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RESUMEN 
 

 

 
 
 

 

 

 

La investigación accederá a determinar la relación que existe entre Vivienda 

Colectiva y Desempeño Académico, ya que no se ha planteado hacer espacio 

de vivienda colectiva, y los alumnos residen en espacios flexibles incomodos, 

donde no se cubre su bienestar personal, y no están precisamente 

acondicionados para que ellos desarrollen sus actividades académicas con 

normalidad. No cuentan con un ambiente adecuado donde descansar, y 

donde ellos puedan desarrollar sus trabajos estudiantiles que se les exige en 

la universidad. 

Esta investigación presenta 2 variables, con una muestra de 72 estudiantes, 

el método implementado para recaudar datos es la encuesta, con el 

instrumento del cuestionario, que resulto como consecuencia de datos los 

distintos alojamientos donde residen los estudiantes, así como la influencia 

que tiene en su respectivo desempeño académico. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras Claves: Vivienda Colectiva, Bienestar Personal, Alojamiento, Espacio 
Flexible 
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ABSTRACT 

 
 

The research will agree to determine the relationship between Collective Housing 

and Academic Performance, since it has not been proposed to make collective 

housing space, and students reside in uncomfortable flexible spaces, where their 

personal well-being is not covered, and are not precisely conditioned so that they 

carry out their academic activities normally. They do not have an adequate 

environment where they can rest, and where they can carry out their student work 

that is required of them at university. 

 

This research presents 2 variables, with a sample of 72 students, the method 

implemented to collect data is the survey, with the instrument of the questionnaire, 

which resulted from data on the different accommodations where the students 

reside, as well as the influence it has on their respective academic performance. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Collective Housing, Personal Well-being, Accommodation, Flexible 
Space 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La vivienda colectiva se entiende que es un espacio, en el que el estudiante 

espera de él. Por otro lado, al no encontrarse 

cerca de su sitio de confort, necesita tener un desenvolvimiento social adecuado con 

personas 

reside por un tiempo determinado. Los alumnos no tienen una zona cómoda 

para su bienestar personal, tienden a quedarse en lugares que no son 

precisamente acondicionados para residir, sino que son muy estrechos, esto 

puede ocasionar que el usuario no descanse adecuadamente y por lo tanto 

no rinda académicamente lo que se 

que tengan sus mismos propósitos académicos. 

La gran demanda de los estudiantes de provincia que se trasladan a una 

ciudad totalmente diferente es un proceso que puede producir soledad, 

melancolía y alteraciones en su carácter.  

Un inconveniente que tiene la ciudad es que no cuenta con zonas asignadas 

a los alumnos universitarios, por lo que las capacidades de los alumnos son 

limitadas, ya que ninguna de las universidades ubicabas en Lima Norte, cuentan con 

una vivienda colectiva, existen ciertas universidades nacionales que, si tienen 

viviendas colectivas llamadas Residencias, pero carecen de una 

infraestructura adecuada, donde sobrepasa su capacidad por lo que sus 

condiciones e instalaciones dejan mucho que desear. 

El tiempo de desplazamiento que emplean muchos estudiantes de arquitectura va desde 

una a más de tres horas de viaje (INEI, 2011) se han identificado casos extremos en los 

cuales se tienen que emplear hasta más de 5 horas de viaje al día entre trasladarse a la 

universidad y retornar a sus viviendas estos son casos muy críticos, ya que ellos no 

cuentan con un establecimiento cercano donde poder descansar, si el caso fuera contrario 

invertirían ese mejor tiempo en algo más productivo académicamente para su propio 

beneficio. 

(Najera, 2017) Nos menciona que los estudiantes de arquitectura no cuentan 

con espacios adecuados donde desarrollar sus actividades ya que no 

encuentran un espacio funcional o más amplio, ya que adicionalmente a la 

elaboración de informes, investigar en libros o internet, el estudiante de 

arquitectura necesita elaborar maquetas, por lo que requiere más que un 

mobiliario estándar. 

Por tal motivo se busca hallar la conexión significativa que hay entre vivienda 
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colectiva y desempeño académico, y que beneficios contribuye al estudiante, 

y las condiciones arquitectónicas que puedan brindar solución a una vivienda 

colectiva adecuada donde albergue a los alumnos foráneos, esto va a mejorar 

la calidad de vida de ellos mismos donde obtendremos mejores jóvenes 

preparados y con esto solucionar los conflictos tanto arquitectónicos y 

sociales. 

Por lo que el problema general planteado es el siguiente: ¿Qué relación 

existe entre vivienda colectiva y desempeño académico de los estudiantes 

foráneos de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2020? y en 

segundo plano los problemas específicos serian: 

-¿Qué relación existe entre vivienda colectiva y el logro de las capacidades 

cognitivas de los estudiantes foráneos de la Universidad Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020? 

-¿Qué relación existe entre vivienda colectiva y el logro de las capacidades 

interactivas de los estudiantes foráneos de la Universidad Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020? 

-¿Qué relación existe entre vivienda colectiva y el logro de las capacidades 

físicas de los estudiantes foráneos de la Universidad Privada del Norte, Los 

Olivos, 2020? 

 Respecto a la justificación de la presente investigación pretende identificar la 

relación que existe entre vivienda colectiva y desempeño académico de los 

estudiantes foráneos de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2020, y así 

presentar un espacio de vivienda colectiva que satisfaga factores como el 

alojamiento, lugares donde los alumnos puedan desarrollar sus actividades 

académicas, y espacios de interacción cultural con otros alumnos, que permitan 

adaptarse a la vida estudiantil. Una vivienda colectiva bien implementada puede 

influir de manera satisfactoria al estudiante en su desempeño académico, ya que 

tendría una comodidad más agradable en su confort vivencial. 

Los alumnos que no tienen una vivienda en el lugar donde se instruyen 

temporalmente, tienen que residir en alojamientos inapropiados para sus labores 

académicas. Las residencias universitarias son también consideradas viviendas 

colectivas y son muy populares en países del primer mundo, ya que gozan de 

infraestructuras mejor implementadas arquitectónicamente en función y espacio. 

Repercute en el alumno para que tenga una relación directa con la universidad 
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y cuente con espacios cómodos donde desarrollar sus labores estudiantiles. 

Opino que la residencia universitaria tiene la peculiaridad de estar totalmente 

enfocado en los alumnos, ya que es una vivienda colectiva universitaria, 

donde se desarrollan distintas interacciones personales, académicas y 

sociales entre estudiantes, puede ser muy beneficioso para el alumno formar 

parte de una sociedad juvenil con las mismas ganas de progresar. 

De esta manera se planteó la hipótesis general teórica del trabajo la cual es 

encontrar la relación significativa que existe entre vivienda colectiva y 

desempeño académico de los estudiantes foráneos de la Universidad 

Privada del Norte, Los Olivos, 2020. 

Por consiguiente, las hipótesis específicas se plantean de la siguiente 

manera: 

-La vivienda colectiva se relaciona significativamente con las capacidades 

cognitivas de los estudiantes foráneos de la Universidad Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020. 

-La vivienda colectiva se relaciona significativamente con las capacidades 

interactivas de los estudiantes foráneos de la Universidad Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020. 

-La vivienda colectiva se relaciona significativamente con las capacidades 

físicas de los estudiantes foráneos de la Universidad Privada del Norte, Los 

Olivos, 2020. 

Con respecto al objetivo general del proyecto se plantea describir la relación 

que existe entre vivienda colectiva y desempeño académico de los 

estudiantes foráneos de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2020.  

También se plantean objetivos específicos que son los siguientes: 

-Describir la relación que existe entre vivienda colectiva y el logro las 

capacidades cognitivas de los estudiantes foráneos de la Universidad Privada 

del Norte, Los Olivos, 2020. 

-Describir la relación que existe entre vivienda colectiva y el logro de las 

capacidades interactivas de los estudiantes foráneos de la Universidad 

Privada del Norte, Los Olivos,  2020. 

-Describir la relación que existe entre vivienda colectiva y el logro de las 

capacidades físicas de los estudiantes foráneos de la Universidad Privada del 

Norte, Los Olivos,  2020.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes son investigaciones previas que también analizaron la 

problemática e intentaron darle solución en distinto grado. En cuanto a los 

antecedentes internacionales de esta investigación se cuenta con los siguientes:  

(Velásquez, 2018) En su investigación titulada: “La Residencia Universitaria, 

construcción del borde del campus universitario”. Tuvo como objetivo de 

investigación la propuesta de la ampliación de la universidad. Fue un estudio 

de tipo aplicativo no experimental. El instrumento empleado fue en base a 3D, 

planos, y propuesta urbana arquitectónica. Los resultados obtenidos fueron 

una propuesta muy bien implantada que tenía mejor relación con su entorno. 

El estudio destaca que la residencia universitaria no se puede percibir como un 

edificio ya determinado, con actividades ya propuestas, sino que busquemos 

una visión de hacer un edificio que está dirigida al campus universitario, y 

también que logre hacer participar a la ciudad. 

(Jaco & Aguilar, 2017) En su investigación titulada: “Proyecto arquitectónico 

para la residencia de estudiantes de la Universidad de El Salvador”. Tuvo como 

objetivo de investigación llegar a la propuesta de diseño, que satisfaga todas las 

necesidades básicas de alojamiento, esparcimiento y convivencia, que favorezca 

a mejorar la condición de vida de los alumnos de la Universidad de El Salvador. 

Fue un estudio de tipo aplicado no experimental. El instrumento empleado fue en 

base a encuestas sobre las becas. Los resultados fueron que se entregaron en el 

2016, 284 alquileres de beca remunerada de $224, 144 becas de $169.00 y 187 

de $113.00. El estudio destaca que la residencia estudiantil puede ser beneficiosa 

para el rendimiento de las habilidades del alumno, también contribuir 

económicamente a la universidad, ya que todo es remunerado. 

(Gonzáles, 2017) En su investigación titulada: “Evaluación Económica y 

Ambiental de la Construcción de Edificios residenciales”. Tuvo como objetivo 

de investigación la influencia que tuvo la Revolución Industrial en las ciudades. 

Fue una investigación no experimental. Los instrumentos utilizados fueron en 

base a recopilación de datos de las bibliografías. Los resultados fueron que las 

localidades tenían un bajo consumo energético antes de la Revolución 

Industrial. De este estudio se destaca que no se ha planificado correctamente 

el crecimiento descontrolado de las ciudades y no se pensado en un 

alojamiento esencial para los estudiantes que viven alejados.  
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(Araujo, 2017) En su investigación titulada: “Diseño arquitectónico de viviendas 

progresivas de interés Social para el barrio “Menfis bajo”, en la ciudad de Loja”. 

Tuvo como objetivo de investigación plantear un diseño arquitectónico de viviendas 

graduales de provecho social para el barrio “Menfis Bajo”, en la ciudad de Loja. 

Fue un estudio aplicativo no experimental. El instrumento se realizó a través de 

encuestas, recopilación de datos bibliografías, y vistas (directas – estructuradas). 

Los resultados obtenidos indican que se puede percibir una orientación destinada 

a la especulación que tendría que efectuar el futuro dueño del inmueble. El estudio 

destaca que el proyecto de alojamiento de interés colectivo; nos ayudara a 

disminuir la falta de alojamiento que tiene el barrio Menfis. La vivienda se estará 

adaptando de acuerdo al número de integrantes que se vaya incrementando. 

(Delgado, 2016) En su investigación titulada: “Aprendo a convivir, 

comunicándome en las reuniones de aula en una Institución Educativa de 

Comas”. Tuvo como objetivo de investigación la convivencia del alumno con 

su entorno inmediato y el efecto que tiene en él. Fue un estudio de tipo aplicado 

no experimental. El instrumento utilizado fue en base a la recopilación de 

información en las bibliografías. Los resultados fueron que al alumno se le tiene 

que tener una mejor consideración en el presente. El estudio destaca que en 

la actualidad, la convivencia en nuestro país se intensifica por la figura de 

conductas negativas por parte de las personas ignorantes. Este contexto más 

general de la vivencia diaria con los alumnos que ocurre en la institución 

educativa, se perciben comportamientos negativos que impiden el habitual 

crecimiento académico e impactan negativamente en el ambiente de clase.  

(Hernández, 2016) En su investigación titulada: “Edificios inteligentes y 

sostenibles: arquitectura de percepción y control para la gestión de energía”. 

Tuvo como objetivo de investigación hallar la percepción de una arquitectura e 

inspección inteligente para la dirección competente de la eficacia en un edificio. 

Es un estudio cuantitativo. El instrumento utilizado fue en base a la recopilación 

en las bibliografías. Como resultado se obtuvo que esta puede ser beneficiosa 

para la creación de edificios más económicos. De este estudio se destaca la 

importancia de tener un espacio con un mejor ahorro energético y el impacto 

que tendría en los alumnos poder disminuir sus gastos, y el contar con nuevas 

tecnologías que sean beneficioso para su desarrollo estudiantil.  
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(Torralba, 2016) En su investigación titulada: “Habitar la casa. Reflexiones en 

torno al espacio vivencial”. Tuvo como objetivo de investigación la necesidad del 

ser humando de buscar un espacio donde ser uno mismo. Fue una 

investigación aplicada no experimental. Los instrumentos utilizados fueron en 

base a recopilación de datos por parte de las bibliografías. Los resultados 

fueron la respuesta del ser humando por la necesidad de buscar un espacio que nos 

proporcione esa sensación de satisfacción que necesitamos. Del estudio se 

destaca que los espacios donde vivimos no son simples construcciones 

arquitectónicas, sino que tienen parte de nuestras experiencias vividas, y son 

fundamentales para la formación de nuestra autenticidad.  

(Margalef, 2016)  En su investigación titulada: “Dificultad en la búsqueda 

Moderna del habitar el territorio doméstico como confrontación artística y 

vivencial”. Tuvo como objetivo de investigación la búsqueda del individuo que 

tanto necesita por el habitar colectivo. Fue una investigación aplicada no 

experimental. Se usó la recolección de datos bibliográficos. Los resultados 

fueron que las personas buscan el habitar colectivo, como relación del individuo 

con los demás. Del estudio se destaca que las personas siempre anhelan estar 

en compañía con otras personas ya que desde el comienzo de todo el ser 

humano siempre ha estado en compañía de alguien más.  

(Olivares, 2015) En su investigación titulada: “Interculturalidad y educación: 

una propuesta de educación inclusiva”. Tuvo como objetivo de investigación 

que durante la importancia de la cultura como éxito de la educación. Fue un 

estudio descriptivo, no experimental. El instrumento utilizado fue en base a 

encuestas y datos bibliográficos. Los resultados fueron que la interculturalidad, es 

beneficiosa para el estudiante actual. Del estudio se destaca que el estudiante debe 

tener un intercambio intercultural, donde se verá beneficiado en la adquisición 

de nuevos conocimientos.  

(Arias, 2014) En su investigación titulada: “Vivienda Colectiva flexible en Tumbaco”. 

Tuvo como objetivo de investigación diseñar una unidad de vivienda colectiva para 

la parroquia de Tumbaco capaz de integrar el espacio público del proyecto de 

vivienda con la ciudad; proponiendo un modelo arquitectónico que aporte a la 

ciudad. Fue un estudio de tipo aplicado no experimental. Las herramientas 

utilizadas en este estudio fueron la recopilación de fotografías tanto en relación de 
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(Mejía, 2018) En su investigación titulada: “Proyecto arquitectónico de viviendas 

colectivas, empleando el tapial como sistema constructivo en Chua Bajo, Huaraz – 

2018”. Tuvo como objetivo de investigación proponer un Proyecto Arquitectónico 

de Viviendas Colectivas, empleando el Tapial como Sistema Constructivo en Chua 

Bajo, Huaraz – 2018. Fue un estudio descriptivo no experimental. Los instrumentos 

utilizados en este estudio fueron la recopilación de imágenes físicas captadas por 

los estudiantes de esta investigación en campo, para entender las áreas 

vías como áreas de alojamiento para entender la tipología urbana. Este análisis 

nos proporcionó un modelo conceptual y teórico de la realidad de la zona de 

estudio, dándonos lineamientos específicos de lo que se pretende con los nuevos 

planes viales y urbanísticos actualmente en ejecución. El análisis realizado reveló 

la problemática propia del lugar, la que nos permitirá idear estrategias de 

intervención e identificar las necesidades que posteriormente serán las 

determinantes para la tipología del equipamiento propuesto y toma de decisiones 

en el proyecto arquitectónico específico. El estudio destaca el crecimiento masivo 

sin una planificación previa, las parroquias se ha consolidado como un espacio 

residencial “dormitorio”, en donde la gente solamente se dirige hacia allá para 

dormir, mientras que un 70% de la población, por su trabajo y ocupaciones diarias, 

se moviliza hacia Quito. 

