda en la 

zona 07. Siendo representada con el 5,2% del total de empresas del distrito de 

comas, con 809 unidades, porcentaje bastante bajo en este sector. Sin embargo, 

es importante resaltar las características que existen en el sector a fin de poder 

ayudar a los actores a tomar decisiones para lograr dinamizarlo.  
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F. Estructura Urbana - Actividad Educativa. (Ver Apendice E - N° 07) 

El distrito de Comas tiene una amplia red de instituciones educativas para la 

educacion básica regular. Observándose una tendencia creciente en la 

participación privada según el censo escolar realizado por el Ministerio de 

Educacion que se puede observar en la Tabla 3. Existen 189 instituciones 

educativas públicas y 683 instituciones privadas, con una población total de 69,226 

alumnos y 52,785 alumnos respectivamente en los niveles inicial, primaria, 

secundaria, especial, CEBA y CETPRO. La asistencia al sistema educativo regular 

de su población de 6 a 24 años de edad, alcanzo un 73,2%, lo que implica que un 

significativo 26.8% no asiste regularmente a un centro educativo, representando un 

déficit importante para los niños.  

Tabla 34: 

Cantidad de instituciones públicas y privadas según modalidad 2017. 

Modalidad 
Publica Privada 

Comas % Comas % 

EBR 167 88.36% 654 95.75% 

ESPECIAL 4 2.12% 0 0% 

CEBA 11 5.82% 11 1.61% 

CETPRO 7 3.70% 18 2.64% 

TOTAL 189 100% 683 100% 

Fuente: Gerencia de Planificación, presupuesto y racionalización. 

50.4% del total de matriculados en el año 2013, son varones y un 49.6% son 

mujeres en la educacion inicial, primaria, secundaria, básica especial, superior no 

universitaria predominando los hombres sobre las mujeres. Obteniendo el 78.8% 

de matrículas en la EBR y en el nivel inicial de solo 21.2%. Existiendo 1,029 

instituciones educativas en el distrito de Comas de las cuales 703 son privadas con 

un 56.9% de matrículas públicas y un 43.1% de instituciones privadas. Asimismo, 

cabe resaltar que la demanda por educacion particular va de la mano con una oferta 

creciente de colegios particulares. Donde el distrito de comas viene siguiendo un 

plan de Desarrollo Educativo local con aproximadamente 50 instituciones 

Educativas del estado. Siendo las siguientes: 
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Tabla 35: 

Instituciones superiores no universitarias 

Institutos 

superiores 
Nivel Dirección 

U
b

ig
e

o
 

Área Categoría Genero 
N° 

alumnos 

N° 

docentes 

N° 

secciones 

ANSIMAR 

0833269 
CETPRO 

Pasaje 

Moquegua 

203 

    

113 - 3 

Blanquita 

1539972 
CETPRO 

Av. Túpac 

Amaru 1539 
6 - 1 

Carmen Alto 

0649095 
CETPRO 

Av. Sierra 

Maestra (V) 

Zona S/N 

153 5 8 

CESCA  CETPRO Av. Túpac 

Amaru 807 - 

809 

- - - 
CICEX CETPRO 

Doris – 

Privado 
CETPRO 

Av. Túpac 

Amaru 3373 
10 - 2 

Rosa Merino 

1424399 
CETPRO 

Av. Túpac 

Amaru 3851 
33 - 3 

Rosa de 

Guadalupe 

1499391 

/Privado) 

CETPRO 

Psje. 

Andrés de 

Santa Cruz 

S/N Mz lote 

15 etapa IV 

1
5
0
1
1
0
 

U
rb

a
n
a
 

E
s
c
o

la
ri
z
a
d
o
 

M
ix

to
 

30 - 2 

Internacional 

Jigh School 

of computer 

Enterprise 

1498955 

CETPRO 

Av. Túpac 

Amaru 2902 

y 2904 

173 - 8 

IISEP CETPRO 
Av. Túpac 

Amaru 3850 
339 - 9 

JAZ LU  CETPRO 

Av. Túpac 

Amaru 4396 

PIOS 2 

38 - 2 

JESUS 

OBRERO 
CETPRO 

Av. 

Republica 

Perú 862 – 

Urb. 

Huaquillay 

238 14 12 



 
 

110 
 

La Pascana 

0663278 
CETPRO 

Jirón 

Abraham 

Valdelomar 

cdra. 3 S/N 

135 5 7 

Lima Norte 

1556091 
CETPRO 

Jirón Felipe 

Pinglo Alva 

379 Zona III 

3 - 1 

MAITRE CETPRO 
Mz. D lote 5 

etapa I 
35 - 2 

MEGATEC 

1583384 
CETPRO 

Av. Santa 

Rosa 850 – 

862 Sector 

III 

- - - 

Nuestra 

Señora de 

Lourdes 

1194489 

CETPRO 

Jirón 

Sanchez 

Cerro I 

Zona S/N 

161 6 4 

Paulo Freire 

de Comas 

1496215 

CETPRO 
Mz. G lote 

10 
10 - 1 

PROMAE CETPRO 
Calle San 

German 155 
143 12 11 

Santo 

Domingo 
CETPRO 

Av. 

Guillermo 

de la fuente 

317 

0 0 0 

Señora de 

los Milagros 

de Comas 

1496488 

CETPRO 

Av. 9 de 

Septiembre 

S/N Mz B 

lote 40 

4 - 1 

SISE 

1412808 
CETPRO 

Av. 

Universitaria 

1230 

122 - 6 

Fuente: ESCALE – Unidad de Estadística Educativa 
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G. Estructura Urbana - Actividad Salud (Ver Apendice E - N° 08) 

En el distrito de Comas la alta prevalencia de infecciones agudas de las vías 

respiratorias superiores e inferiores son causadas por la mala calidad del aire 

dentro del distrito. De manera que los centros que brindan servicios de salud no 

está dándose abasto respecto a la cantidad de población que está llegando a la 

zona, así mismo algunas zonas no cuentan con una infraestructura de salud.  

Actualmente el sistema de salud peruano es fragmentado, existiendo atención y 

gastos marcadamente diferenciados con una gran inequidad en la distribución de 

la contribución publica que margina a los más infortunados.  

Tabla 36: 

Centros de Salud dentro del distrito de Comas. 

Centros de 

Salud 
Dirección Tipo Ubigeo Red 

Micro 

red 

Unidad 

Ejecutora 

Año Nuevo - - - - - - 

Collique Zona 

III 

Av. Santa Rosa 

cdra. 9 S/N 

Collique 3ra Zona 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

collique 

3ra zona 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Laura 

Rodríguez 

Dulanto Duksil 

Calle 30 N° 150 

urb. El Pinar 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

collique 

3ra zona 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Gustavo 

Lanatta 

Calle Arequipa 

S/N cdra. 2 

Collique 5ta Zona 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

collique 

3ra zona 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Sangarará 

Jr. La Unión (con 

calle Cuzco) cdra. 

6 S/n asoc. 

Vivienda Pablo VI 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

collique 

3ra zona 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Clorinda 

Málaga 

Psje. Atahualpa 

S/N – Villa 

Clorinda 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Santiago 

Apóstol 

Jr. 2 de Mayo 

cdra. 7 S/N  

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de salud 

Túpac Amaru 

El Álamo 

Calle G – Mz Y, 

lote 1 – urb. El 

Álamo 1era etapa 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de salud 

Túpac Amaru 
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Comas 
Jr. Puno 3ra cdra. 

S/N  

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Carlos Phillips 

Calle Brasilia 

cdra. 1 S/N, urb. 

El Parral 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Húsares de 

Junín 

Jr. Húsares de 

Junín S/N – urb. 

Huaquillay 2da 

etapa 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Carlos A. 

Protzel 

Av. Belaunde 

Este – 2da cdra. 

S/N 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Carmen Alto 

Av. 3 de Octubre 

1990 AAHH 

Carmen Alto 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Carmen Medio 

Jr. Cahuide S/N 

cdra. 8 Carmen 

Medio 

Sin 

internamiento 
150110 

Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de salud 

Túpac Amaru 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

Tabla 37: 

Puestos de Salud dentro del distrito de Comas. 

Puesto de 

Salud 
Dirección Tipo 

Ubige

o 
Red Micro red 

Unidad 

Ejecutora 

Señor de los 

Milagros 
- - - - - - 

Milagros de 

Jesús 

Av. Santo Toribio 

de Mogrovejo, Mz 

L, lote 10 – AAHH 

Milagro de Jesús 

Sin 

internamient

o 

150110 
Túpac 

Amaru 

Micro red 

Collique 3ra 

Zona 

Red de 

salud Túpac 

Amaru 

San Carlos 

Jr. San Mateo 

cdra. 3 S/N 

Asociación San 

Carlos 

Sin 

internamient

o 

150110 
Túpac 

Amaru 

Micro red 

Collique 3ra 

Zona 

Red de 

salud Túpac 

Amaru 

Los 

Geranios 

Jr. Mariano 

Condorcanqui S/N  

Sin 

internamient

o 

150110 
Túpac 

Amaru 

Micro red 

Collique 3ra 

Zona 

Red de 

salud Túpac 

Amaru 

11 de Julio 

Asentamiento 

Humano 11 de 

Julio S/N 

Sin 

internamient

o 

150110 
Túpac 

Amaru 

Micro red 

Collique 3ra 

Zona 

Red de 

salud Túpac 

Amaru 
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Primavera 

Calle 8 S/N – Esq. 

Mz Q, coop. 

Primavera Y, Mz 

Z, los Chasquis 

Sin 

internamient

o 

150110 
Túpac 

Amaru 

Micro red 

Collique 3ra 

Zona 

Red de 

salud Túpac 

Amaru 

Nueva 

Esperanza 

Jr. Santos 

Chocano S/N 

AAHH Nueva 

Esperanza 

Sin 

internamient

o 

150110 
Túpac 

Amaru 

Micro red 

Collique 3ra 

Zona 

Red de 

salud Túpac 

Amaru 

La Pascana 

Jr. Abraham 

Valdelomar cdra. 2 

S/N 

Sin 

internamient

o 

150110 
Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de 

salud Túpac 

Amaru 

Santa 

Luzmila II 

Av. 22 de Agosto 

N° 1001 – urb. 

Santa Luzmilla II 

etapa 

Sin 

internamient

o 

150110 
Túpac 

Amaru 

Micro red 

Santa 

Luzmila I 

Red de 

salud Túpac 

Amaru 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

Tabla 38: 

Hospitales dentro del distrito de Comas. 

Hospital Dirección Tipo Ubigeo 

Hospital de la Solidaridad 
Av. Túpac Amaru Km. 7.5 parque la 

Merced 

Con 

internamient

o 

150110 

Hospital nivel I Marino Molina 

Scippa  

Av. Guillermo de la Fuente 515 urb. 

Santa Luzmilla 

Con 

internamient

o 

150110 

Hospital Sergio Bernales 
Av. Túpac Amaru N° 8000, urb. Los 

Nardos 102 

Con 

internamient

o 

150110 

Fuente: Ministerio de Salud. 
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H. Estructura Urbana - Actividades Recreativas (Ver Apendice E - N° 09, 

12, 13) 

En el distrito de Comas se calcula un  total de 690,602.56 m2 de áreas verdes 

disponibles, caracterizando al distrito de ecológico. En cuanto a su mantenimiento, 

demanda que todas las unidades cisternas se encuentren operativas para cubrir la 

necesidad de riego de aproximadamente 25,324.88 millones de gal/m2. 

De manera que los malos hábitos de la población, la abundancia de perros 

callejeros que deterioran el cultivo de plantas, los jardineros informales que realizan 

podas indiscriminadas arrojando los desechos que contribuyen al daño de parques 

y bermas en el distrito. 

Por lo tanto, para fortalecer y asegurar el uso sostenible, responsable, ético y 

racional de los recursos naturales debemos mantener, remodelar y rehabilitar las 

áreas verdes, ya que recuperar las áreas verdes requieren de un costo muy alto. 

Hasta el día de hoy se ha recuperado 555,207.00 m2 de áreas verdes entre parques 

y avenidas dentro del distrito. 

Tabla 39: 

Inventario de áreas verdes en el distrito de Comas 

Distrito 

Extensión 
por 

distrito 
M2 

Área 
cobertura 
verde M2 

Área 
comentada 

M2 

Área 
tierra 

M2 

Área 
destinada 

para 
áreas 

verdes 
total M2 

Población 
censada 

2007 

(M2) Hab. 
Con el 
área 

verde 
existente 

(M2) Hab. 
Con el 
área 

verde 
disponible 

Comas 

4
8

,7
5

0
.0

0
0
 

5
5

3
,4

1
8
 

2
3

5
,0

9
4
 

7
9

,7
9

9
 

8
6

8
,3

1
1
 

4
8

6
,9

7
7
 

1
.1

4
 

1
.7

8
 

Fuente: Municipalidad de Comas – inventario de áreas verdes a nivel metropolitano 2010 
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I. Estructura Urbana - Sistema Urbano (Ver Apendice E - N° 14) 

El área metropolitana de Comas, ubicado al Norte de Lima, es una de las urbes 

donde se aprecia la falta de un adecuado planeamiento urbano, debido, al 

crecimiento desmesurado de la población que incluye una serie de problemas como 

la infraestructura hasta la seguridad vial, control de desechos, seguridad ciudadana, 

servicios básicos, entre otros. Razón por la cual, el desarrollo va tomando síntomas 

de improvisación y desorden, uno de los objetivos del planeamiento trata de afrontar 

un problema de esta naturaleza, es el de explorar las posibilidades de soluciones 

para ordenar, desde sus raíces las tendencias mencionadas. No solo en el aspecto 

físico, sino en sus causales, administración, socio económicas, etc. En el sentido 

de la exploración debe responder a necesidades de la colectividad y las 

necesidades de los municipios. 

De manera que, la ocupación del territorio donde actualmente se ubica el distrito 

de Comas, se desarrolló sobre la base de la ocupación urbana informal producidos 

a partir de la década de los 60´del siglo pasado, habiendo tenido una evolución 

intensa en los años 80´debido a la migración de las provincias hacia la capital en 

búsqueda de oportunidades y por una etapa de violencia social en el interior del 

país. La ocupación de Comas se realizó sobre dos esquemas de poblamiento: 

Ladera y extensiones agrícolas.  

Ladera: Cuentan con un diseño urbanístico funcional, accesible y con 

equipamientos urbanos mínimos bajo un regular orden.  

Extensiones Agrícolas: Se realizó de manera informal con poco criterio 

urbanístico con un deficiente sistema vial y sin el mínimo de equipamientos 

requeridos, de asentamientos producidos de invasiones y expropiaciones de 

tierras del estado.  

En los últimos años, los gobiernos municipales realizaron un Plan de Desarrollo 

Urbano que se ha venido implantando en el sector transporte, en la cual consiste 

en la creación de una red integrada de transporte que es la implementación de 

redes de transporte conformada por buses masivos, red de trenes eléctricos y 

buses alimentados, eliminando así las diversas líneas de transporte que 

actualmente circulan en la capital.  
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J. Vialidad, Accesibilidad Y Transporte (Ver Apendice E - N° 15 y 16) 

El distrito de Comas se encuentra ubicado básicamente en un área urbana 

periférica, donde se consumen tiempos de viaje mayores a los 40 minutos para la 

satisfacción de las necesidades de trabajo, estudio, recreación, entre otros.  El 

medio más utilizado por los usuarios para transportarse de un lugar a otro de la 

ciudad es el transporte público que estima un más del 80%. Actualmente la 

infraestructura vial existente se utiliza básicamente para acceder a las dos 

principales áreas de destino; el centro de Lima y la zona Oeste de la ciudad. 

Delimitada por la Vía expresa, la Av. Argentina y el litoral marino.  

Asimismo, los ejes viales principales de Comas se relacionan con el resto de la 

ciudad, siendo la Panamericana Norte, la Av. Túpac Amaru y la Av. Universitaria. 

Siendo estas insuficientes para una adecuada movilidad inter – urbana. Este 

problema se ha convertido en una seria limitación para el crecimiento del distrito. 

De modo que, el transporte público, principal elemento que relaciona Comas con 

Lima Centro se desarrolla de manera sobre ofertada, atomizada en relación a los 

vehículos cada vez más pequeños como moto taxis y combis. Con una inadecuada 

institucionalidad que las respalde con poca o ninguna experiencia empresarial y 

con poca a ninguna obligación contractual que las obligue a prestar un adecuado 

servicio.  De manera que no existe relación vial directa entre la parte alta, la parte 

media y el sector de chacra cerro. Pues las zonas altas tienen problemas de 

capacidad vial, dado que sus vías no pasan de los 14 metros de sección (ancho) 

haciendo imposible el crecimiento vertical de las actividades urbanas.  

Respecto al tránsito, es sorprendente observar el maltrato que reciben los 

peatones siendo estos el objetivo principal de toda administración. El tránsito 

peatonal se encuentra totalmente olvidado, principalmente en las partes altas. Los 

usuarios caminan sobre tierra o sobre las calzadas vehiculares con el consiguiente 

peligro que esto significa. El recorrido de los peatones se encuentra totalmente 

interrumpido por vendedores ambulantes, por elementos de las redes de servicio 

público, veredas mal construidas, entre otras. Pues los aspectos del tránsito no se 

encuentran atendidos con previsión.  
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De manera que el distrito de Comas pertenece a la gran red vial metropolitana 

de Lima y de acuerdo a su ubicación (área urbana Norte de Lima), no presentan 

vías regionales, pues Comas solo cuenta con vías expresas, vías arteriales y vías 

colectoras las cuales se describirán más adelante. 

La Municipalidad correspondiente tiene como red vial metropolitana, aquella que 

se encuentra definida en la Ordenanza N° 341 publicado en diciembre del 2001. 

Los elementos importantes de la infraestructura vial son los siguientes:  

a) Secciones Viales Normativas: Comprendida por tres tipos de vías.  

- Vía Expresa: Se denomina vía expresa a la que se encuentra destinada 

al tránsito expreso, ósea que recorre generalmente distancias largas sin 

detenerse a mayores velocidades. De limitación total o parcial de acceso 

que generalmente no cruzan las intersecciones. Pues en el distrito de 

Comas cuenta con 2 vías que tienen estas características, que unen el 

distrito con los demás distritos del cono Norte. La Panamericana Norte y 

la Av. Canta Callao o también llamado Trapiche.  

- Vía Arterial: Son aquellas que llevan apreciables volúmenes de todo tipo 

de vehículos a velocidad media de circulación, entre áreas principales de 

generación de tránsito y tienen el carácter de ejes dentro de la red vial de 

Lima Metropolitana. El flujo solo deberá ser interrumpido en 

intersecciones semaforizadas para el cruce con vehículos y peatones. Las 

intersecciones son a nivel y en algunos casos, en el cruce con otras 

arteriales, se habilitarán pasos a desnivel para aumentar la región de 

velocidad y capacidad. Deberán contar con paraderos diseñados para 

generar la mínima interferencia posible. De manera que el distrito de 

Comas tiene varias vías arteriales que comunican al distrito con el resto 

de Lima Metropolitana, entre ellas figuran: la Av. Túpac Amaru, Av. 

Universitaria, Av. San Carlos, Av. Sangarará, Av. Santa Adela y la Av. 

Metropolitana. 

- Vía Colectoras: Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito de 

las vías locales a las vías arteriales y en algunos casos a las vías expresas 

cuando no es posible hacerlo por intermedio de las vías arteriales. 

Teniendo las siguientes características y condiciones que consideran:   
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o Las interacciones son semaforizadas cuando cruzan vías arteriales. 

o Cuentan con señalización horizontal y vertical en intersecciones de Vías locales.  

o Se permiten estacionamientos generalmente controlados; y circulan vehículos 

que sirven por lo general en áreas residenciales y comerciales. 

- Para el distrito de Comas el sistema Vial Metropolitano considera a las 

siguientes vías como colectoras: Carabayllo, Honduras, El Maestro, 22 de 

Agosto, De la Fuente, Los Ángeles, Bastidas, Belaunde, Jamaica, El 

Retablo, Sangarará, etc.  

- Vías Locales: Son aquellas vías cuya función principal es proveer acceso 

a los predios o lotes, debiendo llevar únicamente su tránsito propio, 

generando tanto de ingreso como de salida. Asimismo, se permite un 

estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal. Las vías locales se 

conectan entre ellas y con las vías colectoras. De manera que el distrito 

de Comas existe demasiadas vías locales, por las cuales se lleva a cabo 

el transito interno del distrito entre vehículos livianos, semipesados, moto 

taxis y bicicletas.  

 

Figura  52. Mapa de vialidad dentro del distrito de Comas.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otra parte, el estado de pavimentos es otro de los temas críticos que ayudan 

a generar áreas congestionadas, como el maltrato y destrucción de diferentes 

vehículos. Los problemas que tienen los pavimentos del distrito de Comas son los 

baches, la ausencia de carpeta asfáltica. Como por ejemplos típicos son las vías 

ubicadas en las partes altas del distrito sobre las Av. Puno, Revolución y Belaunde. 

Asimismo, el problema de baches es una característica común de todas las vías 

del distrito.  

 

Figura  53. Mapa de accesibilidad dentro del distrito de Comas.  
Fuente: Elaboración Propia.  

 

En cuanto a su transporte, el distrito de Comas presenta un transporte 

interno que es básicamente un servicio a áreas residenciales con vías que se 

utilizan principalmente para relacionar un área periférica con el resto de la ciudad. 

De manera que no existen conglomeraciones internas de importancia de nivel 

distrital. Donde se consumen tiempos de viaje mayores a los 40 minutos para la 

satisfacción de las necesidades de trabajo, estudio y recreación. Del mismo modo 

el transporte público, dentro del distrito de Comas, se divide en dos características: 

la primera toma relación al transporte público de carácter metropolitano, cuya 

administración está dada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de 

la Dirección Municipal de Transporte Urbano; y, la segunda al transporte público de 

carácter local, administrado por la Municipalidad distrital que abarca a la moto taxis. 
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Asimismo, el transporte público se desarrolla básicamente de 2 formas, uno; 

mediante los llamados moto taxis y dos los colectivos; no estando reconocidos 

como modalidades de transporte por la Municipalidad Distrital. Pues esta prestación 

del servicio se realiza mediante permisos que no definen derechos y obligaciones.  

 

Figura  54. Servicio de Transporte Metropolitano por rutas alimentadoras dentro del 
distrito de Comas y aledaños.  
Fuente: Plan de desarrollo concertado 2016. 

 

De manera que, la moto taxi brinda un servicio alimentador en el área entre las 

áreas residenciales, como también de una terminal de buses o paradero en los 

suburbios, utilizando vías menores y angostas en las cuales es difícil que ingrese 

un bus. Como los colectivos son vehículos particulares que desarrollan rutas cortas, 

como las motos taxis y utilizan avenidas secundarias directas partiendo de 

paraderos hasta las faldas de los cerros o zonas inaccesibles para buses. En su 

mayoría son vehículos antiguos, que no pasan revisiones técnicas, no cumplen las 

normas vehiculares y la mayoría de sus conductores no cuentan con el brevete 

respectivo. Estimándose un alrededor de 2,000 vehículos menores que circulan en 

Comas correspondientes a empresas autorizadas por la Municipalidad de Comas y 

a las agrupaciones informales o piratas. 

Por otro lado, los paraderos de taxis son otro de los problemas de interferencia 

al libre tránsito de los vehículos y personas. Este problema es crítico para el distrito 

de Comas por los paraderos iniciales y finales de los vehículos de transporte publico 

locales como moto taxis y colectivos, debido a la desconsideración y la falta de 

respeto hacia los peatones, por parte de los transportistas. Asimismo, la invasión 
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del espacio por vendedores ambulantes, la falta de seguridad y el desorden 

imperante en dichas áreas. Las principales vías pavimentadas del distrito de 

Comas, se encuentran en mal estado, algunas sin asfaltar debido a que cada día 

se congestionan más, ya que, al no pavimentarse otras vías principales no permiten 

poner en servicio vías alternas de descongestión.  

Entre las principales avenidas del distrito se han elegido las 3 vías de carácter 

metropolitano, así como las 3 vías de acceso también importantes hacia la zona 

alta del distrito, donde la presencia de moto taxis y colectivos es importante en la 

siguiente tabla:  

Tabla 40: 
Vías de carácter Metropolitana.  
 

Av. Túpac Amaru 

Inicia en la intersección con Caquetá hasta la intersección con la 

Av. Revolución. En su recorrido cubre los distritos de SMP, 

Independencia y Comas. Con un área de influencia de 34km2 y 

una población aproximada de 550,000 hab. Y una longitud de 

13.5 Km. 

- Cuenta con una demanda de 30,000 pasajeros/hr/sentido, 

un volumen vehicular de 1600 vehículos/hr/sentido. 

- Composición vehicular: autos (41%), transporte público 

(55%) y vehículos de carga (4%) con una velocidad entre 

14 y 33 Km/hr 

Av. Universitaria 

En su recorrido cubre los distritos de Carabayllo, Comas, Los 

Olivos, SMP, Cercado, Pueblo Libre, Carmen de la Legua y San 

Miguel. Con una longitud aproximada de 10 Km. 

Av. Canta - Callao 

Conecta directamente a las provincias del Callao y Canta vía los 

distritos de Comas y SMP. La actual carretera, tiene cuatro 

carriles en ambos sentidos, sin embargo, aún no se han 

completado algunos segmentos de las vías. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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K. Morfología Urbana (Ver Apendice E - N° 17) 

La morfología urbana se detalla a través de representaciones graficas de la trama 

urbana del distrito de Comas, en donde se aprecia que existen en distintos sectores 

del distrito entre diferentes tipos de trama como: tramas irregulares, tramas radio 

céntricas y ortogonales. Por lo que se evidencia que el distrito de Comas ha 

evolucionado de manera distinta en cuanto a la parte urbana, seguro y cumpliendo 

ciertas necesidades de población. También compuesta por una geomorfología por 

su parte llana y su parte montañosa llegando a tener como punto más bajo a 150 

m.s.n.m. y como punto más alto 811 m.s.n.m. De manera que la zona montañosa 

fue donde se acentuaron las primeras familias las cuales fundaron el distrito, 

poblándose luego la zona llana. 

 

Figura  55. Textura urbana dentro del distrito de Comas.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por lo que en la tabla 10 se analizara la trama urbana del distrito de Comas, 

como la estructura que define las formas, primordialmente en relación a la variante 

entre llenos y vacíos. Ya que este análisis pretende resaltar la variabilidad que 

existe en el suelo libre con sus distintos grados de frecuencia.  
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Tabla 41: 

Trama Urbana existente dentro del distrito de Comas.  

  

Trama Urbana, tipo 1.- 

Dentro de la zona 14 superior se observa 

en su interior de las manzanas, la 

existencia de lotes que no se encuentran 

construidas. Por ende, no están 

ocupados, lo cual determina que existe 

mayor porcentaje de áreas NO 

ocupadas en cuanto a lotes. Donde la 

población la utiliza como basurero. 

Traman Urbana, tipo 2.- 

Dentro de la zona 06 se aprecia una 

trama urbana cuadriculada donde el retiro 

apropiado de 1.50 m desde el nivel de la 

vereda hasta el predio construido. Las 

viviendas se encuentran construido con 

materiales tradicionales, compuesta de 

ladrillo y mortero. 

  

Trama Urbana, tipo 3.- 

Dentro de la zona 13 se puede aprecias 

una trama urbana radial concéntrica 

organiza en torno a un punto central que 

disponen en forma de círculos. En la que 

todas las viviendas tienen el retiro 

adecuado y sobre todo un voladizo de 

0.50 a 0.80 cm desde el límite de vereda. 

Trama Urbana, tipo 4.- 

Dentro de la zona 1 se aprecia una trama 

urbana ortogonal. En la que las viviendas 

toman un ritmo arquitectónico adecuado 

al terreno. Lo que permite el acceso 

desde el exterior al interior del distrito. 
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Trama Urbana, tipo 5.- 

Dentro de la zona 02 se puede apreciar 

una trama urbana cuadricular, ya que 

corta perpendicularmente en ángulos 

rectos. Es la forma de trama más 

utilizada a lo largo de la historia para 

construir una ciudad nueva en un lugar 

llano.  

Trama Urbana, tipo 6.- 

Dentro de la zona 03 se puede apreciar 

una trama irregular, en donde la 

accesibilidad es confusa para los nuevos 

habitantes. En su mayoría esta trama se 

puede observar en la parte montañosa o 

área urbana no planificada. 

  

Traman Urbana, tipo 7.- 

Dentro de la zona 04 se puede apreciar, 

de la misma manera que la figura 6, la 

irregularidad de la trama que existe 

dentro de esta zona. Ya mencionado 

que en su mayoría en la parte 

montañosa. 

Trama Urbana, tipo 8.- 

Dentro de la zona 10 y 04 se puede 

apreciar una trama irregular dentro de sus 

patrones constructivas y a la vez una 

trama regular en sus manzanas y lotes 

permitiendo una accesibilidad externa 

pero no interna. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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L. Economia urbana (Ver Apendice E - N° 18) 

M. Dinamica y tendencias (Ver Apendice E - N° 19) 

N. Estructura poblacional (Ver Apendice E - N° 20) 

O. Recursos (Ver Apendice E - N° 21) 

P. Organización política, planes y gestión (Ver Apendice E - N° 22) 

Q. Caracterización Urbana (Ver Apendice E - N° 23) 

Como anteriormente ya se había mencionado, Lima Norte es el área urbana más 

poblada de Lima, considerado también como una zona emergente debido a la 

concentración de capitales en este sector, evidenciándose la creación de polos de 

desarrollo como los concentrados en los centros comerciales, de servicios, 

departamentos e instituciones educativas superiores universitarios como también 

no universitarias. Logrando evidenciarse un gran crecimiento en su desarrollo 

urbano. Es así que el distrito de Comas se encuentra actualmente cambiando su 

aspecto, debido a que, al implementarse equipamientos que satisfagan las 

necesidades de los pobladores modifican el entorno en cuanto a su apariencia 

como a su desenvolvimiento dentro y fuera del distrito. 

 

Figura  56. Comas: Plan de desarrollo local concertado - Municipalidad de Comas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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R. Teorías Aplicadas (Ver Apendice E - N° 24) 

S. Modelo de intervención (Ver Apendice E - N° 25)  

Uno de los modelos correctos de desarrollo en la educación superior es la ciudad 

de Estados Unidos. La educacion terciaria, conocida como educación superior, 

comienza después de 12 años de preparación básica y secundaria. Que 

posteriormente se preparan en escuelas de 2 a 4 años de estudios universitarios, 

institutos profesionales, escuelas superiores, escuelas de artes escénicas o 

visuales, entre otros. De manera que se diferencia de muchas maneras a otras 

ciudades, la primera es que los norteamericanos son los que más invierten en su 

preparación superior y ofrece una gran diversidad de campos de estudios, 

programas y niveles de grado profesionales a los estudiantes. Convirtiendo a los 

estudiantes en una de las mejores demandas de empleabilidad entre la fuerza de 

trabajo mejor calificado en el mundo. 

De manera que los arquitectos profesionales se percataron por primera vez que 

la implementación de nuevos equipamientos tecnológicos se encontraba 

modificando los espacios de vivienda y desarrollando nuevas actividades que 

debían acomodarse al día a día. De manera que estas modificaciones fueron 

afectando, desde el año 2000, la espacialidad dentro de diferentes infraestructuras 

modernas. A partir de la implementación de la inquietud por observar estos nuevos 

cambios que están modificando las actividades habituales que realiza un hombre. 

Las instituciones educativas cambiaron de manera productiva a la ciudad ya que la 

arquitectura empezaría a educar y estimular los nuevos diseños arquitectónicos en 

la calidad de capacitación impartida a través de espacios, volúmenes, materiales, 

instalaciones, colores, espacios exteriores, espacios interiores, espacios de 

integración, entre otros. Esto se va a asegurar a través de sus propias necesidades 

o aspiraciones a generas salones, talleres o laboratorios que se ajusten a la 

necesidad. Tomando en cuenta dentro de este proceso, los aspectos geográficos, 

cultura local, paisajismo, entre otros. 
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Pero a través de un diseño que permita que, sus propios materiales e 

instalaciones sus espacios exteriores, su vegetación, la utilización de energías 

solares, puedan ser herramientas vivas para la educacion. Pues al concebir el 

establecimiento como un todo, que junte los espacios de salones, talleres, 

laboratorios, corredores, bibliotecas, mediatecas, rincones, exteriores, cocina, 

baños, entre otros. sean considerados como educativos, donde los estudiantes los 

utilicen para capacitarse de manera unida. 

T. Visión de la intervención y prognosis (Ver Apendice E - N° 26) 

La principal visión de la intervención es el de establecer los criterios arquitectónicos 

generales para el diseño de una infraestructura educativa aplicable a la educacion 

superior no universitaria. Así buscar mejoría en la calidad y satisfacción del servicio 

educativo para establecer una base de desarrollo y reforzamiento de una 

capacitación para la adecuada ocupación de la mano de obra en la construcción 

con la ayuda de la incorporación de la TICs en una Institución Superior Tecnica 

dentro del distrito de Comas como foco de una demanda potencial de jóvenes 

estudiantes que se encuentran en postsecundaria y buscan incorporarse a una 

enseñanza superior relacionados a la construcción.  La que con el implantamiento 

de nuevos criterios de diseño arquitectónico mejore la calidad de la educacion 

impartida dentro de estos nuevos espacios que, con la misma arquitectura, eduque.  

De manera que la creación de esta infraestructura destinada a una educacion 

superior no universitaria dentro del distrito de Comas, iniciaría a partir de su 

contexto arquitectónico que se emplazaría adecuadamente en el terreno y daría 

respuesta a una integración adecuada a su entorno elegido, ya que esta sería la 

primera respuesta a la accesibilidad de todas aquellas personas que desean 

incorporarse a la edificación. Que según las normas exige implementar este tipo de 

equipamientos frente o cerca de una vía principal en la que implemente un paradero 

adecuado a la accesibilidad, entre otros. 

Así también la creación de nuevos ambientes que mejoren la calidad del servicio 

educativo por medio de la determinación de principios de diseño, niveles y 

estándares de calidad en infraestructura educativa adecuados al desarrollo de las 

actividades para el aprendizaje en salones, talleres y laboratorios; logrando 
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integrarse a una educacion moderna en la construcción en donde sus 

equipamientos y equipos tecnológicos se orienten hacia un espacio flexible, 

multidisciplinario, innovador y optimizador de los recursos que logre incorporar 

adecuadamente las dimensiones espaciales de estos espacios ya mencionados. 

Ya que si no procesamos los nuevos avances tecnológicos no podremos identificar 

las nuevas tendencias que están desarrollando al mundo. 

U. Conclusiones y recomendaciones (Ver Apendice E - N° 27) 

Conclusiones: 

 Dentro del análisis territorial urbano, en la densidad de vivienda, se 

concluye que el distrito de Comas se encuentra urbanizado por zonas 

residenciales, vivienda taller y viviendas unifamiliares en donde su 

conservación se mantiene entre bueno, regular y malo. Con un 88.8% de 

uso de ladrillo y cemento entre los materiales más predominantes dentro 

del distrito.  

 Se concluye que las actividades comerciales más predominantes se dan 

en las avenidas principales, en las cuales el 44% son bodegas. 

 Se concluye que la Av. Trapiche es una de las zonas con mayor actividad 

industrial, pero con una irresponsable contaminación ambiental.  

 Se concluye que la educacion básica regular se encuentra cubierta por 

118.314 habitantes entre 04 – 19 años de edad en 933 equipamientos 

educativos básicos. Pero que 5.488 entre 15 – 24 años de edad de 92.989 

hab. No se encuentran cubiertos por una educacion técnica o superior no 

universitaria. Observando un déficit de nivel educativo superior. 

 La existencia del hospital Sergio Bernales es el más importante del distrito 

ya que se encarga de administrar los puestos y centros de salud, pero que 

no cubre el radio de influencia de 10.000 a 60.000 hab.  

 Se concluye que el espacio de recreación principal con mayor influencia 

dentro del distrito es el parque zonal Sinchi Roca, la cual cuenta con 

543757.50 m2 que fortalece el desarrollo ambiental en el distrito. De igual 

manera el distrito no cumple con la cantidad de áreas verdes el cual la 

OMS exige 9 m2 /hab. y el distrito solo cuenta con 3.9 m2/hab.  
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 Así se tiene como objetivo establecer un equipamiento educativo superior 

no universitario que responda a las demandas del estudio Nacional de 

Estándares Urbanísticos representado por el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento que establece normativamente la aplicación 

de parámetros, indicadores y lineamientos técnicos establecidos para 

determinar la localización, cobertura de servicio, radio de influencia, 

capacidad de atención, entre otras condiciones.  

 El análisis territorial urbano, en la actividad educativa, nos hace concluir 

que en la zona de estudio existe una problemática con respecto a la 

cobertura de servicios educativos superiores no universitarios ya que con 

la existencia de un equipamiento tecnico cubririá la jerarquía urbana del 

área urbana metropolitana de Comas.  

Recomendaciones: 

 Para compensar la deficiencia residencial dentro del distrito de Comas se 

recomienda que el distrito cuente con viviendas multifamiliares en zonas 

residenciales con el uso de nuevos materiales de construcción.  

 Para restituir la deficiencia comercial en el sector 14, se recomienda 

implementar con mercados minoristas que puedan abastecer al sector. 

De esta manera se reducirá los largos tramos que les toma para conseguir 

sus productos.  

 Para compensar la zona de la rivera junto al rio Chillón y las zonas 

habitadas más afectadas por los residuos sólidos de algunas industrias, 

se recomienda incrementar grandes espacios de áreas verdes que actúen 

como colchones verdes. 

 Para cubrir la educacion superior no universitaria se recomienda 

implementar equipamientos educativos para cubrir la alta demanda 

poblacional de jóvenes entre 15 a 24 años de edad.  

 Para compensar los sectores periféricos con los servicios de salud se 

recomienda esquivar con centros de salud tipo I-3 sin internamiento en las 

zonas 14 y 2. Así evitar las zonas montañosas que no tienen una 

adecuada accesibilidad. 
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 El distrito de Comas cuenta con 3.9 m2 /hab. Teniendo 2,071.005 m2 de 

área verde, no siendo suficiente para una población de 531.027 

habitantes, sugiriendo implementar más áreas verdes. 

 Se recomienda mejorar el estado de conservación de las huacas para 

incrementar su participación cultural y emblemático turístico del distrito. 

 Para compensar a los sectores más alejados del centro del distrito de 

Comas con equipamientos culturales, se recomienda implementar una red 

cultural que permita el acceso de todos los sectores a estos 

equipamientos.  
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8.1.3.3. Estudio de casos análogos 

8.1.3.3.1. Internacional  

Gatica (2010) en su tesis que lleva como título “Instituto de capacitación para el 

obrero de la construcción” para optar al título de arquitecto en la universidad de 

Chile. Identifica la inestabilidad laboral de la construcción en su país por la falta de 

seguridad constructiva debido al 64.4% de edificios en Chile que se han construido 

con mano de obra no calificada ya que las personas contratadas tuvieron una 

enseñanza empírica por familiares o por constante práctica en un empleo informal. 

Por ello la autora propone un equipamiento educativo ubicado en las comunas del 

sector sur de la línea 4 del metro–Chile que cuenta con una superficie de 

5.970,90m2 

La idea rectora parte del programa denominado 

“cubicado”, que consiste en agrupar cada recinto 

correspondiente en dos bloques programáticos. 

En este proceso los bloques contrapuestos dejan 

marcas que responderán a los criterios de 

recorrido del sol, fluidez, jerarquía, entre otras.  

Emplazando la fachada hacia la Av. Concha y Toro 

donde la fachada no permita relacionar el ritmo de 

su espacialidad con el exterior. (FUENZALIDA, G., 

2010, p. 57). Ver Figura 6. 

El ingreso principal cuenta con dos circulaciones, 

la primera con acceso al bloque Norte y la segunda 

al bloque Sur que dirige rápidamente a los niveles 

superiores. Esto condiciona a sus talleres a 

permanecer apartados de los otros bloques por un 

tema acústico y  a las salas de nivelación  más 

cerca de una iluminación natural controlada con el 

menor uso de artefactos que generen mayor gasto 

en cuanto a la instalación como al uso. 

 

Figura  57. Proceso de diseño del 
Instituto de Capacitación para el obrero 
de la Construcción. 
Fuente: Tesis Fuenzalida, G. (2010). Instituto de 
Capacitación para el Obrero de la Construcción. 
Universidad de Chile..p.59 
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El material cumple la función de piel exterior, dura (1) y hermética (3), que envuelve el 

recinto con el panel PV8. Asimismo, como piel interior usa una gran cantidad de vidrio 

termo panel, madera y cierres permeables (2) que permite tener mayor libertad espacial. 

 

Figura  58. Accesibilidad y Materiales. 
Fuente: Tesis Fuenzalida, G. (2010). Instituto de Capacitación para el Obrero de la Construcción. Universidad de 

Chile..p.61 

 

 
LOCALIZACIÓN 

 

E
L

E
C

C
IÓ

N
 D

E
L

 T
E

R
R

E
N

O
 

 

De los seis terrenos disponibles 

en el sector, el número 1 y 2 fuerón 

los terrenos seleccionados por sus 

siguientes criterios arquitectonicos: 

 Se encuentra emplazado en la 

comuna más poblada del país 

y a un CE reconocido, cerca a 

la Av. Concha Toro. 