(Hinojo, 2019) En su investigación científica: “Influencia del aula invertida en el 

rendimiento académico. Una revisión sistemática“. Tuvo como objetivo de 

investigación hallar la importancia de la tecnología en el rendimiento del  

estudiante. El estudio destaca que el estudiante de la actualidad recepciona mejor 

lo aprendido por medio de las nuevas tecnologías,  sin embargo se tiene que ir de 

la mano con un proceso formativo constante, para que adquiera los conocimientos 

requeridos.   

(Conde, 2014) En su investigación científica: “La actividad física, la educación física 

y la condición física pueden estar relacionadas con el rendimiento académico y 

cognitivo en jóvenes. Revisión sistemática”. Tuvo como objetivo hallar que el 

movimiento físico tenga aspectos positivos en el estudiante habitual. Del estudio 

se destaca que es importante que el estudiante tenga un espacio adecuado para 

poder desarrollar actividades físicas, para recrearse y de esta manera poder tener 

un mejor desempeño como estudiante. 

  En cuanto a los antecedentes Nacionales se cuenta con los siguientes: 
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gación ti

residenciales y la tipología urbana. Se concluye el proyecto arquitectónico de 

viviendas que, se adecua al contexto por la pendiente natural permitiendo a las 

viviendas ubicarlas en plataformas con diferentes niveles generando mejores vistas 

y accesos estratégicos; a la vez, el tipo de suelo del sitio es arcilloso y rocoso 

aprobado para la elaboración del tapial, este sistema constructivo ancestral o 

artesanal tuvo que mantenerse con la misma técnica o método tradicional del 

tapial. Por otro lado, el recorrido del sol se aprovecha para la acumulación del calor 

durante el día permitiendo que la sensación térmica sea más perceptible y 

manejable por los usuarios. El estudio destaca la realización de una vivienda que 

se base en los criterios colectivos que satisfagan los requisitos de los usuarios. 

(Villaorduña, 2017) En su investi tulada: “Residencia para estudiantes 

universitarios y de grado superior”.  Tuvo como objetivo de investigación 

ayudar a definir la identidad universitaria de Lima, entendiendo esto como una 

oportunidad de desarrollo económico, colectivo y de intercambio cultural, en la 

vivencia estudiantil. Con la idea de generar una cultura de sector universitario se 

busca crear ambientes en el que el alumno se sienta satisfecho en su espacio de 

confort, y pueda tener vínculos académicos con otros estudiantes, que generen un 

impacto social beneficioso para todos, otorgando nuevos cambios para el futuro. 

Fue un estudio de tipo aplicado no experimental. El instrumento empleado fue 

dibujos en 3D, análisis de espacios, vientos asoleamiento. Los resultados fueron 

plantear un edificio (Residencia) que tenga una sostenibilidad adecuada, y sea 

beneficioso para el desarrollo académico del alumno. El estudio destaca que la 

residencia debe contar con todos los servicios necesarios para el estudiante 

universitario. 

(Cervera, 2017) En su investigación titulada: “La arquitectura consiente como 

propuesta de residencia universitaria para el habitar individual y colectivo de 

estudiantes foráneos de la una - Puno”. Tuvo como objetivo de estudio Mejorar la 

infraestructura arquitectónica y proponer eco-arquitectónico que tenga calidad 

espacial para la escuela profesional de arquitectura y urbanismo de la UNA PUNO; 

que realice con los Estándares de Calidad de Infraestructura para Acreditación 

Universitaria, que sirva como espacio para complementar y subsanar el déficit de 

equipamiento de la actual infraestructura. Fue un estudio no experimental. El 

instrumento fue a través de datos recopilados de bibliografías. Los resultados 

obtenidos son que en la actualidad ha surgido mucho cuestionamientos acerca del 
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(Andrade, 2005) En su investigación titulada: “Residencia universitaria para 

estudiantes de provincia”. Tuvo como objetivo de investigación la creación de 

ejercicios y el desenvolvimiento de las asociaciones estudiantiles, junto a un 

aumento de las perspectivas de la comunidad en relación a los servicios de las 

universidades públicas y una mayor requerimiento por parte de los distintos 

estudiantes de estos servicios; de ahí que cada vez se reconoce la necesidad de 

una formación en educación superior que sea pertinente para la sociedad, por ello 

ha surgido uno de los cambios más notables en los sistemas de educación superior 

a nivel global, el creciente interés de los gobiernos por la incorporación de técnicas 

de gestión de calidad. El estudio destaca la solución de brindar espacios 

adecuados, donde puedan albergar a una cierta cantidad de estudiantes que 

están privados de tener un espacio donde establecerse, para promover la 

interacción positiva entre estos jóvenes. 

(Delgado, 2016) En su investigación titulada: “Aprendo a convivir, 

comunicándome en las reuniones de aula en una Institución Educativa de 

Comas”. Tuvo como objetivo de estudio que la convivencia en nuestro país se 

intensifica por la aparición de conductas negativas. Fue una investigación no 

experimental, cualitativa. Los instrumentos utilizados fueron encuestas. Los 

resultados fueron que este ambiente macro se ve reflejado en la convivencia 

diaria con los estudiantes, de maneara negativa. Del estudio se destaca que al 

estudiante se le tiene que tener mucha más paciencia, ya que lo que percibe influye 

de manera negativa en su desempeño como estudiante. 

(Kcomt & Marin, 2016) En su investigación titulada: “Residencia estudiantil para 

estudiantes foráneos de la UNT-Trujillo”. Tuvo como objetivo de estudio la 

implementación de una residencia universitaria. Fue una investigación no 

experimental cuantitativa. Los instrumentos utilizados fueron 3d, plano e 

implantación del proyecto. Los resultados fueron la obtención de un proyecto que 

beneficie a los estudiantes de la universidad de Trujillo. Del estudio se destaca en 

el presente no se brinda los servicios confortables para el estudiante. Las 

soluciones que se ofrecen son espacios que han transformado su uso para poder 

residir, y adquirir un beneficio económico de la necesidad del alumno por buscar 

en donde quedarse.  
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En tanto a las teorías relacionas al tema se encontraron las siguientes: 

una residencia universitaria y el impacto positiva en el alumno. Fue una 

investigación no experimental, cuantitativa. Los resultados fueron la aprobación 

de los alumnos por tener un lugar donde residir, y la investigación detallada por 

crear un espacio que respete las costumbres de los estudiantes más alejados. 

De la investigación se destaca que un lugar donde alojarse puede influir en la 

estabilidad emocional y académica del estudiante. 

(José María de Lapuerta, 2017) El co-housing, consiste en una vivienda colectiva, 

capaz de formar un espacio, donde el individuo pueda realizar un intercambio 

intercultural, y sobre todo obtenga un ahorro energético en cuanto a los servicios 

que se le pueda brindar dentro de este espacio. Lo mejor de esta idea planteada 

en Europa es que va dirigido hacia las personas que no cuentan con la posibilidad 

de tener una vivienda. 

 (Montoya, 2015) Las residencias estudiantiles son un modelo de vivienda colectiva 

provisional encaminada a los estudiantes, generalmente originarios de otros 

lugares alejados. Su fin no es solo el de proporcionar la calidad de servicio de 

alojamiento, sino también impulsar el crecimiento de los estudiantes a nivel 

comunitario, académico y regocijante. 

(Molina, 2014) Afirma que el bienestar en la educación del estudiante responde a 

una trasformación constante en el dinamismo de la enseñanza con procesos de 

realización que impulsen las propias sociedades educativas.  

(Pezzano, 2002) Entienden por bienestar como un estar bien con la propia acción, 

en un espacio en el que se relaciona vivencialmente una persona con su entorno, 

con el aprendizaje que experimenta, con la cultura que percibe en un contexto 

tolerante, a través de acciones educativas tales como los acontecimientos físicos, 

estéticos, y entretenidos que prosperan la identidad institucional y la comodidad 

completa de las personas además, considera que la comodidad debe suscitar y 

asistir la edificación de un nuevo proyecto pedagógico universitario que influya en 

la vida estudiantil de los alumnos universitarios, que transforme valores y 

contribuya a la construcción de un nuevo enigma cultural, con la participación 

activa de todos los integrantes y estamentos de la comunidad educativa. 
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III. METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Tipo y diseño de Investigación.  

Las interrogantes que se plantearon vía enlaces virtuales, también 

facilitaron la información, para que los estudiantes pudieron contestar de 

una forma más dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fue una investigación básica, no experimental: Descriptiva y 

correlacional. Fue descriptiva porque esta investigación se soportó en 

base a encuestas y entrevistas vía internet.  

La facilidad de las redes sociales nos permitió establecer entrevistas en 

forma virtual, de una manera más rápida y eficiente, que conllevo a los 

resultados obtenidos en la presente investigación.  

• El diseño de la investigación plateada fue correlacional porque, tuvo como 

intención indicar o estudiar la relación entre las variables (vivienda 

colectiva y desempeño académico) y hacer veras las hipótesis 

planteadas.  

• Fue cuantitativa, porque se basó en técnicas de adquisición y 

procedimiento de información, su aplicación se sostuve en magnitudes 

numéricas y técnicas formales y/o estadísticas para poder llevar a cabo la 

investigación. 



 

 

3.2. Variables, Operacionalización 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

V1: 
VIVIENDA 
COLECTIVA 

D1:  
Habitar Colectiva 

Espacio Temporal Ordinal de Tipo 
Likert 

Cantidad de usuarios 

Actividades diarias 

D2: 
Convivencia 
Intercultural 

Interacción de Ideas 

Tipología del Usuario 

Identidades Culturales 

D3:  
Dotación de Servicios 

Biblioteca 

Área de esparcimiento 

Lavandería 

V2: 
DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

D1: 
Capacidades 
Interactivas 

Interacciones sociales Ordinal de Tipo 
Likert 

Participación activa 

Influencia proactiva 

D2:  
Capacidades 
Cognitivas 

Percepción 

Memoria  

Atención 

D3: 
Capacidades Físicas 

Producción de la acción 

Respuesta rápida 

Movilización productiva 

Esta variable se determinara 
con 3 dimensiones, 9 
indicadores. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con su 
herramienta el cuestionario. 
Se utilizó la técnica con escala 
ordinal de tipo Likert. 

La vivienda colectiva es 
aquella que no tiene 
usuario conocido. Su 
cualidad principal es que 
se trata de un espacio 
limitado donde 
interactúan varios 
usuarios. (Valenzuela, 
2002) 

Una medida de las 
capacidades del 
alumno, que 
expresa lo 
aprendido a lo 
largo del proceso 
formativo donde 
se encuentra. 
(Martínez, 2005)  
 

Esta variable se determinara 
con 3 dimensiones, 9 
indicadores. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con su 
herramienta el cuestionario. 
Se utilizó la técnica con escala 
ordinal de tipo Likert. 
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 3.3. Población y Muestra, selección de la unidad de análisis. 

 

Población: La población para la investigación fue constituida por los alumnos 

foráneos de la facultad arquitectura de la Universidad Privada del Norte en el 

distrito de los Olivos 

Muestra: Fue una muestra de fácil acceso, que fue seleccionada al azar 

dentro de los estudiantes foráneos que se contactaron vía internet.  

Muestreo: No probabilístico intencional 

N: 72 estudiantes  

En las muestras no probabilísticas, la selección puede depender de las 

causas exteriores que experimente el investigador, haciendo posible que la 

muestra se reduzca (Sampieri, 2013). 

Para esta investigación se tuvo la complicación a causa de los 

acontecimientos recientes por el tema del Covid – 19, lo que llevo, a que 

delimite el contacto con los estudiantes, y se realice por medio del internet,  

por lo que se tuvo que reducir la muestra, y contar con solo 72 estudiantes. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

 
Técnica: Encuesta, es determinada como un estudio que se ejecuta a un 

conjunto de usuarios, en este caso a los estudiantes seleccionados, que 

representan la muestra. 

Dónde se recopila la obtención de mediciones cuantitativas y sus resultados. 

La encuesta que se realizó, fue contestada por medio de un enlace publicado 

en las redes sociales, para obtener una respuesta rápida y de fácil acceso 

para todos los estudiantes foráneos de la facultad de arquitectura de la 

Universidad Privada del Norte. 

 

      Instrumento:  

 (Sampieri, 2013) Precisa al cuestionario como: ‘’Relación de interrogantes 

que se plantean con algún fin’’. Las interrogantes realizadas en una 

investigación tienen como objetivo adquirir información, este instrumento es 

valioso en el desarrollo del estudio, ya que, las interrogantes que se van a 

efectuar van a garantizar la investigación que se desea conseguir. 
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3.5. Procedimiento 

 
Se plantearon las interrogantes que fueron validadas por los docentes 

 

 

asignados como se puede observar en los anexos,  posteriormente se 

seleccionó a los alumnos foráneos de la Universidad Privada del Norte. Se 

contactó por medio de las redes sociales, ya que actualmente estamos 

pasando por una situación muy crítica como es el tema del Covid 19, que nos 

condiciona a no poder salir y realizar las encuestas directamente. Con la 

información obtenida en base  a estas interrogantes, se procesó y se analizó 

con la herramienta SPSS, luego se elaboraron los gráficos y tablas con la 

herramienta Excel. 

     

3.6. Métodos de análisis de datos  

 

Se recolecto información obtenida en base a las interrogantes planteadas a 

los estudiantes seleccionado, luego se procesó esa información con la 

técnica estadística descriptiva en la herramienta SPSS, posteriormente se 

elaboraron los gráficos y tablas con la herramienta Excel. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

El  presente estudio respeto las normas, procedimientos, y determinaciones 

impuestas por la Universidad Cesar Vallejo. Con el fin de realizar una 

investigación que sume a los conocimientos futuros de próximos 

investigadores relacionados al tema. 

Se recolecto información de revistas científicas, artículos, libros y tesis. Se 

ha respetado también la pertenencia de los autores citados en esta 

investigación. De modo que se mencione lo sostenido por los investigadores. 
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IV. RESULTADOS 

 
Alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluido a 0 .0 

Total 30 100.0 

Fuente propia:  Tabla 1: Resumen de procesamiento de casos  

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.897 32 

Fuente propia. Tabla 2: Alfa de Cronbach 

RHO de Spearman 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

   VARIABLE 1 

VIVIENDA 

COLECTIVA 

VARIABLE 2 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

Rho de 

Spearman 

VARIABLE 1 

VIVIENDA 

COLECTIVA 

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

1.000 

. 

72 

.853** 

.000 

72 

 VARIABLE 2 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

.853** 

.000 

72 

. 1.000 

. 

72 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas) 

Fuente propia. Tabla 3: Correlación de la Variable 1 y Variable 2 (RHO Spearman) 

De acuerdo a los resultados obtenidos del presente estudio titulada “Vivienda 

colectiva y desempeño académico de los estudiantes foráneos de la Universidad 

Privada del Norte, Los Olivos, 2020”, nos indicó que las hipótesis relacionadas al 

tema si tuvieron una relación significativa, según los resultados estadísticos 

obtenidos de Spearman, se dedujo que hubo una correlación positiva del 0.853, 
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Rango Relación 

0.01 a 0.19: Muy baja 

0.2 a 0.39: Positiva baja 

0.4 a 0.69: Positiva moderada 

0.7 a 0.89: Positiva alta 

0.9 a 0.99: Positiva muy alta 

Correlaciones 

   VARIABLE 1 

VIVIENDA 

COLECTIVA 

CAPACIDADES 

COGNITIVAS 

Rho de 

Spearman 

VARIABLE 1 

VIVIENDA 

COLECTIVA 

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

1.000 

. 

72 

.779** 

.000 

72 

 CAPACIDADES 

COGNITIVAS 

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

.779** 

.000 

72 

. 1.000 

. 

72 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas) 

Fuente propia. Tabla 4: Correlación de la Variable 1 y la Dimensión 1 (RHO Spearman) 

De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos de Spearman la variable 

vivienda colectiva y la dimensión capacidades cognitivas, se infirió que hubo una 

correlación significativa del 0.779, lo que significó que son directamente 

proporcionales. Como se pudo observar en la respuesta a la pregunta 18 (pág.36), 

el 88.88% de alumnos percibió con facilidad la contaminación sonora exterior, en 

el lugar donde vivió (CogniFit, 2016) La percepción espacial es la capacidad que 

lo que significó que la variable vivienda colectiva y el desempeño académico de 

los estudiantes foráneos fueron directamente proporcionales. Esto quiso decir, 

que la influencia de tener un espacio colectivo, va de la mano con el desempeño 

del estudiante, frente al desarrollo de su proceso académico. Como se pudo 

observar en la respuesta a la pregunta 30 (pág.48), el 79.17% de estudiantes no 

pudieron realizar sus tareas en el lugar donde residieron, y también en la 

respuesta a la pregunta 13 (pág. 31), el 43.06% de alumnos no contaron con un 

espacio cómodo para leer en el lugar donde residieron. (Tsui-kai, 2016) Nos 

menciona: Constantly reading improves our student knowledge and skills. (Leer 

constantemente, mejora nuestros conocimientos y capacidades estudiantiles) 

(p.3). 
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tiene el ser humano de ser consciente de su relación con el espacio que nos rodea 

y de nosotros mismos. (p.1) Nos hizo referencia a que el ser humano percibió todo 

lo que estaba a su alrededor, por lo que contar con un espacio adecuado que 

estuvo a su alrededor, fue muy importante, para su propio desarrollo cognitivo.  

Rango Relación 

0.01 a 0.19: Muy baja 

0.2 a 0.39: Positiva baja 

0.4 a 0.69: Positiva moderada 

0.7 a 0.89: Positiva alta 

0.9 a 0.99: Positiva muy alta 

Correlaciones 

   VARIABLE 1 

VIVIENDA 

COLECTIVA 

CAPACIDADES 

INTERACTIVAS 

Rho de 

Spearman 

VARIABLE 1 

VIVIENDA 

COLECTIVA 

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

1.000 

. 

72 

.735** 

.000 

72 

 CAPACIDADES 

INTERACTIVAS 

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

.735** 

.000 

72 

. 1.000 

. 

72 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas) 

Fuente propia. Tabla 5: Correlación de la Variable 1 y la Dimensión 2 (RHO Spearman) 

Rango Relación 

0.01 a 0.19: Muy baja 

0.2 a 0.39: Positiva baja 

De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos de Spearman, la variable 

vivienda colectiva y la dimensión capacidades interactivas, se infirió que hubo una 

correlación significativa del 0.735, lo que significó que son directamente 

proporcionales. Como se pudo observar en la respuesta a la pregunta 28 (pág. 

46), el 84.73% de los alumnos tuvo una buena influencia en sus compañeros a la 

hora de realizar las tareas académicas (Zamora, 2009) La vivienda colectiva tiene 

efectos positivos en las capacidades del estudiante, y también influye en los 

efectos de pertinencia y características dentro del lugar donde se encuentra.( p.4) 

Esto nos quiso decir que el ser humano tuvo que contar un espacio colectivo 

adecuado para sentirse parte de un espacio mismo, y poder relacionarse con las 

demás personas, para su desarrollo interactivo. 
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0.4 a 0.69: Positiva moderada 

0.7 a 0.89: Positiva alta 

0.9 a 0.99: Positiva muy alta 

Correlaciones 

   VARIABLE 1 

VIVIENDA 

COLECTIVA 

CAPACIDADES 

FISICAS 

Rho de 

Spearman 

VARIABLE 1 

VIVIENDA 

COLECTIVA 

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

1.000 

. 

72 

.817** 

.000 

72 

 CAPACIDADES 

FÍSICAS 

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral) 

N 

.817** 

.000 

72 

. 1.000 

. 

72 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas) 

Fuente propia. Tabla 6: Correlación de la Variable 1 y la Dimensión 3 (RHO Spearman) 

Rango Relación 

0.01 a 0.19: Muy baja 

0.2 a 0.39: Positiva baja 

0.4 a 0.69: Positiva moderada 

0.7 a 0.89: Positiva alta 

0.9 a 0.99: Positiva muy alta 

 

 

De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos de Spearman, la variable 

vivienda colectiva y la dimensión capacidades físicas, se infirió que hubo una 

correlación significativa del 0.817, lo que significó que son directamente 

proporcionales. Como se pudo observar en la respuesta a la pregunta 31 (pág. 

49), el 93.06% de alumnos propuso soluciones ante difíciles circunstancias, 

cuando dialogo en equipo, (Graybill, 2015) Nos mencionó: Dialogue goes further 

It is a tool that helps educational leaders create transparent communication and 

promote collaboration. (El diálogo va más allá. Es una herramienta que ayuda a 

los líderes educativos a crear una comunicación transparente y que promueva la 

colaboración). (p.2) esto quiso decir que el grupo de amistades que hubo en la 

universidad fue un soporte fundamental, para que el alumno pueda manifestar sus 

opiniones, y propósitos positivos pensando en uno solo como equipo. 
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RESULTADO DE ENCUESTAS 

VARIABLE 1 - VIVIENDA COLECTIVA 

Tabla 7: Resultado estadístico de la pregunta 1 (Indicador espacio temporal, dimensión 1 – habitar 
colectivo) 

1. Alquilo una habitación cerca de la universidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 5.6 5.6 5.6 

Casi nunca 2 2.8 2.8 8.3 

A veces 5 6.9 6.9 15.3 

Casi siempre 34 47.2 47.2 62.5 

Siempre 27 37.5 37.5 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

FUENTE PROPIA 

 
Figura 1: Porcentaje de barras de la pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 84.72% de alumnos estudiantes de la Universidad Privada del Norte alquilaban 

habitación muy cerca de la universidad. 



20 
 

Tabla 8: Resultado estadístico de la pregunta 2 (Indicador espacio temporal, dimensión 1 – habitar 

colectivo) 

 
2. Me quedo temporalmente en la casa de un familiar por temas 
académicos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1.4 1.4 1.4 

Casi nunca 2 2.8 2.8 4.2 

A veces 12 16.7 16.7 20.8 

Casi siempre 31 43.1 43.1 63.9 

Siempre 26 36.1 36.1 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 2: Porcentaje de barras de la pregunta 2 

El 79.17 % de alumnos se quedaban temporalmente en la casa de un familiar por 

temas académicos, esto nos quiso decir, que al no contar con un espacio donde 

residir, tenían que concurrir a sus familiares más allegados para alojarse 

temporalmente, en un ambiente totalmente distinto al que ellos estaban 

acostumbrados, por lo que eran vulnerables a tener un bajo desempeño académico. 

(Sparks, 2016) Nos mencionó: Student mobility can be a key indicator to identify 

vulnerable students and keep them on the path to academic achievement. (La 

movilidad de los estudiantes puede ser un indicador clave para identificar a los 

estudiantes vulnerables y mantenerlos en el camino hacia el logro académico). (p.1)  

Movilidad: Cambiar de un lugar a otro, para vivir (tiempo temporal o permanente). 
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Tabla 9: : Resultado estadístico de la pregunta 3 (Indicador espacio temporal, dimensión 1 – habitar 

colectivo) 

3. Realizo trabajos académicos hasta altas horas de la noche en la 

universidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1.4 1.4 1.4 

Casi 

nunca 
1 1.4 1.4 2.8 

A veces 6 8.3 8.3 11.1 

Casi 

siempre 
14 19.4 19.4 30.6 

Siempre 50 69.4 69.4 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 3: Porcentaje de barras de la pregunta 3 

El 88.88% de estudiantes se quedó realizando trabajos académicos hasta altas 

horas de la noche en la universidad, quiso decir que los estudiantes requerían más 

tiempo del que tenían para realizar sus trabajos académicos, ya que se vieron 

condicionados al tener que retornar a sus hogares, para que no se expongan a las 

distintas situaciones de riesgo que rondan en la ciudad. 
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Tabla 10: Resultado estadístico de la pregunta 4 (Indicador espacio temporal, dimensión 1 – 

habitar colectivo) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1.4 1.4 1.4 

Casi nunca 1 1.4 1.4 2.8 

A veces 3 4.2 4.2 6.9 

Casi 

siempre 
26 36.1 36.1 43.1 

Siempre 41 56.9 56.9 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 4: Porcentaje de barras de la pregunta 4 

4. Realizo trabajos de amanecida constantemente en la casa de un 

compañero que viva cerca de la universidad. 

El 93.05 % realizo trabajos de amanecida constantemente en la casa de un 

compañero que viva cerca de la universidad. Esto quiso decir que la mayoría de los 

estudiantes, requerían de un espacio más cómodo para sus tareas académicas. Ya 

que la casa de un compañero, no cubre las necesidades de un gran número de 

estudiantes, para que puedan desarrollar sus actividades estudiantiles con 

normalidad. 
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Tabla 11: Resultado estadístico de la pregunta 5 (Indicador cantidad de usuarios, dimensión 1 – 

habitar colectivo) 

5. Comparto gastos de alquiler y usos de habitación con más de 2 

personas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 6.9 6.9 6.9 

Casi 

nunca 
1 1.4 1.4 8.3 

A veces 12 16.7 16.7 25.0 

Casi 

siempre 
19 26.4 26.4 51.4 

Siempre 35 48.6 48.6 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 5: Porcentaje de barras de la pregunta 5 

El 75% de estudiantes compartió gastos de alquiler y usos de habitación con más 

de 2 personas. Esto refleja las necesidades económicas que tuvo que pasar un 

estudiante, y como esto condiciona su estatus en un hospedaje pequeño, que no 

cubre sus necesidades como estudiante.  
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Tabla 12: Resultado estadístico de la pregunta 6 (Indicador actividades diarias, dimensión 1 – habitar 

colectivo) 

6. Realizo constantemente trabajos académicos que requieren 

espacios más amplios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 5.6 5.6 5.6 

Casi 

siempre 
25 34.7 34.7 40.3 

Siempre 43 59.7 59.7 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 6: Porcentaje de barras de la pregunta 6 

El 94.44% de estudiantes realizo constantemente trabajos académicos que 

requirieron espacios más amplios. Esto quiso decir que existió una gran demanda 

de espacios mejor adaptados para los estudiantes de arquitectura, ya que ellos 

requirieron de un mobiliario que no sea estándar utilizado para el estudiante 

habitual. 

 

 

 



25 
 

 
Tabla 13: Resultado estadístico de la pregunta 7 (Indicador interacción de ideas, dimensión 2 – 

convivencia intercultural) 

7. Suelo aportar ideas trabajando en equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

nunca 
1 1.4 1.4 1.4 

A veces 14 19.4 19.4 20.8 

Casi 

siempre 
18 25.0 25.0 45.8 

Siempre 39 54.2 54.2 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 7: Porcentaje de barras de la pregunta 7 

El 79.17% de estudiantes aportó ideas trabajando en equipo. Esto quiso decir que 

hay un mejor resultado en el desempeño del alumno, cuando se encontró 

trabajando en equipo, porque se sintió más cómodo interactuando con sus 

compañeros. 

(Aleida Gómez, 2003) Nos mencionó: Trabajar en equipo garantiza la coordinación 

del alumno, con sus compañeros, por alcanzar un fin específico, e incentiva al 

participante a poder expresar sus ideas y ser tomado en cuenta. (pág. 1026) 
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Tabla 14: Resultado estadístico de la pregunta 8 (Indicador interacción de ideas, dimensión 2 – 

convivencia intercultural) 

8. Mis ideas son tomadas en cuenta cuando trabajo en equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

nunca 
10 13.9 13.9 13.9 

A veces 8 11.1 11.1 25.0 

Casi 

siempre 
22 30.6 30.6 55.6 

Siempre 32 44.4 44.4 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 8: Porcentaje de barras de la pregunta 8 

El 75% de estudiantes afirmó que sus ideas son tomadas en cuenta cuando trabajan 

en equipo. Esto quiso decir que existió un apoyo grupal para la obtención de un 

mejor desempeño en los trabajos realizados en clase, cuando estuvieron  

trabajando en equipo. 
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Tabla 15: Resultado estadístico de la pregunta 9 (Indicador tipología del usuario, dimensión 2 – 

convivencia intercultural) 

9. Convivo con personas que toleran la luz prendida, cuando 

realizo mis trabajos académicos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 13.9 13.9 13.9 

Casi 

nunca 
13 18.1 18.1 31.9 

A veces 3 4.2 4.2 36.1 

Casi 

siempre 
21 29.2 29.2 65.3 

Siempre 25 34.7 34.7 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 9: Porcentaje de barras de la pregunta 9 

El 63% de alumnos convivieron con personas que toleraron la luz prendida, cuando 

realizaron sus trabajos académicos, esto quiso decir que hay una aceptación por 

parte de estas personas que conviven con ellos para entender sus labores que 

exceden hasta altas horas de la noche, sin embargo, existe un 31.95% de alumnos 

que no se encontraron cómodos trabajando con estas personas que no soportan la 

luz prendida, ya que causo incomodidad para la persona que vive con ellos, y 

también para el alumno, que tuvo que verse obligado a apagar la luz  y a estar 

sometido a un espacio oscuro e incómodo donde realizar sus tareas académicas. 
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Tabla 16: Resultado estadístico de la pregunta 10 (Indicador tipología del usuario, dimensión 2 – 

convivencia intercultural) 

10. Alquilo habitación con otros compañeros de la universidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2.8 2.8 2.8 

Casi 

nunca 
1 1.4 1.4 4.2 

A veces 19 26.4 26.4 30.6 

Casi 

siempre 
14 19.4 19.4 50.0 

Siempre 36 50.0 50.0 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
 

Figura 10: Porcentaje de barras de la pregunta 10 

El 69.44% de alumnos alquilo habitación con otros compañeros de la universidad, 

esto quiso decir que los alumnos se sintieron más cómodos conviviendo con sus 

propios compañeros, que tuvieron las mismas tareas, y pudieron tolerar las rutinas 

que los estudiantes de arquitectura atravesaron en el periodo académico.  