 Es accesible, por el motivo que 

se encuentra cerca al Metro de 

tren en el paradero Protectora 

de la Infancia. 

 Cuenta con transporte masivo. 

 

 Terrenos. 

 Via Principal. 



 
 

133 
 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 C
O

M
U

N
A

L
 

 

La accesibilidad por el Puente 

Alto se vio reducida con la llegada 

del metro en el 2005. Con la que 

cuenta con 5 red de estaciones en 

la comuna, pues han permitido 

mitigar el acercamiento de la 

comuna a los centros importantes 

de la ciudad. Asimismo con la 

implementación del sistema 

Transantiago abrió el acceso a las 

zonas cerradas 

 Pues el terreno se encuentra 

ubicado en una de estas vías 

intercomunales que logran una 

conectividad que suministra al 

Metro. 

 Se considera a futuro, abrir una 

nueva vía de acceso comunal. 

 
ANTECEDENTES DEL TERRENO 
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Según los datos de la DIDECO 

demuestran que el mayor 

porcentaje de población de Puente 

Alto, se asoman solo a las oficinas 

para matricularse en los cursos que 

puedan nivelarlos, asimismo 

buscan herramientas tecnologicas 

que los capaciten para administrar 

su propio negocios en un tiempo 

muy corto. 
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1.- Gimnasio 

2.- Escuela Técnica e 

Internado femenino “Las 

Nieves.” 

3.- Escuela Técnica 

Industrial “Las Nieves.” 

4.- Biblioteca Arturo Gana 

5.- Hogar Mixto Nuestra 

Señora del Camino. 

6.- Escuela N°5 Josefina 

Gama de Johnson. 

7.- Escuela N°10 Miguel 

Curruchada Toconal. 
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Estos cursos de capacitación 

tienen como objetivo mejorar 

la formación laboral del 

trabajador en el desarrollo 

productivo del sector de la 

Construcción. Donde los 

talleres den conocimiento y 

puedan contener una mayor 

cantidad de temas educativos, 

como son: 

 

El proyecto se define como 

un IST capaz de albergar 

diferentes ramas de 

enseñanza, por la exigencia 

de innovar en el tiempo, a 

través de la tecnología, 

nuevas capacitaciones 

operativas para una demanda 

potencial en la industria de la 

construcción. 
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Centro Tecnológico de la Construcción DUOC – Chile 

Su infraestructura fue concluida a fines del año 2001 con la finalidad de desarrollar 

y promover programas académicos para el sector de la construcción; En la cual se 

considera la ejecución de las capacitaciones técnicas y operativas en la 

Construcción, dibujo arquitectónico y estructural en la sede de Alameda. Entre el 

año 2008 y 2013 el centro DUOC tuvo una ampliación e innovador progreso de su 

espacialidad de aprendizaje por la incorporación de nuevas tecnologías.  

 2001 - 2015 

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

: 

-Arquitectos: David Bonomi C., Manuel Pulgar J. 
-Ubicación: Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 2396-2398, 

Santiago. 
- Mandante: Fundación DUOC, UC. 
- Cálculo Estructural:  Gatica y Jiménez. 
- Construcción: Bravo Izquierdo DLP. 
- Materialidad: Hormigón armado, Madera y cristal. 
- Superficie Terreno: 1.955m2 
- Superficie Construida: 10.855m2 
- Año de Proyecto: 1999. 
- Año Construido: 2001 – 2015. 

 

-El edificio se encuentra 

emplazado dentro de los ejes de 

la calle principal Av. Canadá. 

-Mantiene una forma regular. 

-Mantiene un ritmo dentro de 

su entorno con los demás 

objetos. 

-Se requería un edificio que 

por su ubicación urbana en la 

principal avenida de la ciudad, la 

Alameda, y por su destino 

educacional tuviera un carácter 

emblemático. 



 
 

138 
 

F
O

R
M

A
: 

 

En su fachada se puede observar una 

estructura de radiación superpuesta 

por una estructura de repetición, lo que 

se intenta decir es que mantiene una 

incambiada repetición en sus niveles. A 

fin de mantener una superposición 

simple en su forma conjunta. 

 

La incorporación de la tecnológica se 

une un velo de cristal traslúcido como 

pantalla que se mantiene sostenida por 

una estructura metálica. 

El diseño, en cuanto a su composición, 

de sus figuras claramente define la 

separación que tiene con su entorno 

debido que a menudo es útil ver 

primero la forma aislada para luego 

considerarla como elemento entre los 

otros.  

 

Dentro de sus ambientes, la gradación 

espacial afecta al tamaño de los 

módulos, donde el individuo mantenía 

una relación con una figura plana. De 

manera que está infraestructura tuvo 

un diseño No constante entre sus 

espacios de aprendizaje.  

 

Compuesta por una estructura formal 

que se compone en líneas 

estructurales que aparecen 

construidas de manera rígida y guían la 

forma completa del diseño. De manera 

que el espacio queda dividido en una 

cantidad de subdivisiones, con 

igualdad rítmica. Por lo que se logra 

tener una perspectiva encasillada 

generando una sensación irregular en 

las personas.  
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Primera Planta 

El primer nivel cuenta con un acceso peatonal directo que permite a los estudiantes 

dirigirse hacia las aulas, laboratorios y a la administrativa, lo que se puede 

demostrar que la funcionalidad aún sigue siendo típico en cuanto a la organización 

espacial dentro de esta edificación institucional. 

 
Segunda Planta 

Al dirigirse al segundo nivel, se aprecia que toda el área se encuentra construida 

para organizar más salones de aprendizaje, sin tener presente la participación de 

los estudiantes en sus diferentes acciones que involucran a los espacios de 

circulación o acceso, incluso los pasadizos. 
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Tercera Planta 

El tercer nivel se observa la gran cantidad de laboratorios de aprendizaje que 

ocupa toda el área construida. Determinando muy meticulosamente el mobiliario 

adecuado que será apropiado en la participación de los jóvenes estudiantes para 

analizar temas relacionados a la construcción y ser ordenados para cumplir el 

resultado obtenido. 

 
Cuarta Planta 

Llegando a los últimos niveles, se puede apreciar que las aulas mantienen el 

mismo carácter que todas las anteriores, pues se toma conciencia que todas estas 

no se encuentran adecuadamente aptas para enseñar una determinada materia 

para la industria de la construcción. También mantiene dos accesibilidades y un 

solo salón amplio para desarrollar taller o laboratorio. 
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Quinta Planta 

En este nivel podemos ver una relación administrativa, salón y laboratorio, con dos 

accesibilidades tanto vertical como también de forma céntrica. Su circulación 

permite dirigirse a todos los espacios diseñados en la cual el acceso permite 

dirigirse directamente hacia los accesos de ingreso o salida. 

 
Sexta Planta 

En el último nivel toma relación al segundo nivel donde ocupa toda su área 

construida por salones típicos, donde mantienen los mismos mobiliarios y el mismo 

diseño espacial. Se determina que si se ha aplicado equipos tecnológicos estos 

fueron acomodados fuera de un diseño funcional. Donde la equipometria difiere 

del espacio de aprendizaje. 
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Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)  

 

Desde 1953 la CMIC representa a todas las empresas constructoras nacionales 

afiliadas con orgullo y eficiencia. Considerada como una institución pública, 

autónoma y con personalidad jurídica en todo el territorio de la República Mexicana 

con 11 mil afiliados. Tiene como objetivo explícito representar los asuntos que 

conciernen a la industria mexicana de la construcción en lo general, estudiar las 

cuestiones que se relacionen con ella y participar en la defensa de los intereses de 

los empresarios. También busca la consolidación y estabilidad del gremio, la 

elevación de sus niveles técnicos, el acercamiento de todos los empresarios que 

dedican su esfuerzo a la prestación de aquellos ya mencionados servicios. 

Reglamentando las gestiones legales necesarias para representar a sus afiliados y 

organizar sus servicios para la orientación y colaboración de las autoridades 

federales, municipales y organismos públicos como privados. Teniendo como sede 

principal la Ciudad de México que adquiere un carácter nacional a través de sus 44 

delegaciones.  
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: 

Ubicación: PERIFERICO SUR NO 4839, MEXICO D.F. 

 

-Av. Ignacio Morones 

Prieto 

- Av. Monterrey – 

Apodaca 

 

Como se puede apreciar, 

un equipamiento 

educativo superior 

siempre tendrá la 

ubicación cerca de una 

vía principal que le 

permita el rápido acceso y 

salida de los involucrados. 

Además de permitir que 

otros jóvenes, de distintas 

áreas urbanas, tengan el 

acceso y salida vehicular, 

movilidad o transporte 

publico  
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F
O

R
M

A
: 

 

El edificio se encuentra diseñado 

con una leve inclinación al final de 

su estructura para conseguir darle 

movimiento a la edificación. Ya 

que, por estar emplazado junto a 

una vía doble principal, le va a 

permitir que se adapte a su entorno 

sin interferir o causar un 

embotellamiento.  

 

 

 Desde una vista aérea se puede 

observar una arquitectura muy 

distinta a lo habitual, donde son 

grandes bloques de ladrillo o 

concreto que ocultan el paisaje 

posterior a él. Ya que al retirarse 

unos metros de la vía principal Av. 

Ignacio Morones Prieto, accede de 

manera directa para obtener toda 

el área construida.  

De igual manera en la siguiente 

figura, de puede notar que la forma 

indica hacia una dirección no 

opuesta a la vía principal, ya que si 

se hace un recorrido por esa vía se 

va a poder apreciar una 

perspectiva tangencial. Además, 

añado mencionar el tipo de 

material utilizado, grandes bloques 

de cristal que adornan el paisaje 

para disimular o quizás ocultar la 

tipología común del área urbana.  

 

De esta manera es como se 

resuelve la posible accesibilidad 

del CMIC, según la dirección de la 

vía Av. Ignacio Morones Prieto, los 

vehículos ingresan de forma 

cruzada lo que permite organizarse 

y no embotellarse para la salida 

vehicular, permitiendo continuar su 

recorrido por la vía. 
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Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC) 

 

Nace en 1983 como respuesta de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

construcción, a fin de lograr que el proceso de vinculación escuela – industria de la 

construcción sea total ya que gracias a las licenciaturas, maestrías y diplomados 

que se imparten se han logrado formar a ejecutivos y dueños de empresas 

constructoras que han logrado reforzar el trabajo técnico en el país mexicano. En 

la que cuenta con programas innovadores de conocimientos ético profesional con 

una visión de vocación en el servicio. Así aportar el valor a la cadena productiva y 

contribuir al fortalecimiento de la población joven.  

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

: 

Ubicación: AV. RÓMULO O´FARRIL NO.480, COL. OLIVAR DE LOS 
PADRES DEL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01780, MEXICO D.F. 

 

 
A diferencia del CMIC se puede 

apreciar en la figura, a través del 

programa google maps, el alto 

índice de expansión urbana ha 

permitido la poca accesibilidad 

hacia la Institución, indicado por 

el punto rojo, la cual se encuentra 

alejado de la vía principal 

(amarillo) lo cual indica que se 

debe tomar otro medio vehicular 

que se dirija por una vía 

secundaria (Verde) y luego tener 

que dirigirse a pie o alguna 

movilidad informal como moto 

taxis. En la siguiente figura se ve 

un proyecto que observo este 

problema y lo resolvió 

expandiendo una vía alterna para 

que a partir de la vía principal los 

dirige directamente hacia ITC. 
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F
O

R
M

A
: 

 

Los volúmenes se encuentran 

separados entre sí, impidiendo la 

rápida correlación entre salones – 

talleres o laboratorios. Esto genera 

una mayor transición entre 

ambientes siendo no funcional 

arquitectónicamente. Esto genera 

que los involucrados en la 

edificación se sientan cansados u 

ofuscados solo por la transición.  

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido apreciar dentro 

de este sub capítulo de referentes 

arquitectónicos, se ha podido 

apreciar que la accesibilidad vial de 

los institutos siempre se encuentra 

cerca de una av. principal, pero en 

este caso se permite ubicarse 

dentro del área urbana, quizás para 

relacionar un equipamiento 

educativo dentro de un entorno con 

actividad juvenil, en la que cubra 

intereses para la industria de la 

construcción. Se puede apreciar 

que dentro de sus aulas se 

encuentran adecuadamente 

equipados con tecnología lo que se 

puede deducir que la apariencia 

externa no insignifica el interior del 

recinto. 

 

 

A diferencia de algunos bloques 

permiten tener una funcionalidad 

entre volúmenes a través de 

puentes de transición que conecten 

entre sí, permitiendo la mayor 

accesibilidad a distintos ambientes 

como son la biblioteca, el comedor 

o la zona administrativa.  
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Maldonado (2005) en su tesis que lleva como título “Centro de capacitación técnica 

para el trabajador catarineco en Santa Catarina Mita, Jutiapa” para optar al título de 

arquitecto en la universidad de san Carlos de Guatemala. Identifica dentro de su 

investigación el déficit de espacios arquitectónicos óptimos para el desarrollo de 

capacitaciones técnica productivas a una considerable tasa de desempleados en la 

ciudad de Santa Catarina; ocasionando bajos ingresos económicos y limitando a la 

población a lograr tener una inserción en el mercado laboral, mientras que cuyas 

capacidades y vocaciones de los pobladores se van formando bajo una enseñanza 

empírica. Adicionalmente se analizó la distribución de los centros de capacitación 

a nivel nacional de Santa Catarina Mita, para que esta nueva propuesta se integre 

a un nuevo contexto urbano alejado de zonas ruidosas en donde logre propiciar las 

mejores condiciones de confort; de manera que el autor propone alejar el objeto 

arquitectónico del casco urbano. Por otro lado, la distribución de sus espacios 

respetara el 40% de la superficie del terreno y la edificación dispondrá de colores y 

texturas que logren un efecto tranquilizante dentro de sus espacios de aprendizaje 

como salones, talleres y laboratorios; el autor recomienda el uso de contrastes para 

reforzar el interés por los participantes.  

  

  
Figura  59. (a) Área de talleres vista desde el 1° nivel. 
Figura  60. (b) Salón de usos múltiples, vista de sección y elevación frontal. 
Figura  61. (c) Salón de usos múltiples amoblada. 
Figura  62. (d) Área de talleres, vista de sección A – A´. 
Fuente: Tesis centro de capacitación técnica para el trabajador catarineco en Santa Mita, Jutiapa. Pág. 
96-120 

A 
B 

C D 
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Pieretti y Gallino (2013) en su tesis que lleva como título “Escuela de educacion 

Técnica de Nivel Secundario de la universidad de Buenos Aires, Argentina” para 

optar al título de arquitecto en la universidad de Buenos Aires. Presenta en su 

investigación el desarrollo de una nueva escuela de educacion técnica con sólida 

formación general que trascienda el nivel secundario con la ayuda tecnología. 

Dentro del terreno, de forma irregular, se centra en la creación de un basamento 

público de acceso restringido que articula todo el programa arquitectónico. Cuenta 

con características espaciales públicas y educativas que relacionan la arquitectura 

con la pedagogía como centro interactivo. Así mismo se optó por materiales simples 

que garantice buenos estándares de sustentabilidad que faciliten la conservación a 

lo largo de la vida útil del edificio. Así mismo el exterior de la institución forma una 

cáscara de ladrillo opaca, pero por dentro una regular transparencia y reflejos entre 

uno y otro edificio. 

 
Figura  63. Piezas por nivel de 

planta de la escuela técnica. pág. 
181. 

 

 

 
Figura  64. Vistas delineadas y esquema a 
mano alzada del interior del proyecto. pág. 191 

 

Figura  65. Perspectivas vistas 
desde el exterior del proyecto. 
pág. 195. 
Fuente: Tesis, Escuela de educacion 
Técnica – Arg. Pág. 180-200. Pdf. 
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Muñoz (2010) en su tesis que lleva como título “Diseño del centro de capacitación 

técnica en san Raymundo, Guatemala” para optar al título de arquitecto en la 

universidad de San Carlos de Guatemala. Identifica las carencias y deficiencias en 

la educacion técnica a nivel superior no universitaria juvenil, debido a la falta de una 

infraestructura adecuada que pueda contribuir con el desarrollo de sus 

participantes. Así que el municipio de san Raymundo, Guatemala contrata mano de 

obra calificada de otros lugares. Por otra parte, el terreno es ubicado en la zona 1 

del casco urbano, por la calle “la comunidad” sobre la 2° avenida y cuenta con un 

área de 9 418.73m2. Donde la zonificación que propone la autora considera las 

áreas de espacios educativos como son las aulas teóricas, aulas de proyecciones, 

laboratorios y talleres de artes industriales, así mismo su área administrativa que 

cuenta con los ambientes de dirección, sala de espera, servicio médico, sala de 

profesores, secretaria y contabilidad, oficina general, orientación vocacional, 

archivo y casi finalizando sus espacios complementarios como biblioteca, salón de 

recursos didácticos, salón de usos múltiples, cafetería, reproducción de 

documentos, circulaciones peatonales. 

 
Figura  66. Perspectiva exterior del área 
plazoleta. pág. 121. 

 
Figura  67. Perspectiva exterior del 
edificio de aulas. pág. 122. 

 
Figura  68. Perspectiva interior del taller 
electrónico. pág. 126. 

 
Figura  69. Perspectiva interior de la 
biblioteca con el uso de computadoras. 
Pág. 125. 

Fuente: Tesis, Centro de capacitación técnica en San Raymundo, Guatemala. Pág. 120-130. Pdf. 
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Mera (2014) en su tesis que lleva como título “Centro educativo de capacitación 

técnica para adolescentes” para optar al título de arquitecto en la pontificia 

universidad católica del ecuador. Identifica el riesgo que los jóvenes en situación 

de abandono, mendigos, trabajadores, con hogar o con labor no calificada se 

encuentran en la búsqueda de un espacio arquitectónico adecuado que puedan 

desarrollar su creatividad intelectual en especialidades técnicas para generar 

adolescentes productivos y reintegrarlos a la sociedad. Donde el autor utiliza los 

espacios de abiertos como eje principal en la inclusión social y sus espacios de 

aprendizaje para desarrollar autodisciplina y ayuda a la formación del adolescente; 

para finalizar propone 3 zonas importantes la pública, la semi pública y la privada. 

 

Figura  70. Vista al interior de las aulas 

creando un vínculo de enseñanza 

aprendizaje desde el exterior. 
Fuente: Tesis: Centro educativo de capacitación 

técnica para adolescentes. pág. 98. 
9.  

Pérez (2011), en su tesis que lleva como título “La arquitectura de Juan 

O‘Gorman: Una interpretación del paisaje mexicano” para optar al grado de maestra 

en diseño en la universidad autónoma metropolitana. Menciona, en su segundo 

capítulo, la arquitectura del espacio abierto en sitios educativos que realizo 

O‘Gorman donde hace énfasis a dos tipos de enseñanza en un centro educativo, la 

primera dentro de un espacio cerrado y la segunda en un espacio libre; en donde 

el área conformada por una combinación entre el paisaje urbano y el paisaje natural 

resulta como un nuevo espacio de uso social y académico en donde grupos de 

estudiantes se reúnen para desarrollar debates sobre lo aprendido o reflexionar 

sobre los temas competentes.  

“La necesidad de repensar el espacio educativo 

adaptándolo a los requerimientos actuales de la sociedad del 

conocimiento, sostiene la reflexión sobre el soporte 

arquitectónico docente desde un punto de vista integrador entre 

disciplinas: Arquitectura y Pedagogía”. (POZO,2004). 
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8.1.3.3.2. Nacional 

Miranda (2015) en su tesis que lleva como título: “Centro de Capacitación técnico 

laboral para la industria de la construcción en el distrito de Coronel Gregorio 

Albarracin Lanchipa” para optar al título de arquitecto en la universidad nacional 

Jorge Basadre Grohmann-Tacna, tiene el objetivo de proponer un Centro de 

capacitación técnico laboral para la industria de la construcción en la provincia y 

región de Tacna, Perú. A causa, de la ausencia de una infraestructura óptima que 

capacite e instruya los procedimientos apropiados de construcción a las nuevas 

generaciones de mando medio. Proponiendo un área de 30 335.00m² donde el 45% 

(12 083.20m²) conforman área construida y el 55% (18 266.80 m²) permite la 

iluminación y ventilación natural necesaria (pág., 66). Por una parte, la 

programación arquitectónica incluye aulas, talleres y laboratorios conformadas por 

un 75% de la funcionalidad del proyecto, tomando la orientación Noroeste que 

posibilita una ventilación cruzada con relación visual al paisaje. Por otra parte, los 

servicios de estacionamiento, plazas, etc. ocupan un área de 6 725m² y por ultimo 

una biblioteca de 770.70 m² y un auditorio de 1 136m²; áreas que podrán ser 

acudidas según las necesidades de los alumnos. (pág., 68). Así mismo los espacios 

conforman un eje horizontal y vertical interseccionados entre circulaciones 

secundarias que dirigirán por toda el área institucional. Siendo los volúmenes, 

masas edilicias de gran jerarquía funcional, separadas por estos ejes que ayudan 

a diferenciar los volúmenes simétricos y asimétricos. (MIRANDA, E.L., 2015, pág., 

70). Finalmente se demuestra la zonificación respectiva al área de dominio público, 

dominio semi público, dominio privado y zona complementaria.  