(Technische Hochschule Mittelhessen, 2016) Nos mencionó: Sharing a room can 

improve student tolerance, be open and have a different perspective on ideas, and 

this has a positive effect on student capacities. (Compartir una habitación puede 

mejorar la tolerancia de los estudiantes, ser abierto y tener una perspectiva diferente 

sobre las ideas, y esto tiene un efecto positivo en las capacidades de los 

estudiantes) 
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Tabla 17: Resultado estadístico de la pregunta 11 (Indicador identidades culturales, dimensión 2 – 

convivencia intercultural) 

11. Interactúo constantemente con personas de distintas culturas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 6.9 6.9 6.9 

Casi 

siempre 
28 38.9 38.9 45.8 

Siempre 39 54.2 54.2 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 11: Porcentaje de barras de la pregunta 11 

El 93.06% de alumnos interactúo constantemente con personas de distintas 

culturas, esto quiso decir que hubo una aceptación positiva del alumnado por tener 

una convivencia intercultural, ya que existió muchas ventajas. Los alumnos 

pudieron ser más creativos, más productivos y más efectivos a la hora de solucionar 

problemas.  
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Tabla 18: Resultado estadístico de la pregunta 12 (Indicador identidades culturales, dimensión 2 – 

convivencia intercultural) 

12. Percibo actos discriminatorios en la universidad, por falta de 

una convivencia intercultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2.8 2.8 2.8 

Casi 

nunca 
4 5.6 5.6 8.3 

A veces 12 16.7 16.7 25.0 

Casi 

siempre 
27 37.5 37.5 62.5 

Siempre 27 37.5 37.5 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 12: Porcentaje de barras de la pregunta 12 

El 75% de alumnos percibió actos discriminatorios en la universidad, por falta de 

una convivencia intercultural, esto quiso decir que hubo una necesidad por tener un 

espacio colectivo, en donde todos los alumnos formen parte de una sociedad 

universitaria, y esto mitigue los malos accionares, que los estudiantes percibieron. 

Para que se obtenga una mejor comunicación e interacción con todos los alumnos. 
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Tabla 19: Resultado estadístico de la pregunta 13 (Indicador biblioteca, dimensión 3 – dotación de 

servicios) 

13. Tengo un espacio cómodo para leer en el lugar donde resido. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 37.5 37.5 37.5 

Casi 

nunca 
4 5.6 5.6 43.1 

A veces 14 19.4 19.4 62.5 

Casi 

siempre 
12 16.7 16.7 79.2 

Siempre 15 20.8 20.8 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 13: Porcentaje de barras de la pregunta 13 

El 43.06% de alumnos no contaron con un espacio cómodo para leer en el lugar 

donde residieron, esto reflejo la carencia que tuvieron de un espacio apropiado para 

realizar sus lecturas tranquilas, lo que causo una desventaja en su desarrollo 

académico (capacidad cognitiva).  

(Mas, 2003) Nos indicó: La lectura ayuda a mejorar las capacidades del desarrollo 

cognitivo.  

Leer es fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos. (pág. 154) 
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Tabla 20: Resultado estadístico de la pregunta 14 (Indicador área de esparcimiento, dimensión 3 – 

dotación de servicios) 

14. Tengo interacción con los residentes donde me alojo 

temporalmente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1.4 1.4 1.4 

Casi 

nunca 
6 8.3 8.3 9.7 

A veces 9 12.5 12.5 22.2 

Casi 

siempre 
23 31.9 31.9 54.2 

Siempre 33 45.8 45.8 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 14: Porcentaje de barras de la pregunta 14 

El 77.77% de alumnos interactúo con los residentes donde se alojaron 

temporalmente, esto quiso decir que los estudiantes interactuaron mejor con las 

personas que ven a diario. 
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Tabla 21: Resultado estadístico de la pregunta 15 (Indicador área de esparcimiento, dimensión 3 – 

dotación de servicios) 

15. Tengo un área recreativa en el lugar donde resido. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 30.6 30.6 30.6 

Casi 

nunca 
26 36.1 36.1 66.7 

A veces 6 8.3 8.3 75.0 

Casi 

siempre 
8 11.1 11.1 86.1 

Siempre 10 13.9 13.9 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

 
Figura 15: Porcentaje de barras de la pregunta 15 

El 66.67% de estudiantes no contaron con un área recreativa en el lugar donde 

residieron, esto reflejo que no tuvieron espacios adecuados para interrelacionarse 

con los otros usuarios que residieron en ese lugar, y por lo tanto no tengan una 

comunicación ni una percepción con un entorno.  

(García, 2008) Nos mencionó: El ser humano tiene que ir en constante 

constructivismo en sus conocimientos, adquiriendo esto de la vida misma, de sus 

relaciones interpersonales y de los elementos externos que lo rodean. (pág. 1409) 
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Tabla 22: Resultado estadístico de la pregunta 16 (Indicador lavandería, dimensión 3 – dotación de 

servicios) 

16. Tengo un área de lavandería donde me alojo temporalmente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 26 36.1 36.1 36.1 

Casi 

nunca 
10 13.9 13.9 50.0 

A veces 10 13.9 13.9 63.9 

Casi 

siempre 
10 13.9 13.9 77.8 

Siempre 16 22.2 22.2 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 16: Porcentaje de barras de la pregunta 16 

El 50% de los alumnos no tuvieron un área de lavandería donde se alojaron 

temporalmente, esto quiso decir que las viviendas de las urbanizaciones cercanas 

cambiaron su uso de viviendas unifamiliares a pensiones, por lo que no presentaron 

las condiciones mínimas para albergar a estos estudiantes foráneos. 
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VARIABLE 2 – DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Tabla 23: Resultado estadístico de la pregunta 17 (Indicador percepción, dimensión 1 – capacidades 

cognitivas) 

17. Percibo mejor las clases, cuando me encuentro trabajando en 

equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2.8 2.8 2.8 

Casi 

nunca 
1 1.4 1.4 4.2 

A veces 5 6.9 6.9 11.1 

Casi 

siempre 
35 48.6 48.6 59.7 

Siempre 29 40.3 40.3 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 17: Porcentaje de barras de la pregunta 17 

El 88.81% de alumnos percibió mejor las clases, cuando se encontró trabajando en 

equipo, quiso decir que los estudiantes tuvieron una mejor recepción de lo 

aprendido en clase, con las dinámicas grupales a las que el sujeto fue expuesto, 

proyectando una atención más rápida para procesar la información adquirida.  
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Tabla 24: Resultado estadístico de la pregunta 18 (Indicador percepción, dimensión 1 

– capacidades cognitivas) 

18. Percibo con facilidad la contaminación sonora exterior, en el 

lugar donde vivo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1.4 1.4 1.4 

Casi 

nunca 
1 1.4 1.4 2.8 

A veces 6 8.3 8.3 11.1 

Casi 

siempre 
32 44.4 44.4 55.6 

Siempre 32 44.4 44.4 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 18: Porcentaje de barras de la pregunta 18 

El 88.88% de alumnos percibió con facilidad la contaminación sonora exterior, en el 

lugar donde vivió, quiso decir que el ruido que existió, afecto la comodidad del 

estudiante, por consiguiente el deterioro en su calidad auditiva, llevando con esto a 

una disminución en su aprendizaje de los contenidos que se les transmitieron en 

clase. 
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Tabla 25: Resultado estadístico de la pregunta 19 (Indicador percepción, dimensión 1 – capacidades 

cognitivas) 

19. Tengo un lugar pequeño, en el lugar donde resido para mis 

actividades académicas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1.4 1.4 1.4 

A veces 2 2.8 2.8 4.2 

Casi 

siempre 
24 33.3 33.3 37.5 

Siempre 45 62.5 62.5 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

 
Figura 19: Porcentaje de barras de la pregunta 19 

El 95.83% de los estudiantes tuvieron un lugar pequeño, en el lugar donde 

residieron para sus actividades académicas, esto quiso decir que el estudiante no 

encontró un lugar apropiado para realizar sus actividades académicas, ya que 

donde se alojó careció de función y espacio.  
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Tabla 26: Resultado estadístico de la pregunta 20 (Indicador memoria, dimensión 1 – capacidades 

cognitivas)  

20. Recuerdo mejor lo aprendido en clase, cuando me encuentro 

en un ambiente pacífico. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

nunca 
2 2.8 2.8 2.8 

A veces 6 8.3 8.3 11.1 

Casi 

siempre 
22 30.6 30.6 41.7 

Siempre 42 58.3 58.3 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 20: Porcentaje de barras de la pregunta 20 

El 88.89% de estudiantes recordó mejor lo aprendido en clase, cuando se encontró 

en un ambiente pacífico, esto quiso decir que los estudiantes necesitaron estar 

ubicados en ambientes cómodos, con las perfectas condiciones para que elaboren 

sus capacidades cognitivas. 
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Tabla 27: Resultado estadístico de la pregunta 21 (Indicador atención, dimensión 1 – capacidades 

cognitivas)  

21. Me concentro mejor en las clases, después de haber 

descansado adecuadamente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

nunca 
5 6.9 6.9 6.9 

A veces 7 9.7 9.7 16.7 

Casi 

siempre 
16 22.2 22.2 38.9 

Siempre 44 61.1 61.1 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

 
Figura 21: Porcentaje de barras de la pregunta 21 

El 83.33% de los alumnos se concentraron mejor en las clases, después de haber 

descansado adecuadamente, esto quiso decir que el cerebro del alumno necesito 

descansar sus horas adecuadas para favorecer su aprendizaje más activo, ya que 

no captó la información que se le transmitió en clases. 

 

 

 

 



40 
 

Tabla 28: Resultado estadístico de la pregunta 22 (Indicador atención, dimensión 1 – capacidades 

cognitivas)  

22. Tengo compañeros que no prestan atención en clase, por falta 

de sueño. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 14 19.4 19.4 19.4 

Casi 

siempre 
23 31.9 31.9 51.4 

Siempre 35 48.6 48.6 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 22: Porcentaje de barras de la pregunta 22 

El 80.55% de los alumnos percibieron que sus compañeros no prestaron atención 

en clase, por falta de sueño, esto quiso decir que hubo un porcentaje amplio de 

jóvenes foráneos que no descansaron las horas apropiadas por el traslado que les 

tomo dirigirse desde sus casas hacia la universidad. 
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Tabla 29: Resultado estadístico de la pregunta 23 (Indicador interacciones sociales, 

dimensión 2 – capacidades interactivas)  

23. Tengo acceso a internet en el lugar donde me alojo temporalmente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 6.9 6.9 6.9 

Casi nunca 10 13.9 13.9 20.8 

A veces 5 6.9 6.9 27.8 

Casi 

siempre 
20 27.8 27.8 55.6 

Siempre 32 44.4 44.4 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 23: Porcentaje de barras de la pregunta 23 

El 72.14% de estudiantes tuvieron acceso a internet en el lugar donde se alojaron 

temporalmente, esto quiso decir que la tecnología fue esencial  para su desarrollo 

educativo y su interacción social con otros alumnos, donde intercambiaron 

información, que beneficio a su aprendizaje. 

 
(Oddone, 2012) Nos mencionó: Las interacciones sociales, a través de las redes, 

pueden dar lugar a efectos positivos como lo son: el respeto, el cuidado, y la 

atención (p.124). 
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Tabla 30: Resultado estadístico de la pregunta 24 (Indicador interacciones sociales, dimensión 2 – 

capacidades interactivas)  

24. Obtengo mejores calificaciones cuando realizo trabajos en 

equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2.8 2.8 2.8 

Casi 

nunca 
1 1.4 1.4 4.2 

A veces 4 5.6 5.6 9.7 

Casi 

siempre 
26 36.1 36.1 45.8 

Siempre 39 54.2 54.2 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 24: Porcentaje de barras de la pregunta 24 

El 90.28% de los alumnos obtuvieron mejores calificaciones cuando realizaron 

trabajos en equipo, esto quiso decir que cuando el alumno trabajo en grupo tuvo 

una mejor innovación, creatividad, e ideas para el fin común.  
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Tabla 31: Resultado estadístico de la pregunta 25 (Indicador participación activa, dimensión 2 – 

capacidades interactivas)  

25. Participo constantemente en el cuidado de la universidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2.8 2.8 2.8 

Casi 

nunca 
2 2.8 2.8 5.6 

A veces 3 4.2 4.2 9.7 

Casi 

siempre 
24 33.3 33.3 43.1 

Siempre 41 56.9 56.9 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 25: Porcentaje de barras de la pregunta 25 

El 90.27% de alumnos participo constantemente en el cuidado de su universidad, 

quiso decir que el alumno se identificó con la institución, por lo que mantuvo su 

infraestructura limpia, y con la responsabilidad que se requirió. 
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Tabla 32: Resultado estadístico de la pregunta 26 (Indicador participación activa, dimensión 2 – 

capacidades interactivas)  

26. Coopero constantemente en el cuidado de mi comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1.4 1.4 1.4 

A veces 6 8.3 8.3 9.7 

Casi 

siempre 
20 27.8 27.8 37.5 

Siempre 45 62.5 62.5 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 26: Porcentaje de barras de la pregunta 26 

El 90.28% de los alumnos coopero constantemente en el cuidado de su comunidad, 

esto quiso decir los alumnos tuvieron como principio, la participación ciudadana, ya 

que intervinieron en la toma de decisiones respecto al manejo de ideas y 

soluciones, para el impacto positivo de su comunidad. 

(Enrique Gracia, 2006) Nos mencionó: Apoyo social es el acercamiento basado en 

la integración/participación social que se centra en cómo “las personas se 

involucran en instituciones, asociaciones de carácter voluntario, y la vida social 

informal de sus comunidades” (p. 325) 
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Tabla 33: Resultado estadístico de la pregunta 27 (Indicador influencia proactiva, dimensión 2 – 

capacidades interactivas)  

27. Me dejo influenciar con facilidad por mis compañeros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 9.7 9.7 9.7 

Casi 

nunca 
12 16.7 16.7 26.4 

A veces 3 4.2 4.2 30.6 

Casi 

siempre 
12 16.7 16.7 47.2 

Siempre 38 52.8 52.8 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 27: Porcentaje de barras de la pregunta 27 

El 69.45% de los alumnos se dejó influenciar con facilidad por sus compañeros, 

esto quiso decir que el rol que tomo el amigo en la universidad fue importante, ya 

que pudo haberlo influenciado de manera positiva o negativa.  
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Tabla 34: Resultado estadístico de la pregunta 28 (Indicador influencia proactiva, 

dimensión 2 – capacidades interactivas)   

28. Tengo una buena influencia en mis compañeros a la hora de 

realizar las tareas académicas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

nunca 
2 2.8 2.8 2.8 

A veces 9 12.5 12.5 15.3 

Casi 

siempre 
21 29.2 29.2 44.4 

Siempre 40 55.6 55.6 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 28: Porcentaje de barras de la pregunta 28 

El 84.73% de los alumnos tuvo una buena influencia en sus compañeros a la hora 

de realizar las tareas académicas, esto informó que entre los alumnos existió el 

apoyo mutuo, para elaborar sus trabajos académicas que requirieron de una 

mayor dificultad.  
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Tabla 35: Resultado estadístico de la pregunta 29 (Indicador producción de la acción, dimensión 3 – 

capacidades físicas)   

29. Colaboro en proyectos académicos que requieren de un mayor 

tiempo en la universidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2.8 2.8 2.8 

Casi 

nunca 
3 4.2 4.2 6.9 

A veces 5 6.9 6.9 13.9 

Casi 

siempre 
24 33.3 33.3 47.2 

Siempre 38 52.8 52.8 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 29: Porcentaje de barras de la pregunta 29 

El 86.11% de los alumnos colaboraron en proyectos académicos que requirieron de 

un mayor tiempo en la universidad, esto quiso decir que el alumno necesito de un 

espacio colectivo que le permita emplazarse en un periodo más amplio dentro de la 

universidad, para poder realizar los trabajos que requirieron de un mayor tiempo. 
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Tabla 36: Resultado estadístico de la pregunta 30 (Indicador respuesta rápida, dimensión 3 – 

capacidades físicas)   

30. Se me hace sencillo elaborar mis tareas académicas en el lugar 

donde resido. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 55 76.4 76.4 76.4 

Casi 

nunca 
2 2.8 2.8 79.2 

A veces 1 1.4 1.4 80.6 

Casi 

siempre 
4 5.6 5.6 86.1 

Siempre 10 13.9 13.9 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

 
Figura 30: Porcentaje de barras de la pregunta 30 

El 79.17% de los alumnos no pudieron elaborar sus tareas académicas en el lugar 

donde residieron, esto quiso decir que el alumno tuvo que recurrir a otros lugares 

para poder desarrollar sus tareas con normalidad, ya que existieron distintos 

factores que no le permitieron elaborar sus tareas con facilidad, como fue el espacio 

pequeño con el que contaban, y el mobiliario que no se les brindo a la hora de 

alquilar sus habitaciones, por lo que se les hizo difícil tener que adaptarse al ritmo 

académico que se les exigió en la universidad. 
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Tabla 37: Resultado estadístico de la pregunta 31 (Indicador respuesta rápida, dimensión 3 – 

capacidades físicas)   

31. Propongo soluciones ante difíciles circunstancias, cuando 

dialogo en equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2.8 2.8 2.8 

Casi 

nunca 
1 1.4 1.4 4.2 

A veces 2 2.8 2.8 6.9 

Casi 

siempre 
10 13.9 13.9 20.8 

Siempre 57 79.2 79.2 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 31: Porcentaje de barras de la pregunta 31 

El 93.06% de alumnos propuso soluciones ante difíciles circunstancias, cuando 

dialogo en equipo, esto quiso decir que el grupo de amistades que hubo en la 

universidad fue un soporte fundamental, para que el alumno pueda expresar sus 

opiniones, e intenciones positivas pensando en uno solo como equipo. 
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Tabla 38: Resultado estadístico de la pregunta 32 (Indicador movilización productiva, dimensión 3 – 

capacidades físicas)   

32. Considero que el tiempo de traslado hacia la universidad, 

podría ser invertido en algo más productivo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 1.4 1.4 1.4 

Casi 

siempre 
13 18.1 18.1 19.4 

Siempre 58 80.6 80.6 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 

 
Figura 32: Porcentaje de barras de la pregunta 32 

El 98.62% de alumnos considero que el tiempo de traslado hacia la universidad, 

pudo haber sido invertido en algo más productivo, esto fue debido a que muchos 

alumnos tuvieron que desplazarse de lugares muy alejados hacia su universidad, 

por lo que perdieron tiempo valioso para ellos.  
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V. DISCUSIÓN 

 
 

La actual situación que viven muchos estudiantes foráneos, es que no cuentan con 

un espacio donde residir, y esto ocasiona un fuerte impacto en sus calificaciones 

que pueda obtener, por tal motivo se planteó la hipótesis general en esta 

investigación, obteniendo el resultado de Spearman, con una correlación positiva 

alta. Esto se puede observar también en los resultados de la pregunta 30 (pág. 48).  