 
 

151 
 

 

Figura  71. Análisis Programático. 
 Fuente: Tesis Centro de Capacitación Técnico laboral para la Industria de la Construcción en el distrito de Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa. Tacna. p.66. 

 
Figura  72. Análisis programático general. 
Fuente: Tesis Centro de Capacitación Técnico laboral para la Industria de la Construcción en el distrito de 
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Tacna. p.90-98 
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Figura  73. Análisis programático de servicios, biblioteca y auditorio. 
Fuente: Tesis Centro de Capacitación Técnico laboral para la Industria de la    Construcción en el distrito 
de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Tacna. p.70 

Licetti y Saldaña (2016), en su tesis que lleva como título: “Instituto Superior de 

Nuevas Tecnologías de Lima. Perú” para optar al título de arquitecto en la 

Universidad Ricardo Palma. Los autores desarrollan cuatro fases importantes 

dentro de su investigación, en la primera reconoce la realidad problemática e 

identifica los objetivos; la segunda recolecta la mayor cantidad de datos; la tercera 

elabora el programa arquitectónico junto a la selección del terreno adecuado y por 

ultimo desarrolla el proyecto. De manera que se plantea entre las avenidas Ricardo 

Palma y Paseo de la Republica que son una de las vías más concurridas de Lima. 

Tiene una extensión de 1 950 m2 aproximadamente con tres frentes los cuales se 

han tratado de aprovechar al máximo con espacios públicos de integración para 

que se caracterice como un hito urbano. Además, se propone crear espacios en el 

que se pueda ingeniar, comunicar, compartir, aprender e interactuar en plataformas 

capaces de desarrollar el habitad del ser humano. Brindándole una infraestructura 

apropiada a sus estudiantes para desarrollar sus habilidades de inventar, compartir 

y aprender de las nuevas innovaciones tecnológicas. 
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Figura  74. Pisos 1 y 2 del 

ITEC. 

 
Figura  75. Pisos 4, 5 – 10 

del ITEC. 

 
Figura  76. Pisos 

Típicos – 6 del ITEC. 

 
Figura  77. Vista del interior del taller con su zona de trabajo, dentro del ITEC. 

 

Figura  78. Vista del interior de la sala de computación del ITEC. 
Fuente: Tesis: Instituto superior de nuevas tecnologías de Lima. Pág. 181-185 
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Bayona (2018), en su tesis que lleva como título “Institutos de excelencia: Una 

nueva oportunidad de mejorar la infraestructura pública educativa superior del Perú” 

para optar al título de arquitecto en la universidad PUCP. El autor reconoce que en 

el Perú muchas instituciones no han experimentado grandes transformaciones 

debido a que no se les da la debida importancia de calidad a la mayoría de IES 

peruana. De manera que este proyecto nace de la participación del MINEDU y el 

BID ya que desean cambiar la realidad de los jóvenes en la educacion superior 

técnica y tecnológica pública; a causa que se dispone mayor cantidad de personal 

técnico (59%) que el profesional universitario (41%). De modo que el primer 

proyecto se ubica en Cajamarca con un área de 42,300 m2 y un área construida de 

18,757.86m2 de terreno con pendiente que es aprovechado para crear espacios que 

visualice el ritmo montañoso de su sierra. Por un lado, el concepto permite diversos 

ingresos al instituto conducido por una plaza interior. Por otra parte, considero el 

confort de los usuarios dentro de sus espacios de enseñanza-aprendizaje y pasillos, 

creando fugas de viento con ventilación natural para generar confort.  

 
Figura  79. Programa arquitectónico del proyecto “Instituto de excelencia”. 
Fuente: Tesis: Institutos de excelencia: Una nueva oportunidad de mejorar la infraestructura pública 
educativa superior del Perú”. pág. 151.  

 
Figura  80. Vista del interior de los aulas con vista esquematizada de los aulares. 
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Vela (2014), en su tesis que lleva como título “Centro de educacion técnico 

productivo de Ancón” para optar al título de arquitecto en la universidad de san 

Martin de Porres (USMP). El autor identifica que la mayor parte de la población se 

dedica a trabajos técnicos con un ingreso económico informal, por lo que propone 

educar a los individuos a reconocer sus capacidades y exigir sus derechos como 

expertos dentro de una adecuada infraestructura, inspirado en la arquitectura 

moderna para que brinde mejores condiciones espaciales y de mobiliarios para 

impartir conocimientos de actividades técnico productiva. El terreno se encuentra a 

400m de la Panamericana Norte lo que permite la asistencia de los pobladores de 

Huaral o Canta; cuenta con 9 000 m2 área desocupada que permitirá amplios 

espacios interiores como exteriores para un alumnado mixto que se encuentran 

entre el rango de 15 a 50 años de edad. Finalmente, el CETPRO se desarrolla en 

solo dos niveles con una zonificación respectiva al área académica teórica y 

práctica, área administrativa, equipamientos de recreación y equipamiento de 

servicio que cubre un área techada total de 2 202,00 m2. 

 
 

Figura  81. Mobiliario adecuado a la función de carpintería y vidriería. 
Fuente: Tesis: Centro de educacion técnico productivo de Ancón. pág. 23 

10.  
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8.1.3.4. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta 

Urbano Arquitectónica. 

Según la UNESCO: 

Pretende garantizar una educación inclusiva y equitativa que pueda promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos, ya que desde el año 2015 

se ha apoyado en la agenda mundial 2030 junto a 17 objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) donde la Educación conforma el 4 objetivo. Asimismo, consigna 

las siguientes metas.  

Metas:  

 Conseguir que todos los jóvenes terminen el ciclo de la enseñanza 

superior universitaria o no universitaria con calidad profesional. 

 Que todos los jóvenes tengan acceso a servicios formativos de atención 

y desarrollo en el avance de su crecimiento profesional. 

 Incrementar la competitividad entre lo técnico – profesional para acceder 

a trabajos decentes con emprendimiento e innovación. 

 Eliminar las diferencias de género para garantizar el acceso a condiciones 

de igualdad de las personas vulnerables, incluida las personas con 

discapacidad, pueblos indígenas, etc. 

 

CONVENIOS BILATERALES

Argentina
D.S. N° 024-98-RE  

Cuba
D.S. N° 032-99-RE

Cooperación cultural, 
cientifica educativa

Colombia
D.S. N° 019-96-RE

Ecuador
D.S. N° 064-2003-RE

Reconocimiento mutuo de 
certificados, títulos y grados 

académicos.

España
D.S. N° 023-99-RE

Filipinas
D.S. N° 010-97-RE

Intercambio cultural
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La dirección del sistema educativo peruano, en el caso de la Educación Superior 

No Universitaria, que incluye las Instituciones Tecnológicas se encuentra a cargo 

de: 

(IE) Institución    

Educativa 

(UGEL) Unidad 

de Gestión 

Educativa 

Local 

(DRE) 

Dirección 

Regional de 

Educación 

(MED) Ministerio 

de Educación 

Principal prestación de 

servicio a la gestión del 

sistema educativo 

descentralizado, pueden 

ser públicas sostenida 

por el estado y privada 

pro convenio. Así formar 

de manera integral la 

educación, de tal manera 

que le permita el 

conocimiento de sus 

deberes y derechos que 

lo capacite para su 

actuación en la sociedad. 

Es una instancia 

de ejecución 

descentralizada 

del Gobierno 

Regional con 

autonomía en el 

ámbito de su 

competencia. Su 

jurisdicción 

territorial es la 

provincia, 

pudiendo 

modificar la 

dinámica social.  

Responsable del 

servicio 

educativo en el 

ámbito de su 

respectiva 

circunscripción 

territorial. 

Manteniendo 

relación técnico – 

normativo con el 

Ministerio de 

Educación (art. 

54° del D.S. 009-

2005-ED)- 

Es un organismo 

oficial que se 

encarga de 

gestionar las 

tÁREAs 

administrativas 

relacionadas a la 

educación. Donde 

define, dirige y 

articula a la política 

general del estado 

que involucra a la 

educación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Decreto Supremo N° 014-2002-ED 

Reglamenta la creación, autorización y revalidación del funcionamiento de 

Instituciones de Educación Superior No Universitaria de Formación Tecnológica 

Públicas y Privadas. Que, con fecha 11/11/2001, se realizó la pre publicación del 

proyecto del presente Reglamento, recibiendo las sugerencias y recomendaciones 

correspondientes de las asociaciones de IST, IES y demás entidades 

especializadas en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; y, el Decreto Ley Nº 25762, 

Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Nº 26510. 
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requisitos para crear un Instituto Superior No Universitario Público: 

 Solicitud suscrita por el director de la DRE. 

 Diseño del proyecto para la creación del Instituto Tecnologico Publico.  

 Informe sobre disponibilidad presupuestaria. 

 Informe de verificación de infraestructura, equipamiento y mobiliario 

adecuado para el desarrollo de las actividades educativas deacuerdo a 

las carreras propuestas. 

 Estudio de factibilidad que demuestre responder a las necesidades del 

entorno productivo y social, elaborado y suscrito por el funcionario 

competente de la DRE. 

 Informe favorable suscrito por la DRE. 

Requisitos para crear un Instituto Superior No Universitario Privado: 

 Solicitud de autorización de funcionamiento. 

 Certificado de aprobación del proyecto Institucional de Educacion 

Superior. 

 Certificado de aprobación del proyecto de carrera profesional 

correspondiente a cada carrera a impartir. 

 Certificado de verificación vigente. 

 Cronograma de implementación del proyecto Institucional de Educacion 

Superior. 

 Carta poder con firma legalizada del propietario o representante legal que 

autoriza a la persona a seguir el tramite, de ser el caso. 

 Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

Requisitos generales para el otorgamiento de títulos: 

 Haber aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas y actividades 

del Plan Curricular respectivo. 

 Haber aprobado la practica profesional mediante la sustentación del 

informe de practica, de acuerdo a las normas correspondiente. 

 Haber aprobado un examen teorico – practico que revela el logro del perfil 

Específico correspondiente a la carrera.  
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Decreto Supremo N° 036-85-ED. 

Reglamento para el otorgamiento de títulos (Licenciatura) a los egresados de 

Institutos y Escuelas Superiores de la República. 

Decreto Supremo N° 662-85-ED. 

Manual de procedimientos para el otorgamiento, expedición e inscripción de títulos 

a los egresados en los Institutos y escuelas Superiores de la República. 

 

Figura  82. PERÚ: Clasificador de carreras de educación Superior y Técnico. 
Fuente: INEI. 
Ley de educación Superior No Universitaria. 

Es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida el más alto nivel en 

especialización y formación integral para desarrollar conocimiento, investigación e 

innovación en todas aquellas Instituciones Superiores Pedagógicas, Tecnológicas, 

Artística y todas aquellas consideradas por la ley. Como lo dispone: 

 “El artículo 99º de la Ley Universitaria 

(modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 26341) 

[…] de la reciente Ley General de Educación (Ley 

Nº 28044), […] (MINEDU, S/F). 
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Reglamento Nacional de Edificación (RNE): 

La elaboración de un 

proyecto institucional debe 

ser aprobado por la 

Asamblea Nacional de 

Rectores debe cumplir la 

normatividad nacional del 

reglamento nacional de 

edificaciones (RNE) en la 

cual me apoyare. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Norma GE. 010: Alcances y Contenido 

Articulo 1.- Las edificaciones deben cumplir con lo establecido en el Plan Urbano 

aprobado de cada distrito. 

Articulo 2.- Estas normas comprenden lo siguiente: 

a) Proveer espacios adecuados al uso al que se destinen. 

b) Las condiciones Específicas aplicables a las diferentes tipologias arquitectonicas 

destinadas para fines educativas, residenciales, comerciales y otros usos. 

c) DESCRIPCIÓN y caracteristicas de los componentes estructurales de las 

edificaciones. 

d) DESCRIPCIÓN y caracteristicas de las instalaciones de las edificaciones.  

Articulo 4.- Las edificaciones podrán ejecutarse en todo el territorio nacional, con 

excepción de las siguientes zonas:  

a)Arqueologicas, históricas o de patrimonio cultural declaradas intangibles. 

b) De alto riesgo de desastres naturales calificadas en el Plan de Desarrollo Urbano. 

c) Superficies de parques existentes y de áreas de recreación publica. 

d) ÁREAs publicas de las riberas de rios, lagos o mares. 
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A- 0.40 – Educación Capítulo I: Aspectos Generales.  

Articulo 1.- Se denomina edificacion de uso educativo a toda construccion 

propuesta a prestar servicios de capacitacion y educacion. De manera que la 

presente norma establece las caracteristicas y requisitos que deben tener las 

edificaciones de uso educativo para lograr condiciones de habitabilidad y 

seguridad. Se complementa con los objetivos y politica nacional de educacion que 

dicta el Ministerio de Educacion.  

Articulo 3.- Estan comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 

siguientes tipos de edificaciones:  
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Figura  83: Tipos de edificaciones educativas según su nivel. 
Fuente: RNE 

 

Figura  84. PERÚ: Número de instituciones educativas y programas del sistema 

educativo por nivel educativo, según departamento - 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 

A- 0.40 – Educación Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y 

Funcionalidad. 
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Articulo 4.- Los criterios a seguir son los 
siguientes: 

a) Idoneidad de los espacios al uso previsto. 
b) Las medidas del cuerpo humano en sus 
diferentes edades. 
c) Cantidad, dimensiones y distribucion del 
mobiliario necesario para cumplir con la funcion 
establecida. 
d) Flexibilidad para la organización de las 
actividades educativas, tanto individuales como 
grupales. 
 
Articulo 5.- Se ubicaran en los lugares señalados 
en el Plan Urbano, y/o considerando lo siguiente:  
a) Acceso mediante vias que permitan el ingreso 
de vehiculos para la atencion de emergencias.  
b) Posibilidad de uso por la comunidad. 
c) Capacidad para obtener una dotacion 
suficiente de servicios de energia y agua. 
d) Necesidad de expansion futura. 
e) Topografia con pendientes menores a 5% 
f) Bajo nivel de riesgo en terminos de morfologia 
del suelo, o posibilidad de ocurrencia de 
desastres naturales. 
g) Impacto negativo del entorno en terminos 
acusticos, respiratorios o de salubridad. 
 

Articulo 6.- El diseño arquitectonico del 
equipamiento educativo tiene como objetivo crear 
ambientes propicios para el proceso de 
aprendizaje, cumpliendo los siguientes requisitos:  
a) Para la orientación y el asoleamiento, se 
deberá considerar el clima predominante, el 
viento predominante y el recorrido del sol en las 
diferentes estaciones para lograr que se 
maximice el confort. 
b) El dimensionamiento de los espacios 
educativos estará basado en las medidas y 
proporciones del cuerpo humano en sus 
diferentes edades y en el mobiliario a emplearse.  
c) La altura minima será de 2.50 m. 
d) La ventilación en los recintos educativos debe 
ser permanente, alta y cruzada.  
e) El volumen de aire requerido dentro del aula 
será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 
f) La iluminación natural de los recintos 
educativos debe estar distribuida de manera 
uniforme. 
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g) El área de vanos para iluminación deberá tener 
como minimo el 20% de la superficie del recinto. 
h) La distancia entre la ventana única y la pared 
opuesta a ella será como máximo 2.5 veces la 
altura. 
i) La iluminación artificial deberá tener los 
siguientes niveles, según el uso al que será 
destinado. 
 

Aulas 250 luxes 

Talleres 300 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Servicios higienicos 75 luxes. 

Articulo 9.- Para el calculo de las salidas de 
evacuación, pasajes de circulación, ascensores y 
ancho y numero de escaleras:  

Auditorios Según # de asientos 

Sala de uso multiple 1.0 mt2 por persona 

Salas de clase 1.5 mt2 por persona 

Camarines, gimnasio 4.0 mt2 por persona 

Talleres, Laboratorio 5.0 mt2 por persona 

Ambientes de uso adm. 10.0 mt2 por persona 
 

 

 

 

A- 40 – Educación Capítulo III: Características de los Componentes. 

 
Articulo 10.- Los acabados deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a) La pintura debe ser lavable. 
b) Los interiores de los SS.HH. y ÁREAs humedas 
deberan estar cubiertas con materiales impermeables y 
de facil limpieza. 
c) Los pisos seran de materiales antideslizantes. 
 
Articulo 11.- Las puertas del centro educativo deben 
abrir hacia afuera sin interrumpir el transito en los 
pasadizos de circulacion. 
- La apertura se hara hacia el mismo sentido de la 
evacuacion de emergencia. 
- El ancho minimo del vano para puertas sera de 1.00m. 
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- Las puertas que abren hacia pasajes de circulacion 
transversales deberan girar 180 grados. 
- Todo ambiente donde se realice labores educativos 
con mas de 40 personas deberan tener dos puertas 
distanciadas entre si para facil evacuacion. 
 
Articulo 12.- Las escaleras de los centros educativos 
deben cumplir con los siguientes requisitos minimos: 
a) El ancho minimo sera de 1.20m entre los paramentos. 
b) Deberan tener pasamanos a ambos lados. 
c) El calculo del numero y ancho de las escaleras se 
efectuara de acuerdo al numero de ocupantes. 
d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada 
contrapaso debe medir de 16 a 17 cm. 
e) El numero maximo de contrapasos sin descanso sera 
de 16. 

 

 

A- 40 – Educación Capítulo IV: Dotación de Servicios. 

 

Numero de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 60 alumnos 1L, 1u , 1l 1L, 1l 

De 61 a 140 alumnos 2L, 2u , 2l 2L, 2l 

De 141 a 200 alumnos 3L, 3u , 3l 3L, 3l 

Por cada 80 alumnos 
adicionales 

1L, 1u , 1l 1L, 1l 

   L: lavatorio              U: urinario                 I: Inodoro 

 

Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por 

aparatos de mamposteria corridos recubiertos de 

material vidriado. A razon de 0.60 m. por posicion.  

Adicionalmente se deben proveer duchas en los 

locales educativos primarios y secundarios 

administrados por el estado a razon de 1 ducha 

cada 60 alumnos. Deben proveerse servicios 

sanitarios para el personal docente, administrativo 

y de servicio, de acuerdo con lo establecido. 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

A- 130 – Seguridad  

Artículo 1.- Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, 

deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen 
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como objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la 

comunidad de la edificación. 

A- 130 – Seguridad, Capítulo I: Sistemas de Evacuación 

Artículo 15.- Se considerará medios de evacuación, a todas aquellas partes de una 

edificación proyectadas para canalizar el flujo de personas ocupantes de la 

edificación hacia la vía pública o hacia áreas seguras, como pasajes de circulación, 

escaleras integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y salidas 

de evacuación. 

Artículo 16.- Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre 

y cuando la pendiente no sea mayor a 12%. Deberán tener pisos antideslizantes y 

barandas de iguales características que las escaleras de evacuación. 

Artículo 22.- Determinación del ancho libre de los componentes de evacuación: 

Ancho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los pasajes 

de circulación se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho mínimo 

de 1.20 m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que aporten hacia una 

ruta de escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un ancho 

de 0.90m. 

Artículo 26.- La cantidad de puertas de evacuación, pasillos, escaleras está 

directamente relacionado con la necesidad de evacuar la carga total de ocupantes 

del edificio y teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de distancia de 

recorrido horizontal de 45.0 m para edificaciones sin rociadores y de 60.0 m para 

edificaciones con rociadores. 

A- 130 – Seguridad Capítulo II: Señalización de Seguridad.  

Artículo 37.- La cantidad de señales, los tamaños, deben tener una proporción 

lógica con el tipo de riesgo que protegen y la arquitectura de la misma. Las 

dimensiones de las señales deberán estar acordes con la NTP 399.010-1 y estar 

en función de la distancia de observación. 
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Artículo 38.- Los siguientes dispositivos de seguridad no son necesarios que 

cuenten con señales ni letreros, siempre y cuando no se encuentren ocultos, ya que 

de por si constituyen equipos de forma reconocida mundialmente, y su ubicación 

no requiere de señalización adicional. Como son: extintores portátiles, estaciones 

manuales de alarma de incendios, detectores de incendio, gabinetes de agua 

contra incendios, válvulas de uso de Bomberos, puertas cortafuego de escaleras 

de evacuación y dispositivos de alarma de incendios. 

Artículo 40.- Todos los medios de evacuación deberán ser provistos de 

iluminación de emergencia que garanticen un periodo de 1 ½ hora en el caso de un 

corte de fluido eléctrico y deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

Asegurar un nivel de iluminación mínimo de 10 lux medidos en el nivel del suelo. 