(Marisa Salanova Soria, 2005) Nos indica, que el estudiante si se encuentra en un 

ambiente colectivo, el estudiante tiende a competir, y en algunos casos a imitar lo 

hecho por sus compañeros. Si se trabaja de la mano en poder formar un espacio 

adecuado, se podría incentivar al alumno que imite lo bueno de sus compañeros, y 

que tenga una competencia buena para ser mejor. 

En cuanto a las hipótesis específicas planteadas, la hipótesis 1 en la investigación, 

nos arrojó el resultado de Spearman, una fuerte correlación positiva alta. Esto se 

puede observar en los resultados de la pregunta 18 (pág. 36). 

(Carlos Agustín Villegas Valverde, 2011) Nos dice que el desarrollo cognitivo del 

estudiante, va de la mano por lo que percibe en su entorno, y como esto influye en 

su adquisición de conocimientos. Por lo que se debe trabajar en poder brindarle a 

estudiante un espacio confortable, sin una contaminación sonora o visual, 

desagradable para él. 

La hipótesis específica 2 planteada en la investigación fue corroborada con lo 

indicado en el resultado de Spearman, ya que nos arrojó una fuerte correlación 

positiva alta. Esto se puede observar en los resultados de la pregunta 28 (pág. 46). 

(Polo, 2011) Nos dice que las redes tecnológicas, son ahora parte fundamental del 

desarrollo interactivo entre los estudiantes. Por lo que la presencia de la tecnología 

en el desarrollo educativo, incentiva al estudiante a aprender mucho mejor con 

nuevas herramientas virtuales, como se observa a la respuesta de la pregunta 23 

(pág. 41) 

La hipótesis específica 3 planteada en la investigación fue corroborada con lo 

indicado en el resultado de Spearman, ya que nos arrojó una fuerte correlación 

positiva alta. Esto se puede observar en los resultados de la pregunta 31 (pág. 49). 

(Claudia Alejandra Hernández Herrera, 2012) Nos dice que los hábitos son 

acciones de repetición, que, si son bien dirigidas, pueden hacer que en el estudiante 
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se cree una motivación por aprender mucho más. Por lo que tener rutinas en un 

espacio muy bien adaptado con la supervisión de una entidad académica, podría 

crear estudiantes mejor capacitados. 

En cuanto a las interrogantes realizadas del 100% de alumnos encuestados de la 

facultad de arquitectura de la universidad Privada del Norte, nos dio como resultado 

de la pregunta 1 (pág.19) que el 84.72% de estudiantes se alojan temporalmente 

en los exteriores de la universidad, el resultado de la pregunta 2 (pág.20), el 79.17% 

de estudiantes se quedan alojados por temas académicos, y el resultado de la 

pregunta 5 (pág. 23), el 75% se ve perjudicado en su economía, por tal motivo 

tienen que alquilar habitación con más de dos personas para cubrir sus gastos, 

recurriendo a espacios improvisados.  

Al no contar con los recursos económicos adecuados, los estudiantes tienen que 

acudir a lugares que no precisamente fueron creados para alojar a toda esta 

población flotante, por lo que la respuesta a la pregunta 16 (pág. 34) nos indica que 

el 50% de alumnos, dijo no contar con un espacio de lavandería y a la respuesta 

de la pregunta 15 (pág. 33), el 66.67% dijo no tener un espacio recreativo. Sumado 

a esto la respuesta a la pregunta 19 (pág. 37), el 95.83% de alumnos se quejó de 

no contar con un espacio más amplio para el desarrollo de sus actividades.  

Tener un espacio colectivo donde el estudiante pueda interactuar es muy 

beneficioso para el desarrollo de sus capacidades, esto se observa en la respuesta 

a la pregunta 17 (pág. 35), el 88.81% percibe mejor las clases cuando se encuentra 

trabajando en equipo, esa interacción de ideas según. (Martine Haas, 2016) Nos 

menciona que: Today's teams are different from the teams of the past: they are 

much more diverse, dispersed, digital and dynamic (Los equipos de hoy son 

diferentes de los equipos del pasado: son mucho más diversos, dispersos, digitales 

y dinámicos) (p.2), lo que refuerza lo mencionado en la respuesta a la pregunta 24 

(pág. 42), el 90.28% de alumnos obtuvieron mejores calificaciones, cuando se 

encontraron trabajando en equipo.  

El estudiante de ahora necesita contar con un espacio colectivo que contribuya de 

manera positiva a su desarrollo académico, (Sarah Socorro Hurtado, 2018) 

University residences, or also called collective housing, forge the student in his 

identity and in making him part of a student society. (Las residencias universitarias, 

o también llamadas viviendas colectivas, forjan al estudiante en su identidad, y en 

hacerlo parte de una sociedad estudiantil).  



53 
 

Contribuyendo a que el estudiante siga realizando sus actividades, como lo 

observado a la respuesta de la pregunta 25 (pág. 43), el 90.27% de alumnos 

participo constantemente en el cuidado de su universidad y también, a la respuesta 

de la pregunta 26 (pág. 44), el 90.28% de estudiantes colaboro en su comunidad, 

fomentando así no solo mejores estudiantes, sino también mejores personas que 

solucionen los problemas de la sociedad que nos aquejan.  

Los principales hallazgos en esta investigación es que la vivienda colectiva, no solo 

tiene relación significativa con el desempeño del estudiante, sino que también se 

halló la inclusión del estudiante en un espacio colectivo, por formar parte de un 

equipo, como se observa a la respuesta de la pregunta 7 (pág. 25), el 79.17% de 

estudiantes aportó ideas 

trabajando en equipo, y también, en la respuesta a la pregunta 8 (pág. 26), el 75% 

de estudiantes afirmó que sus ideas son tomadas en cuenta cuando trabajan en 

equipo.  (Geralyn R. Ruissen, 2017) Nos menciona: Interventions appear to be 

particularly effective, when they target multiple dimensions of teamwork, in a 

positive way for student development. (Las intervenciones parecen ser 

particularmente efectivas, cuando apuntan a múltiples dimensiones del trabajo en 

equipo, de una manera positiva para el desarrollo del estudiante) (p.4) 

Otro hallazgo que se percibió fue la influencia que tiene la interculturalidad en el 

desempeño del estudiante, según (Walsh, 2014) La interculturalidad, puede influir 

de manera positiva en el desempeño del estudiante, frente a la exposición de 

nuevos conocimientos con otras personas. Es una planificación, acción y proceso 

constantes de relación entre, las condiciones de respeto, equidad e igualdad. Como 

se observa en la respuesta a la pregunta 11 (pág. 29), el 93.06% de alumnos 

interactúo constantemente con personas de distintas culturas. Por lo que se 

requiere una investigación en profundidad, para reforzar la problemática frente al 

desempeño del estudiante.  

También se hizo un hallazgo acerca de la movilización del estudiante, y la influencia 

que puede tener también en el desempeño académico, ya que algunos estudiantes 

tienen que pasar más tiempo en la universidad, por temas académicos. Pero son 

condicionados en regresar a sus hogares, por los riesgos que existan en la ciudad. 

Como se aprecia en la respuesta a la pregunta 29 (pág. 47), y también que algunos 

alumnos les toman mucho tiempo en regresar a sus hogares, y consideran que ese 

tiempo sería mejor invertido, en algo más productivo. Como se observa a la 

respuesta de la pregunta 32 (pág. 50). 
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En cuanto a las debilidades de la metodología de la investigación se tuvo 

limitaciones por la situación actual que nuestro país está atravesando, como es el 

tema del Covid-19, y el estado de emergencia dictado por el gobierno del Perú, 

donde se restringió el tránsito peatonal. Lo que limito que se pueda asistir 

presencialmente a realizar las encuestas en la universidad Privada del norte, lo que 

llevo a la elección de una muestra no probabilística, llevada a cabo por medio de 

las redes sociales, con una muestra total de 72 estudiantes de la facultad de 

arquitectura.  

En cuanto a las fortalezas, se tuvo una buena respuesta rápida de las personas 

que colaboraron con la investigación, brindando su tiempo para poder contestar a 

las preguntas elaboradas. Cabe recalcar que la tecnología ayudo mucho para la 

comunicación con estos alumnos, sin la necesidad de tener un contacto directo con 

el encuestado.  

La facilidad de poder crear un enlace, fue de mucha ayuda, ya que no solo redujo 

el tiempo de la encuesta física que se tendría que realizar, sino estuviéramos 

pasando la situación actual del covid – 19, también fue de fácil procesamiento. 

En cuanto a las teorías relacionadas al tema, se respetaron correctamente las 

pautas intelectuales, para poder tener una base científica, que abale la 

investigación planteada. 

Tener distintos enfoques de los autores, aclaro la perspectiva que se tenía que 

encontrar acerca de la relación entre las variables (vivienda colectiva y el 

desempeño académico). 

Esta investigación pudo determinar como la implementación de una vivienda 

colectiva adecuada, puede beneficiar el desempeño del estudiante foráneo. 
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VI. CONCLUSIÓN 
 

1. La vivienda colectiva se relaciona con el desempeño del estudiante, 

brindándole un espacio de confort adecuado para su desarrollo educativo, 

generando espacios que mejoren ese intercambio cultural, que son 

primordiales en la instrucción profesional del estudiante que provienen de 

diferentes lugares. 

2. La vivienda colectiva se relaciona con las capacidades cognitivas de los 

estudiantes. La concentración y alteración de uso de las viviendas 

unifamiliares en los alrededores de la universidad. Causa la oferta de un 

alojamiento imprevisto, como efecto el estudiante percibe todas las 

contaminaciones sonoras, y la captación de un ambiente con poca 

funcionalidad donde debe desarrollar sus actividades académicas. 

3. En este estudio es donde se percibe a la población universitaria foránea, 

aquella que no es del sitio y cuyas capacidades interactivas no se ven 

desarrolladas al 100%, debido a no tener un espacio colectivo. Para que el 

estudiante pueda desarrollarse en un centro cultural de interacción de 

conocimiento e ideas. 

4. La vivienda colectiva para alumnos foráneos busca mejorar la situación 

presente del estudiante universitario, logrando que perciba una 

identificación con el espacio otorgado, y tenga un ambiente de libre 

expresión y viva en comunidad con los otros estudiantes. Se produciría el 

espacio universitario donde puedan estar en constante conexión 

académica y puedan desarrollar sus capacidades físicas. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Se recomienda tener una muestra mayor al que se realizó en el presente 

estudio, ya que por motivos actuales provocados por la pandemia Covid -19, 

y el estado de emergencia establecido por el gobierno del Perú, se restringió 

el tránsito peatonal y vehicular. Lo que limito que se pueda asistir 

presencialmente a ejecutar las encuestas en la universidad, por tal motivo 

se recomienda que, en posteriores investigaciones relacionadas al tema, se 

obtenga un grado mayor de exactitud. 

2.  Se recomienda profundizar más en las características de diseño del espacio 

colectivo, para satisfacer las necesidades de los alumnos foráneos de la 

universidad Privada del Norte, ya que el presente estudio expone las 

carencias arquitectónicas que existe en los ambientes que sirven como 

alojamiento, para los estudiantes. 

3. Se recomienda continuar con el estudio respecto al tema para indagar y 

reforzar los conocimientos, ya que se hallaron dos términos que influirían 

también de manera notable en el desempeño del estudiante, como es la 

interculturalidad y el trabajo en equipo. 

4. Para concluir se recomienda utilizar más instrumentos de procesamiento de 

información que brindará mayor recolección y exactitud en los resultados. 

Con una mayor muestra probabilística, donde se podrá profundizar más, 

acerca del tema de estudio.  
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VIII. PROPUESTA 
 

Como propuesta arquitectónica se sugiere una residencia universitaria, para 

mitigar los riesgos de bajo desempeño en los estudiantes foráneos de la 

universidad Privada del Norte. 

(Concha, 2018) Gerente comercial de Líder Grupo Constructor “En la 

investigación descubrimos que los universitarios rentan espacios habitualmente 

en casas que no están proyectadas para eso, en algunos casos, precaria, 

ubicados en los pisos superiores de la casa” 

Es importante señalar que la conceptualización arquitectónica debe ser producto 

de una investigación y análisis dirigida a las características de los estudiantes 

foráneos, ya que ellos provienen de distintos lugares alejados, y tienen otras 

costumbres que tienen que ser tomadas en cuenta, para que ellos se sientan 

cómodos en el ambiente que van a residir, mientras transcurre su periodo 

académico.  

(Villaorduña, 2017) Menciona que a diferencia de otros tipos de alojamientos 

temporales colectivos (hoteles, pensiones, habitaciones, etc.) la residencia 

estudiantil está inclinada a los alumnos, los cuales, al ingresar, se ven directa e 

indirectamente favorecidos al ser parte de una sociedad de interrelacionados entre 

ellos mismos.  

También se debe tomar en cuenta un ambiente de esparcimiento que sirva para 

la relación intercultural entre los estudiantes, y puedan nutrir su conocimiento por 

medio del dialogo entre sí.  

La interrelación entre individuos se extiende a través de grupos con intereses 

comunes, esto quiere decir que la educación informal complementa la educación 

tradicional y se traduce en el aprendizaje mediante incentivos exteriores y diarios 

que se asientan en el individuo con el paso del tiempo y todo lo que significa la 

convivencia colectiva. 

También se puede hallar la factibilidad de una residencia universitaria para la 

Universidad Cesar Vallejo, brindando a los alumnos un alojamiento temporal con 

una mejor infraestructura, de la que cuentan actualmente los estudiantes, en 

espacios que no están acondicionados para ellos. 