En el caso de transferencia de energía automática el tiempo máximo de demora 

deberá ser de 10 segundos. El sistema deberá ser alimentado por un circuito que 

alimente normalmente el alumbrado en el área y estar conectado ante cualquier 

interruptor local. 

8.1.4. Procedimientos Administrativos aplicables a la Propuesta 

Urbano Arquitectonica.  

El financiamiento se hará por intermedio del cuadro de valores unitarios oficiales de 

edificaciones para la Costa, vigente desde el 01 al 30 de Junio del 2019 que puede 

ser visualizado en el apéndice. Ejercido por la resolución ministerial N° 241-2018-

Vivienda publicado en el diario El Peruano.  

Tabla 42: 

Valores por partida en nuevos soles 

TIPO DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

PRECIO POR 

m2 EN 

SOLES 

E
S

T
R

U
C

T

U
R

A
S
 Muros y 

columnas 

Columnas, vigas y/o placas de 

concreto armado y/o metálicas 
B 315.25 

techos 
Aligerado o losas de concreto armado 

horizontales 
C 160.07 

A
C

A
B

A
D

O
S
 

Pisos 

Parquet de 1era; lajas; cerámica 

nacional; loseta veneciana 40x40 cm; 

piso laminado 

D 91.26 
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Puertas y 

ventanas 

Aluminio o madera fina (caoba o 

similar) de diseño especial, vidrio 

polarizado (2) y curvado; laminado o 

templado 

B 139.87 

Revestimientos 
Tarrajeo frotachado y/o yeso 

moldurado; pintura lavable 
F 59.82 

Baños 
Baños completos con mayólica 

cerámico nacional color 
C 50.91 

Instalaciones 

eléctricas y sanitarias 

Aire acondicionado, iluminación, 

especial, ventilación, forzada, sist. 

Hidro neumático, agua caliente y fría, 

intercomunicador, alarmas, ascensor, 

sist. De bombeo de agua y desagüe 

(5), teléfono, gas natural 

A 283.65 

TOTAL PRECIO UNITARIO / m2 1 100.83 

Elaboración Propia  

 

Tabla 43: 

Cuadro de costos por zonas 

ZONA ÁREA (m2) 
PRECIO 

UNITARIO (SOLES) 
COSTO (SOLES) 

zona administrativa 249.6 m2 1 100.83 274 767.17 

zona de servicios 

generales  
140.5 m2 1 100.83 154 666.62 

Zona de servicio y 

mantenimiento 
850.53 m2 1 100.83 936 288.94 

Zona académica 3 475 m2 1 100.83 3 825 385 

Zona de servicios 

complementarios 
1 192.5 m2 1 100.83 1 312 739.775 

TOTAL 5 908.13 m2  6 503 847.505 

Elaboración Propia 

 

Tabla 44: 

Cuadro de costos por obras exteriores 

DESCRIPCIÓN  ÁREA TOTAL (m2) PRECIO UNITARIO COSTO 

Área verde (grass 

natural) 
1 592.5 m2 25.0 39 812.5 

Vereda cemento 

pulido 
3 678.20 150.0 551 730 

Estacionamiento 1 758.0 40.0 70 320 
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Cerco perimétrico 4,407.30 ml 450.00 1 983 285 

TOTAL  2 645 147.5 

 

Tabla 45: 

Cuadro de costos por obras interiores 

DESCRIPCIÓN  ÁREA TOTAL (m2) PRECIO UNITARIO COSTO 

Pérgolas 30.0 7 500.0 225.000 

bancas 20.0 1 500.0 30.000 

Jardineras y 

arbustos 
50.0 1 200.0 60.000 

TOTAL   315.000 

COSTO TOTAL  28 30 995.9 

 

8.1.5. Programa Urbano Arquitectonico 

8.1.5.1. Descripción de Necesidades Arquitectónicas 

Zona Administrativa 

Son ambientes considerados en plantas abiertas con oficinas modulares la cual el 

personal realiza diversas tÁREAs a lo largo del día para manejar la atención de los 

visitantes. Encargado por un profesional que deberá saber controlar, organizar y 

manejar una institución. Teniendo el apoyo de una secretaria que mantendrá 

conversaciones telefónicas frecuentes, pero también pasearan por las oficinas 

administrativas y mantendrán un dialogo con los vigilantes, se encargara de las 

reuniones como también participara en la cual podrá participar en comentar asuntos 

cotidianos.  

 Oficina administrativa: Son aquellos profesionales encargados de administrar 

el centro educativo, para lo cual deberá tener conocimientos en administración 

para controlar, organizar y manejar el equipamiento. Lo cual deberá contar con 

un espacio adecuado a sus actividades y mantener una cercanía a la sala de 

reuniones para cualquier discusión administrativa que se presente.  

Tabla 46: 

Actividades que realiza el personal administrativo 
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Ingresa 
Se 

reporta 
Circula Trabaja 

Se 
reúne 

Hace uso 
de los 

servicios 
Se recrea sale 

 

 Oficina de contabilidad: Son aquellos profesionales encargados de 

contabilizar el centro educativo, para lo cual deberá tener conocimientos en 

dinero para controlar, organizar y manejar el equipamiento. Lo cual deberá 

contar con un espacio adecuado a sus actividades y mantener una cercanía a 

la sala de reuniones para cualquier discusión administrativa que se presente. 

 

 

Tabla 47: 

Actividades que realiza el personal de contabilidad 

Ingresa 
Se 

reporta 
Circula Trabaja 

Se 
reúne 

Hace uso 
de los 

servicios 
Se recrea sale 

 

 Oficina principal: Es el profesional en conocimientos de todas las categorías 

para la construcción como también en conocimientos pedagógicos para dirigir 

la curricular de la carrera técnica, diplomados y cursos cortos. Deberá reconocer 

su potencial y tener la capacidad de comunicarse directamente con el personal, 

docente y estudiantes. Es la voz de mando de las demás direcciones y tendrá 

que estar ubicado a la vista de las demás áreas para entender rápidamente sus 

solicitudes y contara con el apoyo de una secretaria.  

Tabla 48: 

Actividades que realiza el director general 

Ingresa 
Se 

reporta 
Circula dialoga Trabaja 

Se 
reúne 

Hace uso 
de los 

servicios 

Se 
recrea 

sale 

 

Zona de Servicios generales 

Se encarga de proporcionar oportuna y eficientemente los servicios que requiera el 

centro educativo en materia de comunicaciones, seguridad, facturación, cobranzas, 
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estacionamientos, informes y atención a los visitantes en la cual facilitara y a la ves 

organizara de forma eficiente la rápida atención que busca la población para poder 

participar de la capacitación que brindara esta infraestructura. 

 Informes de cursos y carreras: Es aquel personal encargado que deberá 

considerar conocimientos sobre la forma de admisión, en donde la información 

detallara la carrera técnica de construcción que practicará de manera teoría y 

práctica y concluya en la entrega de su diploma por el tiempo corto de 2 a 3 

años de capacitación. De manera que contara con módulos de atención para 

alumnos dentro del área de informes.  

Tabla 49: 

Actividades que realiza el área de informes 

Ingresa 
Se 

reporta 
Circula espera 

Es 
atendido 

Se informa 
detalladamente 

Hace uso 
de los 

servicios 

Se 
alimenta 

sale 

 

 Facturación y cobranzas: El personal deberá conocer temas económicos y 

financieros para poder organizar las boletas de cada alumno y poder controlar 

los gastos del centro educativo. De manera que contara con un módulo de 

atención para alumnos dentro del área de facturación y cobranzas.  

Tabla 50: 

Actividades que realiza el área de facturación y cobranzas 

Ingresa 
Se 
reporta 

Circula espera 
Es 

atendido 
Realiza 
el pago 

Hace uso 
de los 

servicios 

Se 
alimenta 

sale 

 

 Módulos de atención: El personal deberá estar calificado para recibir y atender 

para orientar a todos los visitantes que ingresen al centro educativo, además de 

tener un trato amable y ser sociable. En todo momento tendrá muy buena 

presencia. Se mantendrá como primer receptor de los pobladores en una planta 

amplia con un módulo de atención que tendrá la comodidad durante las horas 

de trabajo y estará ubicado en el hall principal de ingreso público con una 

circulación hacia los SS.HH. 
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Tabla 51: 

Actividades que realiza el área de atención 

Ingresa 
Se 
reporta 

Circula espera 
Es 

atendido 
Realiza 
el pago 

Hace uso 
de los 

servicios 

Se 
alimenta 

sale 

 

 

 

 

 Seguridad y vigilancia: El personal encargado deberá tener una imagen activa 

y de buena presencia, ser coordinado y de rápida acción, de manera que 

contará con un espacio adecuado en el ingreso principal en módulo adecuado 

para cumplir con sus obligaciones de salvaguardia de los usuarios, las 

instalaciones y bienes materiales del centro educativo.  

Tabla 52: 

Actividades que realiza el área de vigilancia 

Ingresa por 
el acceso 

del 
personal 

Se 
reporta 

se viste Circula 
Hace uso de 
los servicios 

Se 
alimenta 

sale 

 

 Personas de limpieza: Son aquellos que se mantendrán en constante 

movimiento, por lo tanto, deberá movilizarse sin impedimentos por todo el centro 

educativo y sin interrumpir las actividades académicas. Por lo que deberá contar 

con diversos ambientes de limpieza con los debidos utensilios que respondan a 

un rápido inconveniente. 

Tabla 53: 

Actividades que realiza el área de limpieza 

Ingresa por 
el acceso 

del 
personal 

Se 
reporta 

se viste Circula 
Hace uso de 
los servicios 

Se 
alimenta 

sale 
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Zona Académica  

Tiene por objetivo la formación profesional a través de la investigación y difusión 

de innovadoras tecnologías que mejoren la forma de construir, en la cual deberán 

contar con equipos tecnológicos que mejoren el aprendizaje y funcionamiento 

manual de los pobladores. 

 Aulas teóricas: Son aquellos espacios que mantendrá a los estudiantes en una 

capacitación especliazada en la construcción en horas académicas, en la que 

mantendrá un rápido acceso a los talleres y laboratorios. 

Tabla 54: 

Actividades que realiza el área de aulas 

Ingresa por 
el acceso 
principal 

Se 
identifica 

Acude 
a su 
aula 

Circula 
Hace uso de 
los servicios 

Se 
alimenta 

sale 

 

 Talleres prácticos: Son aquellos espacios que mantendrá a los estudiantes en 

una constante práctica especliazada en la construcción con horas académicas, 

en la que mantendrá una relación directa a las aulas y laboratorios que permitan 

un rápido acceso. Además de incorporar nuevos equipos tecnológicos que 

forman parte de estos ambientes. 

Tabla 55: 

Actividades que realiza el área de talleres 

Ingresa por 
el acceso 
principal 

Se 
identifica 

Acude 
a sus 

talleres 
Circula 

Hace uso de 
los servicios 

Se 
alimenta 

sale 

 

 Laboratorios: Son aquellos espacios que mantendrá a los estudiantes en una 

constante investigación especliazada en la construcción con horas académicas, 

en la que mantendrá una relación directa a los talleres y laboratorios que 

permitan un rápido acceso. Además de incorporar nuevos equipos tecnológicos 

que forman parte de estos ambientes. 

Tabla 56: 

Actividades que realiza el área de laboratorio 
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Ingresa por 
el acceso 
principal 

Se 
identifica 

Acude a los 
laboratorios 

Circula 
Hace uso de 
los servicios 

Se 
alimenta 

sale 

 

Dimensionales (Antropometría, mobiliario) 

El usuario se encuentra definido por jóvenes entre la edad de 15 a 29 años de edad 

con alumnado mixto y visitantes de 30 a más edad. Donde en el siguiente cuadro 

se podrá observar una talla promedio para varones de 1.64 a 1.69 metros y para 

mujeres entre 1.53 y 1.59. 

Tabla 57: 

Tabla de posiciones con medidas del hombre y mujer promedio 

posiciones 
medida (metros) 

varones mujeres 

Estatura 1.66 1.55 

Altura de ojos 1.56 1.46 

Altura de codos 1.09 1.02 

Anchura máxima del cuerpo 0.53 0.49 

Profundidad máxima del cuerpo 0.23 0.21 

Alcance del dedo pulgar 0.79 0.74 

Alcance lateral del brazo 0.84 0.78 

Alcance vertical de asimiento 1.92 1.79 

Altura vertical en posición sentado 1.27 1.19 

Altura vertical en posición sentado normal 0.78 0.73 

Altura en posición sentado erguido 0.8 0.75 

Altura de ojos en posición sentado 0.66 0.62 

Altura en mitad del hombro en posición sentado 0.54 0.50 

Altura de codos sentado 0.19 0.18 

Anchura de codos sentado 0.36 0.34 

Anchura de caderas sentado 0.31 0.29 

Altura de muslo sentado 0.13 0.12 

Altura de rodilla sentado 0.43 0.40 

Altura poplítea  0.39 0.36 

Distancia nalga poplíteo 0.45 0.42 
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Distancia nalga punta del pie 0.68 0.63 

Distancia nalga talón 0.91 0.85 
 

Fuente: Dimensiones humanas en los espacios interiores por Julio Panero, Martin Zelnik 

Elaboración propia. 
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ADMINISTRACIÓN: Armario de 1.20x0.40x0.70m, aparador de 1.20x0.40x1.80m, 

01 escritorio de 1.50x0.60m, 01 archivador de 0.40x0.40m y una silla de 

0.45x0.45m. 

 

Figura  85. Antropometría del área de secretaria. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

SALA DE REUNIONES: Mesa de 2.10x2.20m, 01 aparador de 1.20x0.40m, 10 

sillas con respaldar de 0.45x0.45m. 

 

Figura  86. Antropometría de la sala de reuniones 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ARCHIVERO: Anaqueles metálicos de 0.45x0.95m y 04 archiveros de 0.45x0.70m. 

 

Figura  87. Antropometría de un archivero 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

AULA TEÓRICA: 25 mesas individuales de 0.50x0.60m, 25 sillas individuales de 

0.45x0.45m, 01 mesa para el docente de 0.50x1.00m, 01 silla para el docente de 

0.45x0.40m, 01 pizarra táctil de 4.20m de largo y 1.20 de alto, 01 armario alto 

empotrado de 0.45x0.90m. 

 

Figura  88. Antropometría de un salón teórico de clases 
Fuente: Elaboración Propia. 
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TALLER PRACTICO: 01 armario para almacenar materiales con una profundidad 

de 0.60m, 01 mesa para el docente de 1.00x0.50m, 01 silla para el docente de 

0.45x0.40m, 25 sillas para los estudiantes de 0.40x0.40m. 

 

Figura  89. Antropometría del taller practico 
Fuente: Elaboración propia. 

 

LABORATORIO: 02 mesas de apoyo, 05 mesas de trabajo de 1.00x2.00m para 6 

personas, 30 asientos sin respaldar de 0.40x0.45m, 01 ducha de emergencia de 

0.70x0.90m, 01 sala de preparación y guardado. 

 

Figura  90. Antropometría del laboratorio 
Fuente: Elaboración Propia. 
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SALA DE COMPUTO: 01 pizarra táctil de 2.50x1.20m, mesas multinivel para 

computadora con porta teclado de melamina, sillas con respaldar de 0.40x0.45m, 

03 armarios de 0.45x0.40m. 

 

Figura  91. Antropometría de la sala de computo 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

AUDITORIO: Escritorio para computadora de 0.40x0.80m, lecran de 3.00x2.00m, 

asientos de 0.40x0.45m, armario de 0.45x2.00m, 01 proyector multimedia, 01 

computadora. 

 

Figura  92. Antropometría del auditorio 
Fuente: Elaboración Propia. 
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SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH.): 02 cuartos de limpieza, 04 lavamanos de 

0.70x0.60m, 03 inodoros para varones de 1.10x1.80m, 01 área para discapacitados 

de 2.50x1.50m, 02 inodoros para mujeres de 1.10x1.80m. 

 

Figura  93. Antropometría de los SS.HH. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

VESTUARIO: 02 cuartos de limpieza, 02 lavamanos de 0.70x0.60m, 02 inodoros 

para varones de 1.10x1.80m, 01 área para discapacitados de 2.50x1.50m, 02 

inodoros para mujeres de 1.10x1.80m, 06 duchas de 0.90x0.90m, anaqueles 

metálicos de 0.45x0.95m. 

 

Figura  94. Antropometría del vestuario 
Fuente: Elaboración Propia. 
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8.1.5.2. Cuadro de Ambientes y áreas 

8.1.6. Conceptualización del Objeto Arquitectonico 

8.1.6.1. Esquema conceptual 

Considero la arquitectura como una expresión de “PROGRESO” el cual busca 

alcanzar un estado de superación para el bienestar personal o colectivo, haciendo 

uso de diversas herramientas y conocimientos para la búsqueda de soluciones. Por 

lo tanto, el progreso persigue diversos conocimientos, innovaciones o nuevas 

actividades que permitan lograr avances en diferentes áreas del desarrollo humano, 

pero muchas veces se ha visto opacado por conservar lo convencional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  95. Interpretación metafórica del objeto arquitectónico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

La volumetría parte principalmente de la creación de un patio de ingreso que 

permite retroceder la infraestructura para dar presencia y carácter de una 

institución. De manera que se puede desarrollar un espacio amplio para desarrollar 

cohesión entre los mobiliarios complementarios que se proponen en el exterior del 

terreno elegido. De manera que, al llegar a los volúmenes del proyecto, se observa 

la repetición de masas en sus 4 niveles, pero no orientados hacia una misma 

dirección, lo que permite diferenciar un ritmo arquitectónico de las masas limítrofes. 
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8.1.6.2. Idea rectora y partido arquitectónico 

 

Figura  96. Engrampe de objeto arquitectónico. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura  97. Adaptación del objeto arquitectónico con su entorno urbano. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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8.1.7. Descripción del Proyecto 

8.1.7.1. Funcionales 

AULA TEÓRICA 

Capacidad: 25 alumnos 

M2 / pers. : 2.00 – 2.20 m2  

Área Neta: 65.00 m2 

Descripción: Dentro de estos espacios los alumnos se capacitan de forma teórica 

Confort Visual  

 

 
 

Área de luz efectiva en ventanas: Se estima que debe ser un 20% a 25% del área 

del piso. 

Intensidad de Iluminación artificial: Entre 300 y 500 luxes, siempre medidos sobre 

la superficie de trabajo. 

Iluminación Natural: Se dispone al eje más largo alineado al este y oeste, evitando 

la luz directa del sol. Iluminando superficies perpendiculares a ella para no ocasionar 

elevar la temperatura y deslumbramiento.  

Orientación: N-S, ángulo de incidencia 30° para producir luz natural en los 

ambientes de mayor uso y permanencia. Así proveer sombra sobre las áreas 

vidriadas y así evitar sobre calentamientos estacionales o deslumbramientos. 

Color interior: con reflexión en pisos de 15% - 30%, paredes 50% - 70%, techos 

80%. 

Confort Auditivo 
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Intensidad: Conversación con voz baja 40 – 45 Db, reverberación de 0.9 a 1 seg. 

Aislamiento: Muro de 25 cm 

 

Acondicionamiento interior: se deberá proporcionar un falso cielo raso para 

generar una superficie lisa y continua. De existir vigas colgantes intermedias. 

 

Confort Térmico 

La temperatura del aire debe ser de 16° C a 20° C aproximadamente. 

 

Radiación Solar: Aberturas de 2 hrs. Diarias mínimo de exposición. 

Orientación de vientos: S-N que favorezca ventilación adecuada para refrescar el 

ambiente. 

Instalaciones Técnicas: Las instalaciones eléctricas colocadas con puesta a tierra. 

Eléctricas: 01 tomacorriente doble c/20.00 m2 más una toma doble por cada dos 

usuarios con equipos conectables. Luz fluorescente 300 luxes sobre superficie de 

trabajo. 

Telecomunicaciones: 01 salida de Tv (alta y fijo); 01 salida para Pc para el docente; 

posibilidad del uso de intranet. 

Materiales 

 
 

Paredes: Mampostería de ladrillos, tarrajeo grueso o fino, pintura látex para interior. 

Así mismo entre otros materiales como bloques prefabricados de concreto, 

cerámicos, entre otros. 

Pisos: Anti deslizante en seco y mojado con pulido de las juntas, asegurar niveles 

de reflexión lumínica adecuados. 

Cielos rasos: Serán metálicos de fibrocemento de madera inmunizada y tratada 

contra incendios, tipo Drywall. En techos de losa el uso de látex para interiores de 

color claro. 

Ventanas: Carpintería de aluminio o chapa metálica. Herméticas y de doble 

contacto en zonas muy frías.  
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Condiciones espaciales 

 
Dotación Adicionales 

 

.- 25 mesas individuales de 0.50 x 0.60 

.- 25 sillas individuales de 0.40 x 0.45 

.- 01 mesa para el docente de 0.50 x 1.00 

.- 01 silla para el docente de 0.45 x 0.40 

.- 01 pizarra táctil de 4.20 de largo y 1.20m de alto 

.- casilleros exteriores 0.45 x 0.45 

.- 01 armario alto empotadro para el docente de 0.45 x 0.90 

.- closet para guardado de material didáctico  

.- muebles móviles de 0.35 x 0.70 x 0.90 

.- tachos de basura 

.- lockers 

.- pizarras adicionales de acero vitrificado 
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TALLERES PRACTICOS 

Capacidad: 25 alumnos 

M2 / pers. : 3.00 m2  

Área Neta: 91.00 m2  

Descripción: Dentro de estos espacios los alumnos podrán desarrollar actividades 

prácticas constructivas con ayuda de instrucciones de un docente. Además de 

ocupar materiales de trabajo para replicas productivas de construcción. 

Confort Visual 

 

 
Área de luz efectiva en vanos: Se estima ser de un 20% a 25% del área ocupada. 

Intensidad de Iluminación artificial: Le corresponde entre 500 y 1000 luxes, 

siempre medidos sobre la superficie de trabajo. 

Iluminación Natural: Evitar luz directa del sol, iluminando superficies 

perpendiculares a ella ya que puede ocasionar elevar la temperatura y 

deslumbramiento. 

Orientación: N-S, ángulo de incidencia 30°. Así proveer sombra sobre las áreas 

vidriadas así evitar sobre calentamientos estacionales o deslumbramientos. 

Color interior: con reflexión en pisos de 15% - 30%, paredes 50% - 70%, techos 

80%. 

Confort Auditivo 

 

Intensidad: Conversación con voz baja 40 – 45 Db, reverberación de 0.9 a 1 seg. 

Aislamiento: Muro de 25 cm 
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Confort Térmico 

La temperatura del aire debe ser de 16° C a 20° C aproximadamente. 

 

Radiación Solar: Evitarlo en horas académicas 

Orientación de vientos: vol. Aire por persona y (%) para ventilar, mínimo 05 m3 

aire/persona y utilizar el porcentaje de la superficie del piso para ventilar. 

 

Materiales 

Paredes: Mampostería de ladrillos, tarrajeo fino, pintura látex para interior. Así 

mismo entre otros materiales como los cerámicos, etc. 

Cielos rasos: Serán metálicos de fibrocemento de madera inmunizada y tratada 

contra incendios, tipo Drywall. En techos de losa el uso de látex para interiores de 

color claro. 

Ventanas:  Deben contar con elementos de seguridad que eviten la intrusión. De 

doble contacto en zonas muy frías y/o herméticas.  

Instalaciones Técnicas: Todas las instalaciones eléctricas aterrizadas con puesta 

a tierra. 

Eléctricas: 01 tomacorriente doble c/20.00 m2 con una distancia mínima de dos 

metros. Luz fluorescente 500 luxes sobre superficie de trabajo. 

Telecomunicaciones: 01 salida de Tv (alta y fijo); 01 tomacorriente doble para Pc 

para el docente; posibilidad del uso de intranet. 

Hidro – sanitaria: 02 pozos de lavado o 01 con dos o tres grifos colocados en el 

interior del ambiente. 

Debe tener evacuación independiente por contener PH elevado producto de la 

limpieza de las herramientas.  
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Condiciones Espaciales 

.- 01 armario para almacenar y exhibir material con una profundidad de 0.60m  

.- mesa de docente de 1.00 x 0.50  

.- silla de docente de 0.45 x 0.40  

.- mesa de trabajo de 0.50 x 0.80 

.- sillas para estudiantes de 0.40 x 0.40  

.- 02 puntos de agua 

.- área de exposición de trabajos con un 15% de área total 
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LABORATORIO 

Capacidad: 16 alumnos 

M2 / pers. : 3.00 m2 

Área Neta: 90 – 91 m2 aproximadamente 

Descripción: con el objetivo de orientar el desarrollo de actividades grupales 

entre 5 a 6 personas, dirigidas y formales como también dinámicas, posibilidad 

de uso de laptop de manera intensa, conectividad necesaria en mesas de trabajo, 

así como instalaciones.  

Confort Visual  

 
Área de luz efectiva en ventanas:Se estima que debe ser un 20% a 25% del 

área del piso. 

Intensidad de Iluminación artificial: Correspondiéndole al aula entre 500 y 

1000 luxes, siempre medidos sobre la superficie de trabajo. 

Iluminación Natural: Se dispone al eje más largo alineado al este y oeste, 

evitando la luz directa del sol. Iluminando superficies perpendiculares a ella ya 

que puede ocasionar elevar consideradamente la temperatura y 

deslumbramiento.  

Orientación: N-S, ángulo de incidencia 30°. Así proveer sombra sobre las áreas 

vidriadas así evitar sobre calentamientos estacionales o deslumbramientos. 

Color interior: con reflexión en pisos de 15% - 30%, paredes 50% - 70%, techos 

80%. 

Confort auditivo  

 
Intensidad: Conversación con voz baja 40 – 45 Db, reverberación de 0.9 a 1 seg. 

Aislamiento: Muro de 25 cm 

Acondicionamiento interior: Falso cielo raso para generar una superficie lisa y 
continua. Además puede evitarse la formación de bolsas de aire caliente. 
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Confort Térmico  

 
Radiación Solar: Evitarlo en horas académicas 

 

Orientación de vientos: vol. Aire por persona y (%) para ventilar, mínimo 05 m3 

aire/persona y utilizar el porcentaje de la superficie del piso para ventilar. 

 

Materiales 

 

Paredes: Mampostería de ladrillos, tarrajeo grueso o fino, pintura látex para 

interior. Así mismo entre otros materiales como bloques prefabricados de 

concreto, cerámicos, etc. 

Piso: Anti deslizante en seco y mojado, con especial cuidado en el color y pulido 

de las juntas, asegurar niveles de reflexión lumínica adecuados. 

Cielos rasos: Serán metálicos de fibrocemento de madera inmunizada y tratada 

contra incendios, tipo Drywall. En techos de losa el uso de látex para interiores 

de color claro. 

Ventanas:  Deben contar con elementos de seguridad que eviten la intrusión. De 

doble contacto en zonas muy frías y/o herméticas.  

 

 

Instalaciones Técnicas: Todas las instalaciones eléctricas aterrizadas con 

puesta a tierra. 

Eléctricas: 01 tomacorriente doble c/15.00 m2 con una distancia mínima de dos 

metros, más 01 toma doble por cada lado más largo de la mesa de trabajo y 02 

para el docente para equipos conectables ya sea el móvil o su laptop. Luz 

fluorescente 500 luxes sobre superficie de trabajo. 

Telecomunicaciones: 01 salida de Tv (alta y fijo); 01 tomacorriente doble para 

Pc para el docente; posibilidad del uso de intranet. 

Hidro – sanitaria: 05 puntos de agua para lavaderos inoxidables, como mínimo; 

05 puntos de abastecimiento de gas; las tuberías deben ser de polietileno de 

media y alta densidad según normas sobre instalaciones de GLP y/o GN según 

convenga.  
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Condiciones espaciales 

 
 

LABORATORIO CON MESAS DE TRABAJO FIJAS 
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LABORATORIOS CON MESAS DE TRABAJO MOVILES 
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SALA DE COMPUTO 

Capacidad: 25 estudiantes 

M2 / pers. : 2.00 – 2.70 m2 

Área Neta: 60.00 – 65.00 m2  

Descripción: Actividades pedagógicas relacionadas al uso de computadoras y 

softwares especializados. Además contemplar la posibilidad de uso de proyector, 

conectividad necesaria. 

Condiciones espaciales 

Mobiliario: Pizarra táctil de 2.50x1.20m, mesas multinivel para computadora con 

porta teclado de melamina 0.50x0.80, silla para estudiantes, armarios de 0.45 

x0.40 

Equipos: computadoras, impresora y proyector 

 
Condiciones espaciales del taller  

Capacidad: 20 alumnos 

Área aproximada: 115 – 125 m2   

M2 / pers. : 5.80 – 6.30 m2  
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Mobiliario: pizarra, mesas de trabajo de 2.40 x 1.00, mesa para docente de 1.00 

x 0.50 o 0.80 x 0.40, silla para docente, bancos para estudiantes, estante para 

biblioteca de aula de 1.60 x 0.40, armario para docente de 1.20 x 0.40 como 

mínimo, armario para equipos y herramientas de 1.20 x 0.60 como mínimo. 

Equipos: Sierra circular de 1.60 x 1.00, cierra de cinta de 1.10 x 1.35, escoplead 

horizontal de 0.50 x 0.86, cepillo canteador de 0.60 x 1.00 y torno de 1.50 x 0.60  
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AUDITORIO 

Capacidad: 100 – 300 personas  

M2 / pers. : 1.20 – 1.50 m2 

Área Mínima: 122 m2 aprox. 

Descripción: De carácter flexible, debe permitir el trabajo individual de más de 6 

personas con disposición frontal, con ayuda de equipos tecnológicos y móviles 

conectables.  

Condiciones espaciales 

Área aproximada: 122.50 m2 con una capacidad de 100 personas 

Mobiliario: Escritorio para computadora de 0.40 x 0.80; lecran de 3.00 x 2.00 

aprox.; asientos – sillas apilables; armario de 0.45 x 2.00 

Equipos: 01 proyector multimedia y 01 computadora x cada 3 personas 
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ADMINISTRACIÓN 

Capacidad: 4 personas 

M2 / pers. : 1.00 m2 

Área Neta: 5 m2 

Condiciones espaciales de la dirección  

Capacidad para 3 personas  

Área: 10.50 m2  

I.O. : 3.5 

Mobiliario: armario de 1.20 x 0.40 (h=0.70); aparador de 1.20 x 0.40 (h=1.80); 

escritorio de 1.50 x 0.60; archivador de 0.40 x 0.40; silla de 0.45 x 0.45 

 
Condiciones espaciales de la Subdirección 

Capacidad para 3 personas 

Área: 10.50 m2  

I.O. : 3.5 

Mobiliario: armario de 1.20 x 0.40 (h=0.70); credenza de 1.20 x 0.40 (h=1.80); 

escritorio de 1.50 x 0.60; archivador de 0.40 x 0.40; silla de 0.45 x 0.45 

 
Condiciones espaciales de la Sala de reuniones  

Capacidad para 10 personas 

Área: 50 m2  

I.O. : 1.5 
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Mobiliario: mesa de 1.00 x 1.20; aparador de 1.20 x 0.40 (h=1.80); silla de 0.45 x 

0.45 

 

 
 

Condiciones espaciales de la secretaria – sala de espera 

Capacidad para 6 personas 

Área: 15 m2  

I.O. : 2.4 

Mobiliario: Armario de 1.20 x 0.40 (h=0.70); escritorio de 1.50 x 0.60; archivero 

de 0.40 x 0.40; silla de 0.45 x 0.45; fotocopiadora de 0.75 x 0.75 

 

 
 

Condiciones espaciales de la coordinación administrativa 
 

Capacidad para 3 personas 

Área: 10.50 m2  

I.O. : 3.5 
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Mobiliario: Armario de 1.20 x 0.40 (h=0.70); credenza de 1.20 x 0.40 (h=1.80); 

escritorio de 1.50 x 0.60; archivador de 0.40 x 0.40 y silla de 0.45 x 0.45 

 

 
 

Condiciones espaciales del archivero 

Capacidad para 1 persona 

Área: 6.00 m2 – 8.00 m2 

Mobiliario: anaqueles metálicos de 0.45 x 0.95 y cuatro archivadores 0.45 x 0.70 
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SALA DE DOCENTES 

Capacidad: 23 – 36 docentes 

M2 / pers. : 2.50 m2 

Área Neta: 25.00 m2 

Descripción: Cuenta con zonas diferenciadas para reuniones, trabajo individual, 

casilleros, equipos informáticos y facilidades para preparación de clases, 

evaluación, registro informático, alimentación y reposo. Para albergar al 30% del 

personal docente. 

Mobiliario: Pizarra; 48 lockers de 0.40 x 0.45; mesa de trabajo de 4.10 x 0.60; 

silla para docentes; mesas de 1.00 x 1.00; mesa central de 0.80 x 0.40; sillones 

modulares; sofá doble; mesada de 3.10 x 0.60. 

Equipos: computadoras; impresora; refrigeradora o frigo bar y microondas. 
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TIENDA 

Capacidad: varia 

M2 / pers. : varia 

Área Neta: 12.00 m2 

Condiciones espaciales 

Mobiliario: Barra de atención de 0.60 x 2.00; estantes alto de 0.30 x 2.50; 

lavadero de acero inoxidable 

Equipos: Refrigeradora o frigo bar de 0.70 x 0.70; microondas de 0.35 x 0.50; 

fotocopiadora de 0.75 x 0.75 
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SERVICIOS HIGIENICOS PARA ADULTOS 

Capacidad: Según norma A.80 del RNE  

M2 / pers. : 2.00 a 2.50  

Confort visual 

 
 

Intensidad de Iluminación artificial: Se debe considerar una iluminación 

uniforme y una luminancia optima de acuerdo al tipo de espacio a diseñar. A los 

servicios higiénicos le corresponde una iluminación de 150 lux y una mínima de 

75 lux siempre medidos sobre la superficie de trabajo. 

 

 

Iluminación Natural: renovación de la iluminación cada 6 veces por hora 

 

 

Orientación: Se tomará factores atmosféricos para efectos de conceptuar el 

diseño arquitectónico, vientos dominantes, temperatura, el clima predominante, 

las precipitaciones pluviales para así lograr una buena iluminación y una buena 

ventilación.  

 

 

Confort auditivo 

 

Intensidad: Ruido productivo promedio 70 dB; ruido exterior aceptable, alto 70 

dB reverberación de < 1.5 

Acondicionamiento interior: Evitar salientes que aumenten la reverberación. 

Buscar proporción entre área y altura.  
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Condiciones Espaciales 

Área: 11.60 m2 (módulo de SS.HH.) hombres (5.80 m2) mujeres (5.80 m2) 
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SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES 

Capacidad: Según N.T. I.S. 0.10 RNE 

M2 / pers. : 3.00 m2 por usuario – 0.10 m2 por total de estudiantes matriculados 

 

Descripción: Los servicios higiénicos para estudiantes, diferenciados por sexo, 

los interiores de los SS.HH. y áreas húmedas deberán estar cubiertos con 

materiales impermeables y de fácil limpieza. Además, ser inclusivos no se acepta 

un cubículo independiente para discapacitados.  

 

 

Intensidad de Iluminación artificial: A los servicios higiénicos le corresponde 

una iluminación de 150 lux y una mínima de 75 lux siempre medidos sobre la 

superficie de trabajo. 

 

Iluminación Natural: renovación de la iluminación cada 6 veces por hora 

 

Orientación: Se tomará factores atmosféricos para efectos de conceptuar el 

diseño arquitectónico, vientos dominantes, temperatura, el clima predominante, 

las precipitaciones pluviales para así lograr una buena iluminación y una buena 

ventilación.  

 

 

Confort auditivo  

 

 

Intensidad: Ruido productivo promedio 70 dB; ruido exterior aceptable, alto 70 

dB reverberación de < 1.5 

 

Acondicionamiento interior: Reflejante, evitar salientes que aumenten la 

reverberación. Buscar proporción entre área y altura.   
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Condiciones Espaciales 

 

 

Área: 42.05 m2; ; hombres (21.15 m2) y mujeres (18.00 m2) 
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VESTUARIO 

Capacidad: Según N.T. I.S 0.10 del RNE 

M2 / pers. : 3.00 m2 por usuario 

Descripción: Son de áreas húmedas por lo que deberán estar cubiertos con 

materiales impermeables y de fácil limpieza. Los vestuarios de ingreso 

independiente por los servicios higiénicos. 

Confort visual 

 

Intensidad de Iluminación artificial: A los servicios higiénicos le corresponde 

una iluminación de 150 lux y una mínima de 75 lux siempre medidos sobre la 

superficie de trabajo. 

Iluminación Natural: renovación de la iluminación cada 6 veces por hora 

Orientación: Se tomará factores atmosféricos para efectos de conceptuar el 

diseño arquitectónico, vientos dominantes, temperatura, el clima predominante, 

las precipitaciones pluviales para así lograr una buena iluminación y una buena 

ventilación.  

Confort auditivo 

Intensidad: Ruido productivo promedio 70 dB; ruido exterior aceptable, alto 70 

dB reverberación de < 1.5 

Acondicionamiento interior: Reflejante, evitar salientes que aumenten la 

reverberación. Buscar proporción entre área y altura.   
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Condiciones Espaciales 

 

 

Área: 74.90 m2; ; hombres (35.30 m2) y mujeres (35.30 m2) 
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8.1.7.2. Espaciales 

Matriz de relaciones ponderada por zonas 

 Relación directa: Implica una dependencia funcional de un espacio con otro.  

 Relación indirecta o deseable: Implica una proximidad deseable o 

conveniente, pueden estar separados por otro espacio. 

 Relación Nula: Implica que no debe existir relación entre espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  98. Matriz de ambientes por zona 
Fuente: Elaboracion Propia  
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Figura  99. Matriz de las zonas 
Fuente: Elaboracion Propia  

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  100. Organigrama de las zonas 
Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura  101. Matriz de la zona administrativa 
Fuente: Elaboracion Propia 
 

Diagrama de Ponderación     

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

Figura  102. Matriz de la zona administrativa 
Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura  103. Matriz de la zona servicios generales 
Fuente: Elaboracion Propia 
 

Diagrama de Ponderación  

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Figura  104. Organigrama de la zona servicios generales 
Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura  105. Matriz de la zona servicios y mantenimiento 
Fuente: Elaboracion Propia 
 

Diagrama de ponderación 
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Organigrama 

 

Figura  106. Organigrama de la zona servicios y mantenimiento 
Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura  107. Matriz de la zona academica 
Fuente: Elaboracion Propia 
 

Diagrama de ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  108. Organigrama de la zona academica 
Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura  109. Matriz de la zona servicios complementarios 
Fuente: Elaboracion Propia 
 

Diagrama de ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Figura  110. Organigrama de la zona servicios complementarios 
Fuente: Elaboracion Propia 
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8.1.7.3. Formales 

La accesibilidad peatonal hacia el proyecto, se da principalmente por la Av. 

Universitaria. que, al ser una vía de doble sentido se logra conectar de la calle B a 

la calle A, en el cual se sobrelleva un transporte público como privado. También se 

puede acceder por la Av. Los Ángeles y la Av. el Retablo que conecta con la Av. 

principal Metropolitana. Permitiendo una llegada poblacional del área urbana norte 

como también la del sur del distrito.  

Por otra parte, la accesibilidad vehicular se da principalmente por la Av. 

Universitaria. A partir de entonces, en consideración al estudio del terreno se 

plantea las siguientes estructuras de flujos por niveles. 

 

ESTRUCTURA DE FLUJOS DEL AUDITORIO 

 

Figura  111. Estructura de flujos del auditorio 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ESTRUCTURA DE FLUJOS DEL PRIMER NIVEL 

 

 

Figura  112. Estructura de flujos del primer piso 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ESTRUCTURA DE FLUJOS DEL SEGUNDO NIVEL 

 

Figura  113. Estructura de flujos del segundo piso 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ESTRUCTURA DE FLUJOS DEL TERCER NIVEL 

 

 

 
 
 
Figura  114. Estructura de flujos del tercer piso 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ESTRUCTURA DE FLUJOS DEL CUARTO NIVEL 

 

 

 
 
Figura  115. Estructura de flujos del cuarto piso 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ESTRUCTURA DE FLUJOS DEL QUINTO NIVEL 

 

 

 

Figura  116. Estructura de flujos del quinto piso 
Fuente: Elaboración Propia. 
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8.1.7.4. Tecnologico – Ambientales 

Se plantea que dentro del Instituto Tecnológico de Construcción se considerará 

modernos equipos tecnológicos como son los paneles o módulos solares que 

aprovechan la radiación solar la cual se encuentra diseñado de celdas negativas y 

positivas que luego de recibir la luz solar se genera suficiente energía para reducir 

el consumo energético dentro de la edificación. De manera que el uso abundante 

de computadoras, proyectores, tv, equipos de sonido, entre otros se utilizaran sin 

ningún incidente. 