Analizar si se puede plantear una residencia que tenga relación con el entorno, 

compartiendo espacios públicos. Para los estudiantes y las personas que viven 

alrededor, para tener un impacto urbano positivo y de integración para el distrito 
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de Los Olivos. 

El valor de efectuar este proyecto reside que él integre una opción al inconveniente 

de alojamiento, aquí es donde se percibe a los estudiantes foráneos, aquellos que 

provienen de lugares alejados y cuyo desempeño académico, se ve perjudicado 

por no contar con una vivienda donde alojarse temporalmente, por lo que contar 

con un espacio que tenga todas las condiciones que el estudiante necesite para 

su desarrollo educativo, sería un factor clave en su desempeño como estudiante.  

El proyecto busca una infraestructura sostenible y funcional, generando un 

espacio colectivo en donde el estudiante, guarde gratos recuerdos e influya de 

manera positiva en su identidad como persona, y sienta ese apego con su 

institución, como parte de su segundo hogar. 

Como propósito general convertir el proyecto en ser pionera de la proposición de 

una residencia universitaria en todo Lima norte, que ocasione una relación cultural 

entre estudiantes de los distintos sitios que residan dentro de él, contando con un 

equipamiento de alto nivel.  Para obtener mejores estudiantes con todas las 

facilidades posibles que la institución y la residencia pueda brindarle. 
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IX. DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS 
 

Un inconveniente que tiene la ciudad es que no cuenta con zonas asignadas a 

los alumnos universitarios, por lo que las capacidades de los alumnos son 

limitadas, ya que ninguna de las universidades ubicabas en Lima Norte, 

cuentan con una residencia universitaria. 

La gran demanda por contar con una vivienda en Lima Norte, es muy complicada, 

es incluso mucho más dificultoso para un estudiante que tiene que trasladarse de 

un lugar alejado para dirigirse hacia su centro de estudios, adicional a esto, el 

distrito de Los Olivos se ha convertido en un punto céntrico, donde alberga a 

distintas instituciones educativas, ocasionando que ocurra una gran demanda de 

estudiantes de todas las clases, donde se destaca en este caso a los estudiantes 

foráneos, aquellos que no cuentan con una vivienda cerca de su centro de estudios, 

y tienen que buscar espacios cercanos que los alberge mientras culminan su etapa 

estudiantil. 

Los alumnos tienen que adaptarse a espacios que no precisamente satisfacen su 

condición como estudiantes, ya que estos ambientes carecen de espacio y 

funcionalidad.  

Los factores que influyen en el estudiante acerca de residir en estos ambientes son 

negativos ya que no son espacios cómodos para ellos, y no se adaptan a su estilo 

de vida, lo que puede ocasionar que no descanses adecuadamente, una 

incomodidad y esto se refleje en su rendimiento académico.  

(Herrera, 2013) El desempeño académico del estudiante requiere de las 

capacidades que pueda adquirir dentro de un espacio confortable donde se 

encuentre, por tal motivo el estudiante tiene que contar con un ambiente adecuado, 

para el desarrollo de sus capacidades cognitivas, ya que la percepción que tiene el 

estudiante, involucra el ambiente donde desarrolle su proceso de aprendizaje. 

El espacio donde el estudiante va a asentarse por un tiempo determinado es muy 

preciado para que pueda recoger información experimental fuera de su sitio de 

confort, por eso el tema de investigación aparece de la necesidad que 

atraviesan estos estudiantes, y la opción acertada de ver las comodidades en 

un ambiente agradable mientras culminan su etapa estudiantil. 

Nace la idea de poder plantear un espacio que cumpla todas las expectativas que 

el estudiante requiere y obtener con esto mejores estudiantes preparados, que 

tengan todas las comodidades que requieren, para un mejor desempeño estudiantil. 
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X. OBJETIVOS DE LAS PROPUESTAS URBANO ARQUITECTÓNICAS 

 

10.1 Objetivo General 
 

El objetivo general de este proyecto es poder mitigar la falta de una vivienda 

adecuada para el estudiante foráneo aquel que no es del lugar y no tiene donde 

poder residir en el transcurso que culmina sus estudios académicos.  

 

10.2  Objetivos Específicos 

 

➢ Realizar un proyecto arquitectónico con los espacios acondicionados para 

el desarrollo de actividades tanto para el alumno residente como para el 

visitante. De esta manera hacer que esos espacios integren a los usuarios. 

 

➢ Proponer un adecuado programa arquitectónico basado según el perfil de 

los estudiantes, necesidades y carencias. Con el objetivo de brindar un 

ambiente confortable. 

 
 

➢ Analizar la problemática existente en el lugar, y brindar una solución 

arquitectónica sostenible y contra restar la contaminación sonora y visual en 

el lugar, que se integre armónicamente con el entorno. 

 

➢ Incentivar a nuevas instituciones a poder realizar residencias universitarias 

en Lima, con el objetivo de satisfacer la gran demanda de estudiantes 

foráneos. 
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XI. ASPECTOS GENERALES 

 

11.1  Ubicación 

 

El distrito de Los Olivos está localizado en el departamento de Lima, (se 

encuentra ubicado al norte de la ciudad de Lima). A una altitud de 63 m.s.n.m 

cuenta con una superficie geográfica de 18.25 km2, latitud sur 11°58’58” y 

latitud oeste 77°04’10”. 

 

Figura 33: Mapa de ubicación del Distrito de Los Olivos. 

Fuente: Google Maps (2020) 

Delimitaciones: 

➢ Por el Norte: Distrito de Puente Piedra. 

➢ Por el Este: Distrito de Comas y el distrito de Independencia. 

➢ Por el Sur y Oeste: Distrito de San Martín de Porres. 

 

 

 

 

N 
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Relieve: 

Se puede observar en la imagen, que el distrito de Los Olivos en gran parte 

es plano escasamente tortuoso.   

Figura 34: Relieve en el distrito de Los Olivos. 

Fuente: Topographic maps 

 

Tener un terreno plano es beneficioso para la construcción, ya que esto hace 

referencia al fácil acceso con las vías, y cercanía con los centros de atención 

pública, que mayormente se encuentran en sitios accesibles. 

 

Vulnerabilidad: 

El distrito de Los Olivos según el Mapa de Vulnerabilidad sísmica de Indeci, nos 

arroja que se encuentra identificado como zona de riesgo moderado ante alto 

grado de vulnerabilidad ante un escenario sísmico de 8.4 Mw. 
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Figura 35: Mapa de zonificación sísmica 8Mw.  

Fuente: INDECI 

Se observa en la imagen que el distrito de Los Olivos está seleccionado en la 

categoría de tipo de zona I y II, al no contar con acceso al mar, no presenta riesgo 

de tsunami. 

Clasificación de suelos para Lima Metropolitana según la Norma Sismo Resistente: 

 

➢ Zona I: Suelo con comportamiento rígido gracias a su formación rocosa 

superficial.  

 

➢ Zona II: Suelo formado por estrato superficial de suelos arcillosos y 

granulares.  
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Clima: 

El clima del distrito de Los Olivos es tropical tiene una temperatura anual de 18.5 

°C. a 19°C.  

➢ En verano la temperatura máxima va desde los 21 a 28° C. 

Por lo que se tiene que tener en cuenta una edificación con amplia área 

verde para reducir el sol del ambiente.  

➢ Invierno se producen temperaturas bajas la mínima desde 12 a 14 °C.  

Por lo que se tiene que tener en cuenta una edificación con amplia área 

verde para reducir el sol del ambiente. 

Sin embargo, la humedad es de menor grado que la de los distritos vecinos 

que si tienen acceso al mar. 

 

Figura 36: Diagrama de Temperatura: Los Olivos  

Fuente: Accuweather 

 

Vientos:  

En el siguiente mapa se observa las rosas de viento de las diferentes estaciones. 

El distrito de los Olivos pertenece a la estación Collique. 
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Figura 37: Mapa de vientos  

Fuente: Ministerio del Ambiente 

 

Predominaron vientos de intensidad moderada entre 3 a 4 m/s, En la noche se 

registraron intensidades medias débiles. Los vientos predominantes son en 

dirección de sur oeste (SW) 
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Accesibilidad: 

El distrito de Los Olivos se encuentra un punto estratégico frente a los distritos 

vecinos, ya que por el distrito atraviesan las vías más importantes de Lima norte, 

que son las siguientes: 

• Por el Norte y Sur: Se puede ingresar por la Panamericana Norte (Vía 

regional/nacional). 

• Por el Este: Se accede por la Av. Universitaria (Vía arterial). 

• Por el Oeste: Se ingresa por la Av. Universitaria (Vía arterial). 

Estas vías carecen en su mayoría de una buena señalización y alumbrado público, 

tampoco se han integrado ciclovías como propuesta a la movilidad sustentable. 

Las vías tampoco cuentan con la aparición de área verde, como reductor a la gran 

contaminación producido por los vehículos, que transitan a diario. 

 

Figura 38: Rutas – Distrito de Los Olivos 

Fuente: Protransporte 

 

 



67 
 

La Panamericana Norte es la principal vía por la que transitan distintos tipos de 

vehículos: 

• Transporte pesado 

• Transporte público – privado 

Esta vía conecta los principales accesos hacia los centros comerciales en Lima 

Norte (Plaza Norte, Mega Plaza, Real Plaza). 

También conecta los centros educativos más relevantes en Lima Norte 

(Universidad Cesar Vallejo, Universidad Continental, Universidad Tecnológica del 

Perú, y la Universidad Privada del Norte). 

 

 

 

Figura 39: Conectividad de Sectores en Lima. 

Fuente: Protransporte 
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Tabla 39: Movilización de usuarios en Lima Norte.  

Fuente: Eure 

 

Se observa que Lima Norte acoge el 9% del desplazamiento de la población 

estudiantil. Donde se destaca a la población universitaria. 

Población: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40: Edades en el distrito de Los Olivos.  

Fuente: INEI 

Se observa que casi 1/3 de la población se encuentra en este rango, Los que arroja 

que la población del distrito de Los Olivos es joven. 
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Tabla 41: Porcentaje de género en el distrito de Los Olivos.  

Fuente: INEI 

Se puede observar que el mayor porcentaje lo ocupan las mujeres, con una 

diferencia de 3%. 

 

Tipología de viviendas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42: Tipología de vivienda en el distrito de Los Olivos. 

Fuente: INEI 
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Destaca en esta categoría, las viviendas propias con un 81.72%, consecutivo a esto 

con un 18.09% los departamentos en edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43:  Tipo de propiedad de los usuarios del distrito de Los Olivos. 

Fuente: INEI 

Destaca las edificaciones propias y de alquiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44:  Nivel educativo de los usuarios del distrito de Los Olivos. 

Fuente: INEI 

Se puede observar que el alto porcentaje arrojado nos indica que la mayoría de los 

usuarios residentes en el distrito, tienen educación universitaria completa, como 

incompleta (6.53% y 11.77%). 
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11.2  Características del área de estudio 

 
El terreno se encuentra ubicado cerca de la Universidad Privada del Norte, en la 

esquina que intercepta las dos avenidas: Av. Alfredo Mendiola y Av. Gerardo 

Unger. 

Tiene también acceso a las vías principales en Lima norte. 

    Av. Gerardo Unger 

    Panamericana Norte 

    Av. Universitaria 

    Av. Metropolitana 

 

 

 
Figura 40: Vías de acceso hacia el Proyecto. 

Fuente: Propia 
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El terreno cuenta con una superficie plana, se encuentra orientado hacia el Sur. 
 
Asoleamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 41: Asoleamiento - Vientos 

Fuente: Propia 

Equipamientos alrededor de la zona de estudio: 
 
El terreno está ubicado en una zona estratégica, dentro del punto céntrico 

educativo del distrito de Los Olivos. 

 
    Universidad Cesar Vallejo 
 
    Universidad Privada del Norte 
 
    Universidad Tecnológica del Perú 
 
    Universidad Ciencias y Humanidades 
 
    Centro de Idiomas de la Universidad Cesar Vallejo 
 
    SUNAT 
 
    Institución Educativa PNP 
 

Vientos 
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Figura 42: Equipamientos 

Fuente: Propia 

La ubicación para el desarrollo del proyecto, se planteó de acuerdo a la 

problemática de contar una residencia estudiantil en Lima Norte. 

Actualmente la Universidad Privada del Norte cuenta con 22 514 estudiantes, esto 

la ubica en la segunda universidad más grande en todo Lima Norte. 

Las Universidades con más postulantes en el Perú, se ubican en el Cono Norte 

entre ellas están La Universidad Cesar Vallejo, Universidad Privada del Norte y la 

Universidad Tecnológica del Perú. (SUNEDU, 2016) 

 

Áreas Verdes 
 

Se pretende crear una residencia con una gran área verde que sirva como reductor 

de la gran contaminación que existe en Lima Norte. 

▪ La contaminación en el aire y el polvo es un problema por las industrias, 

también el smog generado por av. principal, pero esto no  

ha sido limitante para las nuevas edificaciones construidas en la zona.  

Generar un eje central que conecte todas las áreas verdes alrededor. 
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Figura 43: Áreas verdes 

Fuente: Propia 

Análisis del entorno 

 
Actualmente la zona se encuentra cercada, y en los exteriores a sido invadida 

como estacionamiento para todo tipo de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Google maps 
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Fuente: Google maps 

 

 
Fuente: Google maps 

 

Existe falta de área verde y en los exteriores se puede observar una gran cantidad 
de ambulantes. 
 

 

 
 
Fuente: Google maps 
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Límites del Terreno 
 

 
 

VISTA A 
Limita por la Av. Gerardo Unger con viviendas. 
 

 
Fuente: Google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

A 

B

B 
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VISTA B 
Limita por la Av. Alfredo Mendiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google maps 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Casos análogos 
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11.4 Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta Urbano 
Arquitectónica. 

 
Actualmente el terreno elegido se encuentra como parcela, según la Copia Literal. 

 
Fuente: Municipalidad distrital de Los Olivos. 
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PLANO DE ZONIFICACIÓN 
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De acuerdo a la ordenanza N°1015, artículo 14 especifica la Avenida Gerardo 

Unger es un área conforme para usos diversificados y de amplia compatibilidad. 
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Fuente: Ordenanza N° 1015 

 

Se planteará en base a lo que especifica el Reglamento para uso Residencial 

Densidad Media (Conjunto Residencial) 

Fuente: Ordenanza N° 1015 
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Normativa: 

Se tomo en cuenta al Reglamento Nacional de Edificaciones por ser un 

referente en el diseño arquitectónico. 

Las Normas utilizadas en este proyecto fueron las siguientes: 

➢ A.040 Educación 

➢ 0.10 Condiciones Generales 

➢ A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

➢ A.130 Requisitos de Seguridad 

NORMA A 0.40 EDUCACIÓN 

Se planteará 1 taller de arquitectura, gimnasio y un auditorio dentro de la 

Residencia Universitaria. 

Nos especifica en el capítulo II, que se debe tener en cuenta las medidas del 

cuerpo humano para la utilización correcta del espacio, también considerar la 

distribución del mobiliario. 

Artículo 6. En cuanto a la iluminación artificial considerar:  

Talleres 300 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Servicios HIGIÉNICOS 75 luxes 

Fuente: RNE 

Nos menciona tener en cuenta el control de sonidos, separar las zonas 

ruidosas de las zonas tranquilas. 

Artículo 9. Para las salidas, pasajes, escaleras tomar en cuenta estos 

factores: 

Auditorios Según el número de asientos 

Gimnasio 4.0 mt2 por persona 

Taller, Biblioteca 5.0 mt2 por persona 

Fuente: RNE 

Artículo 10. Nos dice: 

➢ Los acabados deben estar compuestos por una pintura lavable 

➢ Los interiores de los SS. HH, deben ser cubiertas por materiales de fácil 
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limpieza. 

Artículo 12. 