 

Figura  117. Panel solar fotovoltaico 
Fuente: Área tecnológica  

 

Sostenibilidad y sustentabilidad  

El proyecto de investigación que propone un instituto educativo superior no 

universitario de carácter tecnico, será sustentable gracias a los avances 

tecnológicos que ofrecen los paneles solares, ya que por el uso excesivo de 

equipos tecnológicos que se utilizan hoy en día, a través de una carga eléctrica, 

están causando estragos en el equilibrio de la naturaleza. En cambio esta 

tecnología utiliza los recursos naturales para beneficiarnos de energía en el uso 

constante de computadoras, maquinas y red.  
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8.1.7.5. Constructivos – Estructurales  

Se ha planteado una estructura mixta porticada con columnas y vigas de 

concreto aramado (F´ c=210 kg/cm2) y muros de ladrillo King Kong de 18 huecos 

aparejado de cabeza y soga. El piso y techo serán de losa aligerada de 0.20 ml. de 

espesor, zapatas y vigas de cimentación de concreto armado (F´c= 210 kg/cm2). 

Materiales:  

 Estructuras: Sera aporticada con vigas y columnas de concreto armado 

que tendrán la funcion de soportar la edificación, tambien de losas 

aligeradas en todos los niveles.  

 Tabiqueria: Los muros serán de ladrillo King Kong de 18 huecos 

asentados con mortero conformada por cemento, arena y agua, 

posteriormente tarrajeados y pintados. En algunos ambientes se revestirá 

con enchapado de cerámico para las zonas húmedas.  

 Pisos: Los estacionamientos y zonas exteriores contaran con pisos de 

cemento pulido, el ingreso principal y zonas interiores contaran con 

adoquines de color rojo, circulación, oficinas, consultorios, aulas y talleres 

contaran con pisos de porcelanato según lo indicado en los planos de 

distribución. Por ultimo los servicios higienicos, cocina, lavandería y 

vestuarios contaran con pisos enchapados de cerámicos.  

 Paredes: muros interiores con pintural al temple, muros en la fachada 

principal revestidas de porcelanato y madera. 

 Puertas: en la zona administrativa y academica son de madera con 

marcos de cajón y las interiores son contra placadas y pintadas al duco.  

 Ventanas: La zona academica, administrativa y servicios 

complementarios cuentan con ventas con cara opuesta al exterior, 

además cuenta con ventanas altas que permite una ventilación cruzada. 

Cumpliendo con la exigencia de aislamiento acústico absorbentes al eco 

y la reverberación el cual evita la filtración de ruidos provenientes del 

exterior – Norma técnica para locales educativos 017-2015-MINEDU, 

articulo 16 – inciso 16.3. 
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8.2. Anteproyecto 

8.2.1. Planteamiento Integral 

8.2.1.1. Plano de ubicación y Localización (Ver lamina U-01) 

8.2.1.2. Plano perimétrico – topográfico 

8.2.1.3. Plan Maestro (Ver lamina PM-01 al PM-07) 

8.2.1.4. Plot Plan (Ver lamina A-12) 
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8.3. Proyecto 

8.3.1. Proyecto arquitectónico (sector seleccionado Esc: 1.75) 

8.3.1.1. Planos de distribución del sector por niveles 

8.3.1.2. Plano de elevaciones 

8.3.1.3. Plano de cortes 

8.3.1.4. Planos de detalles arquitectónicos 

8.3.1.5. Plano de detalles constructivos 
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8.3.2. Ingenieria del Proyecto 

8.3.2.1. Planos de Diseño Estructural   

8.3.2.2. Esquema General de Instalaciones Sanitarias 

8.3.2.3. Esquema General de Instalaciones Eléctricas  
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8.3.3. Planos de Seguridad 

8.3.3.1. Planos de Señalética  

8.3.3.2. Planos de Evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

293 
 

 



 
 

294 
 

 



 
 

295 
 

 



 
 

296 
 

 



 
 

297 
 

 



 
 

298 
 



 
 

299 
 

8.3.4. Información Complementaria 

8.3.4.1. Animación virtual  
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Matriz de consistencia 
Título: Criterios de diseño arquitectónico vanguardista en los espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la construcción, Caso de Comas 2019. 

Autor: Caballero Villanueva, Cristian Oswaldo. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 
Problema General: 

 

¿Cómo se relaciona 
los criterios de 

diseño 
arquitectónico 

vanguardista con 
los espacios de 

enseñanza-
aprendizaje en un 
instituto técnico de 

construcción? 
 
 

Problemas 
Específicos: 

 

1.- ¿Cómo se 

relaciona el 

contexto 

arquitectónico con 

los espacios de 

enseñanza-

aprendizaje en un 

instituto técnico de 

Construcción? 

 

 

 

 

 
Objetivo general: 

 

Determinar la 
relación existente 
entre los criterios 

de diseño 
arquitectónico 

vanguardista y los 
espacios de 
enseñanza-

aprendizaje en un 
instituto técnico 
de construcción. 

 
 

Objetivos 
específicos: 

 

1.- Determinar la 

relación existente 

entre el contexto 

arquitectónico y 

los espacios de 

enseñanza-

aprendizaje en un 

instituto técnico 

de construcción. 

 

 

 

 

 
Hipótesis 
general: 

 

Existe una 
relación 

significativa 
entre el contexto 
arquitectónico y 
los espacios de 

enseñanza-
aprendizaje en 

un instituto 
técnico de 

construcción. 
 

Hipótesis  
específicas: 

 

1.-Existe una 

relación 

significativa 

entre el contexto 

arquitectónico y 

los espacios de 

enseñanza-

aprendizaje en 

un instituto 

técnico de 

construcción. 

 

Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico vanguardista. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 

Niveles 

 

 

 

 

1) Contexto 
arquitectónico. 

 

 

 

 

1.1. Accesibilidad 

 1.2. Orientación. 

 1.3. Paisajismo  

1.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, de la 

poca accesibilidad para personas discapacitadas a 

su ITC? 

2.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, de la 

accesibilidad a su ITC frente a paseos peatonales o 

paraderos de buses? 

3.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con la 

orientación (ubicación) de su ITC? 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, en 

considerar criterios paisajísticos dentro de su ITC? 

(5) De 
acuerdo 

(4) 
Probablement
e De acuerdo 

(3) 
Medianament
e Desacuerdo 

(2) Poco de 
acuerdo 

(1) 
Desacuerdo 

Bueno  

(46-60) 

 

Regular 
(29-45) 

 

Malo 

(12-28) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Funcionalidad 
arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Espacios 
flexibles. 

2.2. Espacios de 
transición. 

2.3. Espacios 
Ubicuo (ocio). 

 

5.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, en 

implementar espacios flexibles que posibilite un 

múltiple aprendizaje en su ITC?   

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que 

se implemente espacios flexibles para una mayor 

funcionalidad entre su aula, talleres y laboratorios? 

7.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con los 

pasadizos que solo brindan muros fijos dentro de su 

ITC? 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que 

los talleres de aprendizaje deban ser transparentes 

a la transición de los participantes de su ITC? 

9.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que 

los espacios ubicuos, como de ocio o platica, se 

encuentren diseñados solo para la inactividad de los 

participantes de su ITC? 
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2.-¿Cómo se 

relaciona la 

funcionalidad 

arquitectónica con 

los espacios de 

enseñanza-

aprendizaje en un 

instituto técnico de 

Construcción? 

 

 

 
 

 

3.- ¿Cómo se 

relaciona los 

estándares de 

sustentabilidad 

con los espacios de 

enseñanza-

aprendizaje en un 

instituto técnico de 

Construcción? 

 
 

2.-Determinar la 

relación existente 

entre la 

funcionalidad 

arquitectónica y 

los espacios de 

enseñanza-

aprendizaje en un 

instituto técnico 

de construcción. 

 

 
 
 

3.- Determinar la 

relación existente 

entre los 

estándares de 

sustentabilidad y 

los espacios de 

enseñanza-

aprendizaje en un 

instituto técnico 

de construcción. 

 

2.-Existe una 

relación 

significativa 

entre la 

funcionalidad 

arquitectónica y 

los espacios de 

enseñanza-

aprendizaje en 

un instituto 

técnico de 

construcción. 

 

3.-Existe una 

relación 

significativa 

entre los 

estándares de 

sustentabilidad y 

los espacios de 

enseñanza-

aprendizaje en 

un instituto 

técnico de 

construcción. 

 

 

 

3) Estándares 
de 

Sustentabilidad. 

 

 

3.1. Manejo de 
Residuos 

3.2. Energía 
renovable  

3.3.  Eficiencia 
Energética 

10.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

reducir la contaminación ambiental con un buen 

manejo de residuos sólidos en su ITC? 

11.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

suministrar la energía necesaria para un ITC con 

paneles solares? 

12.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

que la eficiencia energética mejore las condiciones 

de iluminación, refrigeración y calefacción en los 

salones de aprendizaje de un ITC? 

 

Variable 2: Espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la construcción  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  

valores 
Niveles o 
rangos 

1) Espacio 
Físico. 

1.1. Material de 
construcción 

1.2. Mobiliario. 
1.3. Equipos 

Tecnológicos 

 

13.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con el 

ladrillo, como material de construcción, para brindar 

un acondicionamiento adecuado en los salones de 

aprendizaje? 

14.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con el 

diseño de los mobiliarios educativos para un ITC? 

15.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

un mobiliario académico que cumpla las funciones y 

características anatómicas de un actual estudiante? 

16.-¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

incorporar equipos tecnológicos, como pizarras 

digitales o proyectores, dentro de sus espacios de 

aprendizaje? 
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2)  Espacio 
Tecnológico. 

2.1. Tecnología. 
2.2. Interactividad. 
2.3.Comunicación
. 

 

 

 

17.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

implementar impresoras 3D para impulsar la 

tecnología en los talleres y laboratorios de 

aprendizaje de un ITC? 

18.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con la 

interactividad entre el estudiante y las computadoras 

para un ITC? 

19.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

que las aulas virtuales ofrezcan una mejor 

comunicación docente – alumno dentro de los 

salones, talleres y laboratorios de aprendizaje de un 

ITC? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(5) De 
acuerdo 

(4) 
Probablement
e De acuerdo 

(3) 
Medianamente 

Desacuerdo 

(2) Poco de 
acuerdo 

(1) 
Desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno 

(38-50)  
 

Regular 

(24-37) 

 

Malo 

(10-23) 

20.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

que las bibliotecas y los laboratorios de computación, 

espacios típicos, deban brindar nuevos criterios de 

diseño?  

21.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

implementar espacios efímeros, construcciones 

eventuales, dentro de su ITC? 

22.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con 

implementar espacios dinámicos en su ITC? 

3) Espacio 
Temporal 

3.1. Espacio típico 

3.2. Espacio 
efímero. 

3.3. Espacio 
dinámico 
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Tipo y diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 

Tipo: Correlacional 

Alcance: Descriptivo 

Diseño: No 
Experimental 

 

Método: Cuantitativo 
y cualitativo 

(correlacional) 
 

Esquema de Diseño: 

 
Donde: 

 
M: Muestra de 

jóvenes y adultos 
entre la edad de 15 a 

45 años que se 
encuentren 

capacitándose para la 
industria de la 
construcción. 

 

V1: Criterios de 
diseño arquitectónico 

vanguardista 
 

R: Relación que existe 
entre “X” y “Y”. 

 

V2: Espacios de 
enseñanza-

aprendizaje en un 
Instituto técnico de 

construcción. 
 

 
Población: Jóvenes y 
adultos entre la edad de 
15 a 45 años que se 
encuentren 
capacitándose para la 
industria de la 
construcción. 
 
Tipo de muestreo:  
 

 
 
Z: 1.96 (Nivel de 
confianza deseada de 
95%) 
 
e: 0.05 (Margen de error) 
 
N: 9 439 (Tamaño de 
Población) 
 
p: 0.05 (Proporción de la 
población deseada) 
 

Tamaño de muestra: 
 
73 jóvenes y adultos de 
15 a 45 años de edad 
que se encuentren 
capacitándose para la 
industria de la 
construcción dentro del 
distrito de Comas.  

 
Variable 1:  Criterios de diseño 
arquitectónico vanguardista 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Caballero Villanueva, Cristian 
Oswaldo. 
Año: 2019 
Monitoreo: 2019 
Ámbito de Aplicación: Jóvenes y 
adultos entre la edad de 15 a 45 años. 
Forma de Administración: Individual 

 
DESCRIPTIVA: 
 

Esta investigación trabajara con fórmulas de estadística descriptiva, así como estadística inferencial. 

La validez del instrumento será a través del juicio de expertos y la confiabilidad a través del alfa de 

Cronbach. 

Estadísticos Descriptivos: Los datos serán procesados a través de la Tabla de frecuencias con 

medidas, tendencias centrales como moda, media y mediana con gráficos de barras para análisis 

univariado bivariado.  

 

 
 
INFERENCIAL: 
 

A través de esta prueba estadística se evaluará los resultados de la Variable 1:  Criterios de diseño 

arquitectónico vanguardista y la Variable 2: Espacios de enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico 

de la construcción. 

 
 

Variable 2:  espacios de enseñanza-
aprendizaje de un instituto técnico de la 
construcción. 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Caballero Villanueva, Cristian 
Oswaldo. 
Año: 2019 
Monitoreo: 2019 
Ámbito de Aplicación:  Jóvenes y 
adultos entre la edad de 15 a 45 años. 
Forma de Administración: Individual 
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Apéndice B. Instrumento de Recolección de Datos: Variable 1.  

CUESTIONARIO 

Apellido(s):  LEYENDA 

Nombre (s):  De acuerdo 5 

DNI: 
 

Edad: 
 

Probablemente de acuerdo 
4 

Formación: 
SENCICO  

Medianamente en desacuerdo 3 

CAPECO  
Instrucciones: Leer cuidadosamente las definiciones en cada 
pregunta.  

Poco de acuerdo 2 

Responda las preguntas asociadas a las dimensiones. Marque 
con una cruz (X) en la celda que usted crea correspondiente.  

Desacuerdo 1 

 

Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico vanguardista 

DIMENSI

ONES 
PREGUNTAS 

ESCALA DE 

VALORIZACIÓN 

1 2 3 4 5 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
O

N
IC

O
 1.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, de la poca 

accesibilidad para personas discapacitadas a su ITC?. 

     

2.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, de la accesibilidad a 
su ITC frente a paseos peatonales o paraderos de buses?. 

     

3.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con la orientación 
(ubicación) de su ITC?. 

     

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, en considerar criterios 
paisajísticos dentro de su ITC?. 

     

F
U

N
C

IO
N

A
L

ID
A

D
 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC
A

 

5.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, en implementar 
espacios flexibles que posibilite un múltiple aprendizaje en su ITC?   

     

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que se 
implemente espacios flexibles para una mayor funcionalidad entre 
su aula, talleres y laboratorios? 

     

7.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con los pasadizos 
que solo brindan muros fijos dentro de su ITC? 

     

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que los talleres 
de aprendizaje deban ser transparentes a la transición de los 
participantes de su ITC? 

     

9.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que los espacios 
ubicuos, como de ocio o platica, se encuentren diseñados solo 
para la inactividad de los participantes de su ITC? 

     

E
S

T
A

N
D

A
R

E
S

 D
E

 
S

U
S

T
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 10.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con reducir la 
contaminación ambiental con un buen manejo de residuos sólidos 
en su ITC? 

     

11.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con suministrar la 
energía necesaria para un ITC con paneles solares? 

     

12.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que la eficiencia 
energética mejore las condiciones de iluminación, refrigeración y 
calefacción en los salones de aprendizaje de un ITC? 
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Instrumentos de Recolección de Datos: Instrumento de la Variable 2. 

CUESTIONARIO 

Apellido(s):  LEYENDA 

Nombre (s):  De acuerdo 5 

DNI:  
Edad:  Probablemente de acuerdo 4 

Formación: 
SENCICO  Medianamente en 

desacuerdo 
3 

CAPECO  
Instrucciones: Leer cuidadosamente las definiciones en cada 
pregunta.  Poco de acuerdo 2 

Responda las preguntas asociadas a las dimensiones. Marque 
con una cruz (X) en la celda que usted crea correspondiente.  Desacuerdo 1 

 

Variable 2: Espacios de E-A de un instituto técnico de la construcción 

DIMENSI

ONES 
PREGUNTAS 

ESCALA DE 

VALORIZACIÓN 

1 2 3 4 5 

E
S

P
A

C
IO

  
F

IS
IC

O
 

13.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con el ladrillo, 
como material de construcción, para brindar un 
acondicionamiento adecuado en los salones de aprendizaje? 

     

14.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con el diseño de 
los mobiliarios educativos para un ITC? 

     

15.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con un mobiliario 
académico que cumpla las funciones y características 
anatómicas de un actual estudiante? 

     

16.-¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con incorporar 
equipos tecnológicos, como pizarras digitales o proyectores, 
dentro de sus espacios de aprendizaje? 

     

 E
S

P
A

C
IO

 
T

E
C

N
O

L
O

G
IC

O
 

17.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con implementar 
impresoras 3D para impulsar la tecnología en los talleres y 
laboratorios de aprendizaje de un ITC? 

     

18.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con la 
interactividad entre el estudiante y las computadoras para un 
ITC? 

     

19.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que las aulas 
virtuales ofrezcan una mejor comunicación docente – alumno 
dentro de los salones, talleres y laboratorios de aprendizaje de 
un ITC? 

     

E
S

P
A

C
IO

  
T

E
M

P
O

R
A

L
 

20.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que las 
bibliotecas y los laboratorios de computación, espacios típicos, 
deban brindar nuevos criterios de diseño?  

     

21.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con implementar 
espacios efímeros, construcciones eventuales, dentro de su ITC? 

     

22.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con implementar 
espacios dinámicos en su ITC? 
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Apéndice C. 

ANEXO 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a): 
                             
Presente 

 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 
 
 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto 

de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la UCV, en la sede Lima Norte, 

promoción 2019-I, aula 08D, requiero validar los instrumentos con los cuales 

recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la 

cual optaré el titulo profesional de arquitecto. 

 

El título nombre de mi proyecto de investigación es: CRITERIOS DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO VANGUARDISTA EN LOS ESPACIOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE UN INSTITUTO TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN, CASO 

DE COMAS 2019 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos 

y/o investigación educativa.  

 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 

1. Anexo N° 1: Carta de presentación  

2. Anexo N° 2: Definiciones conceptuales de las variables 

3. Anexo N° 3: Tabla de operacionalización de cada variable 

4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido de los instrumentos 

 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 

 

Atentamente. 

 
                              ____________________________________ 

Firma: 
                    Caballero Villanueva, Cristian Oswaldo 

                           D.N.I: 7629274
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ANEXO 2 

DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 1: 

VARIABLE: CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO VANGUARDISTA  

Según el arquitecto Ghery (2014), todo comienza a través de la observación de un 

proyecto existente, con la intención de que los nuevos criterios arquitectónicos se 

inclinen hacia elementos de una composición confortable y dirigidas a su época. De 

manera que permita romper los paradigmas espaciales habituales y convertirse en 

un articulador urbano entre la comunidad y su contexto arquitectónico.  
 

Según el arquitecto Norman Foster (2016), algunos criterios que deben 

considerar los nuevos arquitectos proyectistas son la funcionalidad y la 

sustentabilidad de procesos creativos que den solución a las actividades que 

desempeñan los seres humanos dentro de una infraestructura; teniendo en cuenta 

las corrientes de su época, sus avances tecnológicos, técnicos, herramientas y 

materiales sostenibles. 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE 1: 

 

1) Contexto arquitectónico: 
 

Para el arquitecto Calatrava (2000), es el elemento esencial que distingue a la 

arquitectura de la mera construcción; sin embargo, expresa que no existe 

arquitectura sin una adecuada orientación ya que siempre una obra arquitectónica 

se encuentra situada y localizada en algún lugar y que al situarse debe vincularse 

a varios aspectos como la accesibilidad, la distribución de sus elementos y su forma 

arquitectónica a diferentes entornos urbanos, paisajista, artísticos, culturales, etc. 

Según Levertov (2001), utiliza la arquitectura orgánica, para inspirarse en la 

conexión de espacios internos con el exterior natural, logrando adecuar un equilibrio 

y armonía entre el hombre y la naturaleza. Logrando entender la relación esencial 

de un objeto arquitectónico con su contexto urbano o en este caso natural.  
 

2) Funcionalidad arquitectónica: 
 

Son aquellos espacios que tienen la función de mejorar los sentidos, conocimientos 

y destrezas de las personas, permitiendo realizar las actividades de convivencia, 

transición, labor u ocio. (VILLAR, 2014). De manera que, Nuñez (2013) afirma que 

los espacios actuales abandonan el concepto de funcionalidad por producir 

simultáneamente los mismos ambientes para solo considerar el aumento de los 

participantes (NUÑEZ, 2013). 
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Para Mosquera (2016), una obra arquitectónica es por definición funcional, ya 

que tiene como destino servir de refugio al habitad del hombre, creándose, bajo 

criterios arquitectónicos, espacios aptos para el desarrollo de actividades diversas 

como la entretención, el descanso, la educacion, el trabajo, etc. Otorgando 

respuesta a las necesidades espaciales que necesita cada participante en una 

infraestructura.  