➢ Las puertas deben abrir hacia afuera. 

➢ Ambientes que ocupen más de 40 usuarios necesitarán de dos puertas 

de evacuación. 

➢ Escaleras: ancho mínimo 1.20 (Pasos 0.30 y contrapaso 0.17)  

NORMA A 0.10 CONDICIONES GENERALES 

Artículo 3. La edificación debe tener calidad arquitectónica, funcionalidad y 

estética de acuerdo al proyecto planteado.  

Artículo 4. Respecto a los Parámetros de edificación y urbanísticos deben 

tener en cuenta: 

➢ Zonificación 

➢ Sección de vías. 

➢ Altura, retiros, densidad neta. 

➢ Porcentaje mínimo de área libre. 

➢ Coeficiente de edificación. 

➢ Uso de suelo 

Artículo 8. Si la edificación se encuentra retirada a una distancia superior a 

más de 20 m. de la vía pública, debe considerar un acceso para vehículos de 

emergencia. 

Artículo 9. Si la edificación se encuentra retirada a una distancia superior a 

más de 20 m. de la vía pública, debe considerar un acceso para vehículos de 

emergencia. 

Artículo 18. Se debe mantener una separación entre edificaciones vecinas. 

Artículo 21. Tener en cuenta en los ambientes la ventilación e iluminación. 

Artículo 25. Se debe tener en cuenta los accesos de evacuación para los 

usuarios. 
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Tipos de riesgos Con rociadores Sin rociadores 

Edificación de riesgo 

ligero (bajo) 

60 m 45 m 

Edificación de riesgo 

moderado (ordinario) 

60 m 45 m 

Industria de alto riesgo 23 m Obligatorio uso de 

rociadores 

 

Fuente: RNE 

 

 

Fuente: RNE ILUSTRADO 

 

Solo en edificaciones de uso residencial se agrega 11m, medidos desde la 

puerta de evacuación. 

Artículo 26. Escaleras integradas. Pueden ser una opción como medios de 

evacuación. 
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Figura 44: Escalera de evacuación con vestíbulo previo no ventilado 

Fuente: RNE 

 

Artículo 34. Las dimensiones de los vanos, requisitos: 

Vivienda de ingreso principal 0.90 m 

Vivienda de habitaciones 0.80 m 

Vivienda baños 0.70 m 

Fuente: RNE 
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NORMA A. 120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 5. La manija de la puerta debe estar a una altura de 1.20 como 

máximo. 

Artículo 6. Los ingresos deben ser accesibles desde la vereda. 

Se debe considerar en los pasillos el ancho de las sillas de ruedas. 

Artículo 11. Las dimensiones de los ascensores para un edificio público o 

privado, deben considerar las siguientes medidas como mínimas: 1.20 de 

ancho y 1.40 de profundidad. 

Artículo 15. Implementar por lo menos un inodoro, y un lavatorio para personas 

con discapacidad. 

Artículo 16. Estacionamiento para personas con discapacidad. 

 

N° Total de estacionamientos Estacionamientos requeridos 

0 – 5 estacionamientos Ninguno 

6 – 20 estacionamientos 01 

21 – 50 estacionamientos 02 

51 – 400 estacionamientos 02 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos 15 más 1 por cada 100 adicionales 

Fuente: RNE 

 

NORMA A. 130 REQUISITOS DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO I 

PUERTAS DE EVACUACIÓN 

Las puertas de salida de emergencia, podrán ser o no de tipo cortafuego. 

MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Tomar en cuenta que no debe haber ninguna obstrucción en la circulación de 

la evacuación. 

Dentro de los medios de evacuación, no se consideran los ascensores, 

escaleras mecánicas, y rampas vehiculares que sean mayores a 12%. 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

La cantidad de señales deben ser suficientes para abastecer toda la edificación. 

Las señales deben ser visibles al público. 

La iluminación de emergencia debe durar como mínimo 1 hora y media. 

PROTECCIÓN DE BARRERAS CONTRA EL FUEGO 

Resistentes al fuego  4 horas mínimo 

Semi resistentes al fuego 2 horas mínimo 

 

11.5 Procedimientos administrativos aplicables a la Propuesta Urbano 
Arquitectónica. 

 
Se presentará como anteproyecto en consulta como MODALIDAD C, de acuerdo a 

la ley 29090 (Decreto 029 – 2019 Vivienda) 

 

Según el TEXTO UNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, se solicitará en 

para el proyecto, los siguientes requisitos: 

• Llenado de FUE, debidamente suscrito por el solicitante y profesionales. 

• Copia Literal del predio. 

• Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 

• Certificado de factibilidad de servicios. 

• Planos de todas las especialidades, con sus respectivas memorias. 
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Aspecto económico: 

El proyecto de RESIDENCIA UNIVERSITARIA, presentará una inversión mínima, 

para que el costo sea rentable y de fácil acceso para todos los estudiantes. En 

cuanto a la iluminación y ventilación, se está proponiendo que todos los ambientes 

sean de forma natural y así poder reducir los costos. El valor de construcción que 

se estima para este proyecto, estará en base al cuadro de VALORES UNITARIOS 

del presente mes. 

 

Partida  Categoría Valores 

Estructura Muros y 

columnas 
B 337.79 

 Techos A 318.21 

Acabados Pisos A 281.02 

Puertas y 

ventanas 
C 

96.87 

Revestimientos B 
232.20 

 Baños C 
54.55 

Instalaciones Eléctricas y 

sanitarias 
B 

221.92 

Total   1 542.56 

Fuente: Elaboración Propia 

Tipo de obra Unidad Área 

(m2) 

Valor 

Unitario 

(S/.) 

Valor Total 

(S/. 

Residencia 

Universitaria 

m2 9 289.06 1 542.56 14 328 932.4 

Valor total de la obra 14 328 932.4 

Fuente: Elaboración Propia 

Valor del proyecto estimado: S/. 14 328 932.4 
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Tecnologías: 

Paneles acústicos: Estos paneles benefician para el control de sonido en el 

auditorio. 

Muros verdes: El sistema facilita que se pueda colocar área verde de forma vertical 

en los muros, produciendo una reducción del sol en el ambiente, y formando un 

espacio estético y de confort para el usuario. 

Techo verde: Destacan por producir oxigenación, impermeabilidad y aislación 

térmica en el ambiente donde se plantea. 

 

XII. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 

De acuerdo al análisis establecido en el lugar donde se va a elaborar la 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA, se tomó todas las necesidades que los 

estudiantes puedan requerir para que se sientan a gusto en el lugar donde 

residirán por un tiempo determinado.  

PROYECTO: 

Tipo Cantidad de personas 

Estudiantes 176 

Personal administrativo 20 

Visitantes por día 48 

Usuarios Permanentes 196 

Usuarios Temporales    48 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tipo Cantidad 

N° Dormitorios por departamento: 2 124 estudiantes 

N° Dormitorios por departamento: 1 52 estudiantes 

N° Módulos de dormitorios 52  
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Tipo Cantidad 

Estacionamiento – estudiantes (vivienda) 29 

Estacionamiento - personal 6 

Estacionamiento - discapacitados 2 

Estacionamiento - visitante 17 

Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA AREA AMBIENTE CANTIDAD M2 POR UNIDAD TOTAL 

VISITANTE 

INGRESO Hall de ingreso + recepción 1 100 100 

Patio Central 1                        768.00                          768.00  

INTEGRACIÓN 

Comedor - Área de mesas 1                        185.00  185 

Área de trabajo - cocina 1                           16.00  16 

Despensa 1                             6.00  6 

casilleros 1                             5.45  5.45 

Depósito + Servicios Higiénicos 
(hombres, mujeres y discapacitados) 1                           34.00  34 

Cafetería - Área de mesas 1              145.00  145 

Área de trabajo - cafetería 1                           16.00  16 

Despensa 1                             6.00  6 

Casilleros                               5.45  5.45 

Depósito + Servicios Higiénicos 
(hombres, mujeres y discapacitados) 1                           34.00                             34.00  

COMPLEMENTARIA 

AUDITORIO 1                        200.00                          200.00   

Depósito + SS. HH (hombres, mujeres y 
discapacitados) 1                           40.00  40 

 

SERVICIO 

ADMINISTRACIÓN 

Oficina (Contiene: gerencia, secretaria, 
informes, logística y contabilidad) 1                           72.00  72 

 

SS. HH 5                             2.28  11.4 
 

 

ESTACIONAMIENTO 

Estudiantes 29                           12.50                          362.50  
 

Personal 6                           12.50                             75.00  
 

Discapacitados 2                           15.00                             15.00   

Visitantes 17                           12.50                             12.50   

Área de bicicletas 13                             2.50                             32.50  
 

ESPECIALIDADES 

Cuarto de bombas 1                           18.00                             18.00  
 

Grupo Electrógeno 1                           18.00                             18.00  
 

Subestación Eléctrica 1                           17.00                             17.00  
 

Cisterna 2                           18.00                             36.00   

Depósito  1                           18.00                             18.00  
 

ÁREA DE SERVICIO 

Salas de estar - visitante 12                           28.00                          336.00   

Hemeroteca 1                           69.00                             69.00   

Salas de estar- estudiantes 3                           46.00                          138.00   

GYM + SS. HH + duchas 1                        250.00                          250.00  
 

Salas de Computo + SS. HH 1                           69.00                             69.00  
 

Lavandería 1                           55.00                             55.00  
 

Taller de arquitectura + SS. HH 1                        100.00                          100.00  
 

Planoteca 1                           22.00                             22.00  
 

RESIDENTE 

MODULO DE 
DORMITORIOS 

1 dormitorio + SS. HH + Sala = 2 
personas 26                           38.00                             38.00  

 

 

2 dormitorios + SS. HH + Sala = 4 
personas 31                           45.00                             45.00  

 

 

AREAS EN COMÚN 

EXPLANADA 1                           38.00                             38.00  
 

 
TERRAZA SEGUNDO NIVEL 1                     1,000.00                       1,000.00   

TERRAZA TERCER NIVEL 2                        300.00                          600.00  
 

TERRAZA CUARTO NIVEL 1                        130.00                          130.00  
 

HALL PRIMER NIVEL ESTUDIANTES 1                        323.00                          323.00  
 

HALL SEGUNDO NIVEL ESTUDIANTES 1                        323.00                          323.00  
 

HALL TERCER NIVEL ESTUDIANTES 1                        323.00                          323.00  
 

HALL CUARTO NIVEL ESTUDIANTES 1                        323.00                          323.00  
 
 

PISCINA 1                           55.00                             55.00  

 

 

ÁREAS VERDES 1                     4,042.56  4042.56 
 

     SUBTOTAL  10703.36 
 

    

25% MUROS Y 
CIRCULACIÓN 2675.84 

 

     TOTAL  13379.2 
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12.1  Descripción de Necesidades Arquitectónicas. 

 

NECESIDADES 

Brindar Seguridad 

Estacionar vehículos 

Recolección y almacenamiento de basura 

Limpieza y mantenimiento físico 

Lugar para informar y orientar 

Lugar para administrar la residencia estudiantil 

Espacio de esparcimiento 

Zona de estudio 

Espacio de descanso (buena funcionalidad) 

Lugar de lavado de ropa  

Espacio para poder degustar de alimentos 

Salas de computo 

Fuente: Elaboración Propia 
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12.2  Cuadro de Ambientes y Áreas 

 

Basándonos en el libro NEUFERT, se puede observar los tipos de 

dormitorios, que se usan en los hospedajes.  

MODULO DE DORMITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Dormitorios módulos  

Fuente: Libro de NEUFERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46: Dimensiones de cama  

Fuente: Libro de NEUFERT 
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Se pretende elaborar SS. HH compartidos, en cada módulo planteado para los 

dormitorios, basándonos en las medidas de los mobiliarios, para encontrar los 

espacios adecuados. 

Figura 47: Dimensiones de ducha de SS. HH  

Fuente: Libro de NEUFERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48: Dimensiones de lavatorios de SS. HH del Libro de NEUFERT 

Fuente: Libro de NEUFERT 

 

Para complementar los módulos, se 

requiere hallar las medidas exactas 

del mobiliario que se pretende 

incorporar. 

 

 

 

 
Figura 49: Dimensiones de mueble  

Fuente: Libro de NEUFERT 
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Figura 50: Dimensiones de mesas de salas de estar. 

Fuente: Libro de NEUFERT 

 

BIBLIOTECA Y TALLER DE ARQUITECTURA 

Se contemplo el análisis de los espacios por igual, ya que el mobiliario utilizado es 

muy similar en los dos ambientes planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Dimensiones de mesas para biblioteca 

Fuente: Libro de NEUFERT 
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Figura 52: Dimensiones de una persona sentado en una mesa. 

Fuente: Libro de NEUFERT 

 

GIMNASIO 

 

Como área recreativa para el estudiante, se propone la creación de un espacio 

adecuado para ejercitarse. 

 

 

 

 

Figura 53: Ejemplo de un gimnasio 

Fuente: Libro de NEUFERT 
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Figura 54: Dimensiones de SS. HH con duchas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

HALL DE INGRESO 

 

Para poder calcular el área asignada, se tendrá en cuenta el aforo de personas que 

pueda acaparar el espacio. Por lo que el criterio se basará en base a las 

dimensiones de una persona. 

 

Figura 55: Dimensiones de una persona. 

Fuente: Libro de NEUFERT 
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Figura 56: Dimensiones de un público extenso y de una silla de ruedas. 

Fuente: Libro de NEUFERT 

 

CAFETERÍA Y COMEDOR 
 
Se está colocando en el proyecto un ambiente de cafetería para los visitantes y 

residentes, que quieran degustar de alimentos, mientras reciben la visita de sus 

familiares.  

En cuanto al comedor, es plenamente exclusivo de los residentes del proyecto. 

Ambos ambientes cuentan con una cocina, despensa y un área de casilleros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57: Dimensiones de una mesa de cafetería. 

Fuente: Libro de NEUFERT 
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Figura 58: Dimensiones de una mesa de comedor. 

Fuente: Libro de NEUFERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59: Dimensiones de una cocina 1. 

Fuente: Libro de NEUFERT 
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Figura 60: Dimensiones de una cocina 2. 

Fuente: Libro de NEUFERT 
 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 
Se toma en cuenta en el proyecto, un espacio de administración para todo el 

conjunto. Compuesto por una oficina del gerente, secretaria, logística, contabilidad 

e informes. Donde cada oficina tendrá un baño particular. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 61: Dimensiones de un escritorio. 

Fuente: Libro de NEUFERT 
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Figura 62: Dimensiones de SS. HH personal. 

Fuente: Elaboración propia 
 

SS. HH PÚBLICOS 
 

Los SS. HH tienen que estar precisamente colocados, en los puntos estratégicos, 

donde los residentes y el público visitante, puedan servirse de ellos. Por lo que las 

dimensiones y cálculos van hacer en base al aforo de ambientes. 

 

 
Figura 63: Dimensiones de SS. HH público. 

Fuente: Elaboración propia 
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ESTACIONAMIENTO 
 
Se calculo el número de estacionamientos para los residentes, nivel administrativo 

y visitantes al proyecto. 

 

 
Figura 64: Dimensiones de estacionamiento 1. 

Fuente: RNE Ilustrado 

 
Figura 65: Dimensiones de estacionamiento 2. 

Fuente: RNE Ilustrado 
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ORGANIGRAMA 
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XIII. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

 

Para la elaboración de este proyecto, se tomó un criterio, acerca de los factores 

que puedan influenciar en la forma, y en la orientación de las fachadas 

propuestas. 

También tener en cuenta las alturas de las edificaciones aledañas, para que los 

residentes tengan una visualización de todo el conjunto. 

Se pretende crear un espacio amplio de área verde para contra restar la 

contaminación que existe en este lugar producido por los vehículos que 

transitan en las dos vías principales que rodean al conjunto, como es la Av. 