 

3) Estándares de Sustentabilidad: 

Para Evans, et al (2005) La sustentabilidad es parte de un movimiento amplio a 

nivel mundial, pendiente a reducir los impactos de hábitat construidos en los 

edificios, en particular para favorecernos con un entorno más sustentable. Busca 

promover la aplicación de estás en la práctica profesional como fuentes 

convencionales para disminuir al máximo el consumo de energía, la producción, 

distribución y reutilización de los residuos durante todo el ciclo de vida de la 

edificación, desde su construcción hasta su demolición.  

De manera que, para Brundtland (1987) El desarrollo sustentable satisface las 

necesidades de la presente generación para que satisfaga sus propias 

necesidades. En donde la eficiencia energética es una de las metas más ilustre de 

la arquitectura sustentable, aunque no la única. En consecuencia, utilizan diversas 

técnicas para reducir las necesidades energéticas de edificios mediante el ahorro 

de energía y aumentar la capacidad de capturar la energía del sol. Las 

consideraciones Específicas se refieren tanto a los aspectos concernientes a los 

materiales utilizados, tecnologías utilizadas para obtener una mayor eficiencia 

energética en las técnicas de construcción. (ANDRADE, 2009). 

VARIABLE 2 

VARIABLE: ESPACIOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE UN INSTITUTO 

TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Según Galdámez, citado en Labarca (1939), argumenta en el congreso de 1912 

que, la enseñanza técnica o para el trabajo es proporcionar a los participantes los 

conocimientos más indispensables y luego dedicarse a lograr con provecho 

cualquier género de ocupación que los coloque como representantes de un factor 

importante para el progreso social.  

Según Carrera (2002), el estudiante es capaz de utilizar automáticamente 

cualquier instrumento técnico cuando domina la etapa de dominio, el cual trata de 

practicar independientemente con el instrumento de aprendizaje; de manera que 

ejercita lo aprendido, repitiéndolo hasta hacerlo con seguridad. Así los docentes 

junto al alumno califican la calidad del trabajo y el tiempo empleado.  
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DIMENSIONES DE LA VARIABLE 2: 

1) Espacio físico: 
 

Según Venturi (1925) hace referencia al espacio físico como el lugar cuya 

producción es el objeto de la arquitectura que trata de un espacio creado por el 

hombre con el objetivo de realizar actividades en las condiciones que se considera 

apropiadas. Para lograr esto, se debe valer de algunos elementos que constituyen 

las partes funcionales o decorativas de la obra. Como es los materiales 

constructivos que forman la columna y los muros, así mismo la escalera, el tabique, 

entre otros, son algunos de los elementos arquitectónicos utilizados por los 

profesionales al momento de desarrollar estos espacios físicos. 
 

Para Morales (1969) rechaza la relación entre el espacio y la arquitectura, debido 

a que considera que no se ha avanzado en nada la relación entre estos. Ya que 

finalmente la perspicacia del ser humana es la que permitía tener un sentido del 

espacio y su profundidad. Es por ello que el espacio no es una entidad real, sino 

una abstracción que puede efectuarse desde campos muy distintos del 

pensamiento. Por lo tanto, no se configura el espacio, sino la espacialidad que 

causan los mobiliarios y los equipos tecnológicos. (DE STEFANI, 2009, p. 147-149). 
 

2) Espacio Tecnológico: 
 

Según Rodríguez (2014), es la nueva disciplina dentro del que hacer educativo, 

centrado en actividades sociales en donde familiarizan a los estudiantes con los 

conocimientos tecnológicos básicos, con el fin de proporcionar mayor comunicación 

internacional para lograr una interpretación critica entre diferentes instituciones. 
 

Para Fernández-Cruz (2016), con la llegada de un nuevo contexto espacial, 

educativo y tecnológico plantea los nuevos desafíos que el docente necesita 

transformar, donde el espacio como tal, sea capaz de elaborar un adecuado 

aprendizaje que propicie las nuevas capacidades de innovación e interactividad. 
 

3) Espacio Temporal: 

Para Benítez, et al (2014), son elementos del espacio, en este caso educativo, que 

realiza principalmente actividades cotidianas y con la evolución de los tiempos no 

se va adaptando a su entorno. Ya que el participante debe vincularse correctamente 

a su espacio y tiempo, pero a su vez se debe relacionarse con el concepto de 

dinamismo.  

Para el arquitecto Nouvel (2015), describe a la dimensión temporal como una 

corriente vanguardista que permite al arquitecto proyectista expresarse más allá de 

las peculiares formas encontradas en la urbe, ya que se diseña para un público 

eventual con materiales que no son los más idóneos para el lugar.  
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ANEXO 3 

TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: Criterios de 

diseño arquitectónico vanguardista. 

 

Para la operacionalización de la Variable 1, denominado criterios de diseño 

arquitectónico vanguardista, se presenta tres dimensiones; contexto arquitectónico, 

funcionalidad arquitectónica y estándares de sustentabilidad. Cada una de ellas 

presenta tres indicadores que fueron medidos a través de la escala de Likert por 

los siguientes valores: (5) de acuerdo, (4) probablemente de acuerdo, (3) 

medianamente en desacuerdo, (2) poco de acuerdo y (1) de acuerdo. 
 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/valores 
Niveles/rang

o 

Contexto 

arquitectónico 

Accesibilidad 

1, 2, 3, 4 

(5) De acuerdo 

(4) Probablemente 

De acuerdo 

(3) Medianamente 

De acuerdo 

(2) Poco de 

acuerdo 

(1) Desacuerdo 

Bueno 

(46-60) 

 

Regular 
(29-45) 

 

Malo 
(12-28) 

Orientación 

Paisajismo 

Funcionalidad 

arquitectónica 

Espacios 

flexibles 

5, 6, 7, 8, 9 

Espacios de 

transición 

Espacios 

ubicuo (ocio) 

Estándares de 

sustentabilidad 

Manejo de 

residuos 

10, 11, 12 
Calidad 

Acústica 

Eficiencia 

Energética 

 



 
 

335 
 

TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2: Espacios de 

enseñanza-aprendizaje de un instituto técnico de la construcción. 

 

Para la operacionalización de la Variable 2, denominado espacios de enseñanza-

aprendizaje de un instituto técnico de la construcción, se presenta tres dimensiones; 

espacio físico, espacio tecnológico y espacio temporal. Cada una de ellas presenta 

tres indicadores que fueron medidos a través de la escala de Likert por los 

siguientes valores: (5) de acuerdo, (4) probablemente de acuerdo, (3) 

medianamente en desacuerdo, (2) poco de acuerdo y (1) de acuerdo. 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/valores Niveles/rango 

Espacio 

físico 

 

Material de 

construcción 

13, 14, 15, 

16 

(5) De acuerdo 

(4) Probablemente 

De acuerdo 

(3) Medianamente 

De acuerdo 

(2) Poco de 

acuerdo 

(1) Desacuerdo 

Bueno 

(38-50) 

 

Regular 
(24-37) 

 

Malo 
(10-23) 

Mobiliario 

Equipos 

tecnológicos 

Espacio 

tecnológico 

Tecnología 

17, 18, 19 Interactividad 

Comunicación 

Espacio 

temporal 

Espacio  
típico 

20, 21, 22 Espacio 
efímero 

Espacio 
dinámico 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA PRIMERA VARIABLE: CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO VANGUARDISTA.  
Nº DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinenca2 Relevancia3 Sugerencias 

 CONTEXTO ARQUITECTÓNICO Si No Si No Si No  

1 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, de la poca accesibilidad para personas discapacitadas a su 
ITC? 

       

2 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, de la accesibilidad a su ITC frente a paseos peatonales o 
paraderos de buses? 

       

3 ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con la orientación (ubicación) de su ITC?        

4 ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, en considerar criterios paisajísticos dentro de su ITC?        

 FUNCIONALIDAD ARQUITECTÓNICA Si No Si No Si No  

5 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, en implementar espacios flexibles que posibilite un múltiple 
aprendizaje en su ITC?   

       

6 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que se implemente espacios flexibles para una mayor 
funcionalidad entre su aula, talleres y laboratorios? 

       

7 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con los pasadizos que solo brindan muros fijos dentro de su 
ITC? 

       

8 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que los talleres de aprendizaje deban ser transparentes 
a la transición de los participantes de su ITC? 

       

9 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que los espacios ubicuos, como de ocio o platica, se 
encuentren diseñados solo para la inactividad de los participantes de su ITC? 

       

 ESTANDARES DE SUSTENTABILIDAD Si No Si No Si No  

10 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con reducir la contaminación ambiental con un buen manejo 
de residuos sólidos en su ITC? 

       

11 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con suministrar la energía necesaria para un ITC con paneles 
solares? 

       

12 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que la eficiencia energética mejore las condiciones de 
iluminación, refrigeración y calefacción en los salones de aprendizaje de un ITC? 

       

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
………de………del 20…. 

Apellidos y nombre s del juez evaluador: …………………………………………………………………. DNI: ……………………………………………………. 
Especialidad del evaluador: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

ANEXO 4 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA SEGUNDA VARIABLE: ESPACIOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE UN INSTITUTO 

TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Nº DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinenca2 Relevancia3 Sugerencias 

 ESPACIO FISICO  Si No Si No Si No  

13 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con el ladrillo, como material de construcción, para 
brindar un acondicionamiento adecuado en los salones de aprendizaje? 

      
 

14 ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con el diseño de los mobiliarios educativos para un ITC?        

15 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con un mobiliario académico que cumpla las funciones 
y características anatómicas de un actual estudiante? 

       

16 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con incorporar equipos tecnológicos, como pizarras 
digitales o proyectores, dentro de sus espacios de aprendizaje? 

       

 ESPACIO TECNOLÓGICO Si No Si No Si No  

17 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con implementar impresoras 3D para impulsar la 
tecnología en los talleres y laboratorios de aprendizaje de un ITC? 

       

18 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con la interactividad entre el estudiante y las 
computadoras para un ITC? 

       

19 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que las aulas virtuales ofrezcan una mejor 
comunicación docente – alumno dentro de los salones, talleres y laboratorios de aprendizaje de 
un ITC? 

      
 

 ESPACIO TEMPRAL Si No Si No Si No  

20 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con que las bibliotecas y los laboratorios de 
computación, espacios típicos, deban brindar nuevos criterios de diseño?  

       

21 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con implementar espacios efímeros, construcciones 
eventuales, dentro de su ITC? 

       

22 ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted, con implementar espacios dinámicos en su ITC?        
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
………de………del 20…. 

Apellidos y nombre s del juez evaluador: …………………………………………………………………. DNI: ……………………………………………………. 
Especialidad del evaluador: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
                       Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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Apendice D.  

BASE DE DATOS DE LA V1: CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
VANGUARDISTA 

 
Contexto 

arquitectonico 
Funcionalidad 
arquitectonica 

Estandares de 
sustentabilidad 

Encuestado 1 2 2 4 2 3 4 2 2 4 3 5 4 

Encuestado 2 2 2 3 1 3 5 3 3 2 5 5 5 

Encuestado 3 1 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 

Encuestado 4 1 1 5 5 5 4 2 4 5 5 3 5 

Encuestado 5 2 2 3 5 4 5 5 5 4 4 2 5 

Encuestado 6 2 2 5 5 1 4 4 5 5 2 5 4 

Encuestado 7 2 4 3 5 2 3 2 2 5 5 5 4 

Encuestado 8 5 3 4 5 3 1 3 2 1 5 1 5 

Encuestado 9 2 3 5 5 3 2 5 5 5 3 5 5 

Encuestado 10 2 2 3 2 4 5 2 4 3 4 5 5 

Encuestado 11 3 3 5 5 2 5 1 4 4 1 2 3 

Encuestado 12 1 3 4 5 3 2 4 4 4 5 5 5 

Encuestado 13 5 5 5 5 4 1 3 3 5 3 5 5 

Encuestado 14 3 2 3 5 4 5 3 5 5 5 2 5 

Encuestado 15 4 4 5 5 4 4 5 5 2 5 4 5 

Encuestado 16 1 2 3 5 3 2 3 3 5 3 4 5 

Encuestado 17 3 3 5 5 3 4 5 5 4 4 2 5 

Encuestado 18 1 2 3 4 4 5 4 5 4 2 4 5 

Encuestado 19 2 2 5 5 3 3 5 5 3 5 2 5 

Encuestado 20 3 2 3 5 4 5 2 5 2 3 5 5 

Encuestado 21 2 1 2 1 3 2 1 5 2 3 3 5 

Encuestado 22 4 5 4 5 2 2 5 4 2 5 5 5 

Encuestado 23 5 4 4 5 3 5 3 5 3 3 3 5 

Encuestado 24 5 4 5 5 1 1 2 1 1 5 2 5 

Encuestado 25 3 4 4 4 2 5 3 2 4 3 5 4 

Encuestado 26 5 2 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 

Encuestado 27 3 3 4 4 4 2 3 4 5 5 5 5 

Encuestado 28 3 2 4 4 3 4 5 2 5 5 5 5 

Encuestado 29 5 4 5 5 5 5 4 3 2 4 5 4 

Encuestado 30 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 

Encuestado 31 3 4 5 5 5 3 4 4 5 1 1 4 

Encuestado 32 4 5 3 5 3 5 5 5 4 4 1 4 

Encuestado 33 2 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

Encuestado 34 3 2 5 5 2 3 5 2 5 5 5 5 

Encuestado 35 2 2 4 5 3 2 3 2 1 5 5 4 
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Encuestado 36 1 1 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 

Encuestado 37 1 3 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 

Encuestado 38 3 2 4 5 5 3 2 3 4 5 1 4 

Encuestado 39 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 

Encuestado 40 2 3 5 4 3 5 5 3 5 5 2 5 

Encuestado 41 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

Encuestado 42 2 4 5 5 3 2 4 4 5 5 4 5 

Encuestado 43 5 3 5 5 4 4 4 2 4 5 5 4 

Encuestado 44 3 3 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 

Encuestado 45 1 1 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 

Encuestado 46 5 2 5 5 3 4 5 2 5 5 5 5 

Encuestado 47 4 1 4 4 5 1 4 4 4 1 4 1 

Encuestado 48 2 3 5 5 1 2 1 1 1 5 2 4 

Encuestado 49 4 3 5 5 5 4 5 5 2 4 2 4 

Encuestado 50 4 3 3 5 4 3 3 2 3 4 4 4 

Encuestado 51 2 2 5 4 4 4 3 5 5 5 2 5 

Encuestado 52 2 3 3 5 2 2 5 2 3 5 4 5 

Encuestado 53 1 2 4 3 4 4 5 5 5 5 2 5 

Encuestado 54 2 2 1 1 3 5 5 3 2 2 1 5 

Encuestado 55 2 3 2 5 5 5 5 1 2 5 5 5 

Encuestado 56 5 5 5 5 3 1 5 3 2 5 2 5 

Encuestado 57 1 2 3 5 5 5 5 1 3 3 5 5 

Encuestado 58 2 1 5 3 4 5 5 5 4 1 5 5 

Encuestado 59 3 2 3 4 3 1 5 3 4 5 2 5 

Encuestado 60 1 1 4 5 3 3 3 5 3 5 5 5 

Encuestado 61 1 3 5 3 5 5 5 1 2 5 3 5 

Encuestado 62 2 1 4 4 5 3 5 5 2 3 4 5 

Encuestado 63 3 5 5 5 2 1 3 5 2 4 5 5 

Encuestado 64 1 1 5 5 5 2 1 5 2 3 5 5 

Encuestado 65 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 

Encuestado 66 3 2 5 3 5 5 2 5 4 1 3 5 

Encuestado 67 3 4 4 5 2 1 4 4 4 3 4 5 

Encuestado 68 5 3 5 5 2 4 2 4 2 5 2 4 

Encuestado 69 1 3 5 5 2 2 5 5 4 2 2 5 

Encuestado 70 2 1 5 4 1 2 3 2 1 5 3 4 

Encuestado 71 5 4 5 5 2 5 5 2 2 1 5 5 

Encuestado 72 1 3 4 3 1 5 3 5 4 4 5 5 

Encuestado 73 5 5 5 5 4 2 5 5 4 1 5 5 
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BASE DE DATOS DE LA V2: ESPACIOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE UN 
INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 Espacio 
fisico 

Espacio 
Tecnologico 

Espacio 
temporal 

Encuestado 1 2 3 4 2 5 4 5 5 4 5 

Encuestado 2 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 

Encuestado 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 

Encuestado 4 2 3 4 5 2 2 2 5 4 5 

Encuestado 5 4 5 2 4 5 5 5 4 4 5 

Encuestado 6 4 3 2 5 5 5 5 2 2 3 

Encuestado 7 2 3 1 3 5 5 5 4 3 4 

Encuestado 8 4 1 1 5 3 3 5 5 3 4 

Encuestado 9 2 5 2 5 5 5 5 5 3 4 

Encuestado 10 3 2 3 3 5 5 3 4 4 5 

Encuestado 11 4 4 1 4 4 2 5 4 4 5 

Encuestado 12 3 4 5 5 2 5 3 4 3 5 

Encuestado 13 4 5 1 5 5 3 4 5 3 5 

Encuestado 14 3 3 1 3 2 4 5 5 3 5 

Encuestado 15 3 4 1 4 5 4 5 5 4 5 

Encuestado 16 4 5 2 5 5 5 5 5 4 5 

Encuestado 17 3 2 4 4 3 5 4 5 4 5 

Encuestado 18 2 3 2 5 5 3 4 5 4 5 

Encuestado 19 4 5 2 5 5 5 5 2 3 1 

Encuestado 20 3 3 2 5 3 5 5 5 4 5 

Encuestado 21 1 3 1 1 5 2 5 5 3 4 

Encuestado 22 4 3 2 5 5 5 5 5 3 5 

Encuestado 23 2 5 4 5 2 2 3 5 3 5 

Encuestado 24 2 5 4 5 3 5 5 4 3 5 

Encuestado 25 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 

Encuestado 26 4 5 2 5 5 5 5 5 4 3 

Encuestado 27 3 3 2 5 5 5 5 3 4 5 

Encuestado 28 4 5 2 5 5 4 5 2 5 5 

Encuestado 29 2 4 4 4 4 5 4 2 5 3 

Encuestado 30 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 

Encuestado 31 2 5 4 5 5 5 4 5 4 4 

Encuestado 32 4 5 2 4 5 5 5 2 4 3 

Encuestado 33 4 3 2 5 3 5 5 3 4 3 

Encuestado 34 3 5 1 5 5 5 4 5 2 5 

Encuestado 35 4 5 4 5 5 3 5 5 2 5 

Encuestado 36 4 3 2 5 5 5 5 3 4 4 

Encuestado 37 3 5 1 5 3 5 4 5 2 3 
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Encuestado 38 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 

Encuestado 39 4 5 2 5 5 5 5 5 4 5 

Encuestado 40 3 4 2 5 5 5 5 3 4 3 

Encuestado 41 2 3 2 5 2 5 5 5 4 5 

Encuestado 42 3 5 2 5 5 5 4 5 4 5 

Encuestado 43 4 4 4 5 4 4 5 2 4 5 

Encuestado 44 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 

Encuestado 45 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

Encuestado46 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 

Encuestado 47 4 5 4 5 2 2 2 3 4 5 

Encuestado 48 2 5 4 5 5 5 4 4 4 3 

Encuestado 49 2 5 2 5 4 5 5 5 4 5 

Encuestado 50 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 

Encuestado 51 4 4 2 5 5 3 5 5 4 5 

Encuestado 52 4 5 4 3 3 5 2 5 2 5 

Encuestado 53 4 5 3 5 5 4 5 2 2 1 

Encuestado 54 4 3 4 1 5 5 5 3 4 5 

Encuestado 55 4 4 2 5 3 5 4 5 3 5 

Encuestado 56 3 4 2 5 5 3 5 4 4 3 

Encuestado 57 4 5 2 4 5 5 3 4 2 5 

Encuestado 58 2 2 3 1 4 3 5 5 2 5 

Encuestado 59 2 4 4 5 4 4 3 5 1 4 

Encuestado 60 4 5 4 5 4 4 5 2 1 4 

Encuestado 61 4 3 5 5 4 4 4 5 2 4 

Encuestado 62 4 5 1 5 5 5 5 5 1 4 

Encuestado 63 4 3 5 5 5 3 4 4 1 5 

Encuestado 64 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

Encuestado 65 2 2 3 1 5 5 3 2 2 5 

Encuestado 66 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 

Encuestado 67 4 5 4 5 4 4 5 4 2 5 

Encuestado 68 5 3 4 1 5 5 5 4 4 4 

Encuestado 69 5 5 2 5 5 5 4 5 4 5 

Encuestado 70 5 2 2 4 5 3 4 5 4 5 

Encuestado 71 4 5 1 5 3 2 2 5 2 5 

Encuestado 72 5 2 1 4 5 3 4 2 2 2 

Encuestado 73 5 5 1 5 5 2 5 5 4 5 
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Apendice E. 
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