Universitaria y la Av. Gerardo Unger. 

En cuanto a las terrazas propuestas, forman espacios recreativos al aire libre, 

para generar la inclusión y relación social entre estudiantes. Estos espacios 

generar un ambiente agradable para el usuario.  

Considerar lo que implica una residencia universitaria, y la privacidad que se 

tiene que considerar. 

La orientación de las salas comunes también es un factor importante en cuanto 

a la ventilación e iluminación en el lugar. 
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13.1 Esquema conceptual 



112  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

PRIMER NIVEL 
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Fuente: Elaboración Propia 

SEGUNDO NIVEL 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

TERCER NIVEL 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

CUARTO NIVEL 
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13.2 Idea rectora y partido arquitectónico
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MEMORIA DESCRIPTIVA  

 
 

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO “RESIDENCIA UNIVERSITARIA” 

UBICACIÓN: Esquina de la intersección de la Av. Universitaria y la Av. Gerardo 

Unger.  

El proyecto contempla la construcción de un conjunto residencial cuyo objetivo 

principal es albergar en un tiempo temporal a los estudiantes foráneos con una 

capacidad de 176 alumnos. 

GENERALIDADES: 

La presente Memoria describe las características de un Edificio Residencial. 

En el primer piso se ubica el estacionamiento, recepción, cafetería + SS. HH, 

auditorio, área administrativa, servicios generales, dormitorios, comedor+ SS. HH, 

salas de estar públicas y de los residentes. 

NOMBRE DEL PROYECTO  

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO “RESIDENCIA UNIVERSITARIA” 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

• Dirección : Esquina de la intersección de la Av. Universitaria y la 

Av. Gerardo Unger. 

• Localidad : Los Olivos 

• Distrito : Los Olivos 

• Provincia : Lima 

• Región : Lima 

DEL TERRENO y COLINDANCIA 

Posee las siguientes medidas y linderos: 

• Por el frente: Con la Av. Universitaria con 150.00 ml. 

• Por la derecha: Con la Av. Gerardo Unger con 130.00 ml. 

• Por la izquierda: Con una línea recta con 30 ml colinda con propiedad de 

terceros. 

• Por el fondo: Con una línea recta con 170.00 ml. colinda con propiedad de 

terceros. 

El área total del terreno es de 12.000 m2. 

 

 



118  

DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

Concepto 

El proyecto ha sido concebido en base a la idea principal de unir dos bloques para 

hacer el reflejo de la unión que se pretende dar dentro del edificio, formando 

terrazas con vistas hacia las dos avenidas principales que rodean el terreno y un 

patio central amplio.  

De su relación con el entorno inmediato. 

El proyecto, se ubica en un punto estratégico cercana a todas las universidades 

privadas en el distrito de Los Olivos, para tener un fácil acceso. Teniendo como 

principales accesos la Av. Universitaria y la Av.  Gerardo Unger. 

Niveles y Áreas del proyecto 

Los respectivos niveles se desarrollan de la siguiente manera: 

 

Nivel 1  

(Niveles de Acceso peatonal N.P.T. +0.00) 

− Área techada primer piso    2 815.65 m2 

 

Nivel 2  

(N.P.T. + 3.91) 

− Área techada segundo piso    2 930.84 m2 

 

Nivel 3  

(N.P.T. + 7.82) 

− Área techada segundo piso    1 992.32 m2 

 

Nivel 4  

(N.P.T. + 11.72) 

 

− Área techada segundo piso    2 930.84 m2 

 

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL             9 289.06 m2 
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Normas, códigos y parámetros. 

 

Se ha empleado el RNE Reglamento nacional de edificaciones, normas 0.10 

Arquitectura, 0.40 Educación, 0.120 Accesibilidad/ discapacidad y 0.130 

Requisitos de Seguridad. 

DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO. 

La edificación ha sido planteada en 4 niveles. 

Estacionamiento:  El estacionamiento tiene una capacidad para 96 automóviles + 

2 para discapacitados, se encuentra en la parte frontal del proyecto, para un fácil 

acceso de los residentes y visitantes. Hacia el lado derecho en el acceso hacia la 

Av. Gerardo Unger se encuentran los servicios generales del proyecto (Las 

instalaciones sanitarias como la cisterna de agua potable y cisterna de agua contra 

incendios, el cuarto de bombas y el grupo electrógeno). 

Primer Nivel  
 
En el primer nivel se ubica el estacionamiento que dirige hacia la recepción, donde 

al visitante se le ofrece el acceso hacia la cafetería + SS. HH, auditorio, salas de 

estar privadas y un patio central de esparcimiento.  

En este nivel también se ubica el área administrativa, servicios generales, que es 

exclusivo del personal autorizado. 

En cuanto a los residentes se les permite el acceso hacia la cafetería, patio central 

y salas privadas para dialogar con sus familiares. 

En el segundo bloque se encuentra una recepción que dirige hacia los dormitorios, 

comedor + SS. HH, y también se le brinda tres salas de estar exclusivas para el 

residente. 

Segundo Nivel 
 
En el segundo piso se ubican los dormitorios con una amplia área de esparcimiento 

que conecta los dos bloques, también se encuentra la sala de taller de arquitectura 

+ 1 planoteca y SS. HH, exclusivamente para los residentes. 

 
Tercer Nivel  

En el tercer nivel se ubican los dormitorios con un área de esparcimiento al aire 

libre, también cuentan con una explanada para próximas actividades de los 

estudiantes, se conectan estos bloques por medio de los servicios que se le brinda 
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al residente como es la sala de cómputo, hemeroteca y la lavandería. 

Cuarto Nivel  

En el cuarto nivel se encuentran los dormitorios con un mirador hacia las dos 

avenidas principales que conectan al proyecto, en cuanto a intersección de los 

bloques, se conectan por medio de un gimnasio + duchas y SS. HH que se le brinda 

al residente. 

ACCESOS Y CIRCULACIONES 

Accesos Vehiculares 

El acceso es dos:  

1. Uno por la avenida Gerardo Unger, que es exclusiva del personal autorizado.  

2. El otro acceso es por la Av. Universitaria, este acceso lleva directo hacia el 

estacionamiento.   

Accesos y Circulaciones Peatonales 

Existen los siguientes ingresos peatonales públicos: 

1. Un acceso principal desde la Av. Universitaria. 

 

Ingresos peatonales del residente: 

1. Cuenta con un ingreso desde la Av. Universitaria. 

2. Dentro de la edificación cuenta con 4 accesos verticales hacia los niveles 

superiores. 

Ingreso del personal administrativo: 

1. Un ingreso desde la Av. Universitaria. 

2. Un ingreso desde la Av. Gerardo Unger. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 
 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO “RESIDENCIA UNIVERSITARIA” 

GENERALIDADES: 

El proyecto está ubicado en el distrito de Los Olivos, según el análisis del proyecto, 

el distrito se encuentra clasificado en la ZONA I y II, en la clasificación de suelos 

para LIMA METROPOLITANA. 

➢ Zona I: Suelo con comportamiento rígido gracias a su formación rocosa 

superficial.  

➢ Zona II: Suelo formado por estrato superficial de suelos arcillosos y 

granulares.  

Se planteo una cimentación con las siguientes características: 

 

Figura 66: Detalle de zapatas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



122  

Se plantearon 5 tipos de zapatas en base al predimensionamiento de las cargas en 

cada zona: 

Teniendo los criterios del RNE E.050 

TIPO DE SUELO K H. ZAP. 

roca dura 1.0 …… 

muy rígido 0.9 0.4 

intermedio 0.8 0.5 

blando o flexible 0.7 …… 

FUENTE: RNE 

CAPACIDAD ADMISIBLE PORTANTE DEL SUELO 

Suelos malos       <1kg/cm2 

Suelos intermedios 1 a 2kg/cm2 

Suelos Malos >2kg/m2 

FUENTE: RNE 

PREDIMENSIONAMIENTO DE ZAPATAS 

ZAPATA - 1 

*ÁREA TRIBUTARIA (9.52 X 4.30)   = 40.94m2 

*NIVEL DE PISOS      = 4 NIVELES 

*CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (qs) = 2kg/cm2 = 20 toneladas/m2 

*Los Olivos (Suelo intermedio) k    =0.8 

OPERACIÓN: 

P. Servicio = ÁREA TRIBUTARIA * N°. PISOS 

P. Servicio = 163.76 

FORMULA: 

ÁREA ZAPATA = P. Servicio / k * qs 

ÁREA ZAPATA = 163.76 / 0.8 * 20 

ÁREA ZAPATA = 10.24 

Dimensiones de zapata: 3.20 x 3.20 
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ZAPATA - 2 

*ÁREA TRIBUTARIA (5.44 X 2.15)   = 11.70m2 

*NIVEL DE PISOS      = 4 NIVELES 

*CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (qs) = 2kg/cm2 = 20 toneladas/m2 

*Los Olivos (Suelo intermedio) k    =0.8 

OPERACIÓN: 

P. Servicio = ÁREA TRIBUTARIA * N°. PISOS 

P. Servicio = 46.80 

FORMULA: 

ÁREA ZAPATA = P. Servicio / k * qs 

ÁREA ZAPATA = 46.80 / 0.8 * 20 

ÁREA ZAPATA = 2.92 

Dimensiones de zapata: 1.70 x 1.70 

ZAPATA - 3 

*ÁREA TRIBUTARIA (10.80 X 2.15)   = 24.00 m2 

*NIVEL DE PISOS      = 4 NIVELES 

*CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (qs) = 2kg/cm2 = 20 toneladas/m2 

*Los Olivos (Suelo intermedio) k    =0.8 

OPERACIÓN: 

P. Servicio = ÁREA TRIBUTARIA * N°. PISOS 

P. Servicio = 96.00 

FORMULA: 

ÁREA ZAPATA = P. Servicio / k * qs 

ÁREA ZAPATA = 96.00 / 0.8 * 20 

ÁREA ZAPATA = 6.00 

Dimensiones de zapata: 2.45 x 2.45 

ZAPATA - 4 

*ÁREA TRIBUTARIA (4.56 X 4.00)   = 18.24 m2 

*NIVEL DE PISOS      = 4 NIVELES 

*CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (qs) = 2kg/cm2 = 20 toneladas/m2 

*Los Olivos (Suelo intermedio) k    =0.8 

OPERACIÓN: 

P. Servicio = ÁREA TRIBUTARIA * N°. PISOS 

P. Servicio = 72.96 
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FORMULA: 

ÁREA ZAPATA = P. Servicio / k * qs 

ÁREA ZAPATA = 72.96 / 0.8 * 20 

ÁREA ZAPATA = 4.56 

Dimensiones de zapata: 2.15 x 2.15 

ZAPATA - 5 

*ÁREA TRIBUTARIA (2.15 X 4.00)   = 8.60 m2 

*NIVEL DE PISOS      = 4 NIVELES 

*CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (qs) = 2kg/cm2 = 20 toneladas/m2 

*Los Olivos (Suelo intermedio) k    =0.8 

OPERACIÓN: 

P. Servicio = ÁREA TRIBUTARIA * N°. PISOS 

P. Servicio = 34.40 

FORMULA: 

ÁREA ZAPATA = P. Servicio / k * qs 

ÁREA ZAPATA = 34.40 / 0.8 * 20 

ÁREA ZAPATA = 2.15 

Dimensiones de zapata: 1.50 x 1.50 

CUADRO DE ZAPATAS 

TIPO DIMENSIONES (m) ACERO 

A B d 

Z-1 3.20 3.20 0.80 MALLA 5/8 @ 0.15 

Z-2 1.70 1.70 0.80 MALLA 5/8 @ 0.15 

Z-3 2.45 2.45 0.80 MALLA 5/8 @ 0.15 

Z-4 2.15 2.15 0.80 MALLA 5/8 @ 0.15 

Z-5 1.50 1.50 0.80 MALLA 5/8 @ 0.15 

FUENTE: Elaboración propia 
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ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN 

La estructura del proyecto se planteó el sistema aporticado de concreto armado. 

Así se distribuyeron las cargas, para obtener una estructura con una adecuada 

rigidez en ambas direcciones. X y Y.  

Los sistemas de piso son losas aligeradas que descansan sobre columnas y vigas 

que forman pórticos. El aligerado en general tiene un peralte de 20 cm. 

Se cuentan con 4 tipos de vigas en función a la distancia de la luz. Esto para 

asegurar una adecuada transferencia en el diagrama de fuerzas. 

Figura 67: Vigas peraltadas 1. 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 68: Vigas peraltadas 2. 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Para el detalle de la loza aligerada se utilizó el ladrillo tubular que contiene estas 

dimensiones: 

Figura 69: Dimensiones de ladrillo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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MEMORIA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO “RESIDENCIA UNIVERSITARIA” 

OBJETIVO 

Las presentes Especificaciones Técnicas definen las condiciones y características 

mínimas que deben ser cumplidas para el diseño, fabricación, inspección y pruebas 

de los equipos y materiales a ser empleados en el Proyecto de Instalaciones 

Eléctricas de Distribución en la residencia universitaria, en el distrito de Los Olivos. 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

Se han propuesto el diseño de tableros para cada área especificada que se puede 

observar en el plano de instalaciones eléctricas general, con el propósito de que 

sirva esta red a toda la residencia. 

Los Tableros constarán básicamente de lo siguiente: 

Un Interruptor principal, automático termomagnético, tipo modular. 

Interruptores de salida, también automáticos termomagnéticos, tipo modular para 

circuitos de distribución. 

Interruptores Diferenciales para la protección de las personas contra fugas de 

corriente a tierra. 

 

CONSTITUCION 

Gabinete 

Los tableros de los ambientes destinados serán de acuerdo de tipo mural para 

empotrar, en gabinete de metálico, para montaje de interruptores automáticos 

termomagnéticos modulares. El gabinete deberá tener las siguientes 

características: 

Gabinete Metálicos 

• Será metálica, construida de fierro galvanizado de 1.2mm de espesor, 

debiendo tener huecos ciegos de 20mm, 25mm, 35mm y 50mm de acuerdo 

al alimentador. 

• El marco y la tapa serán del mismo material que la caja con su llave 

respectiva. 

• El acabado será con dos capas de base anticorrosiva y dos capas de pintura 

epóxica color gris. 
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• La tapa debe de llevar en acrílico marcado la denominación del tablero según 

los planos.  

• La tapa debe ser de una hoja y tener un compartimiento en su parte interior 

con porta tarjetas donde se alojará la relación de los circuitos del tablero la 

cual se escribirá con tinta y letra mayúscula sobre una cartulina blanca. 

Interruptores Automáticos 

Serán automáticos termomagnéticos contra sobrecargas y cortocircuito, del tipo 

modular. 

Características: 

• Deben tener contactos de presión accionados por tornillos para recibir los 

conductores.   

• Llevarán claramente marcadas las palabras OFF y ON. 

• Serán operables manualmente. 

• La conexión o desconexión debe ser rápida, tanto en su operación 

automática como manual. 

Interruptores Diferenciales 

Los interruptores diferenciales se usarán para proteger a las personas contra los 

contactos indirectos y asegurar una protección complementaria contra los contactos 

directos, así como sobre intensidades y fallas de aislamiento.  

Características: 

• Sensibilidad: 30 Ma 

• Visualización de falla en cara frontal, mediante indicador mecánico. 

• Disposición para adaptar contactos auxiliares que permitan el disparo a la 

señalización a distancia de los interruptores diferenciales. 

• Vida eléctrica: 20.000 maniobras. 

ELECTRODUCTOS 

TUBERIAS DE PVC 

Todas las tuberías que se emplearán para la protección de los cables eléctricos, 

serán de (PVC), del tipo pesado (P), de acuerdo a las normas aprobadas por 

INDECOPI. 

 

Deberán cumplir con las siguientes características. 
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Peso Específico 1.44 g/cm2. 

Resistencia a la Tracción 500/cm2. 

Resistencia a la Flexión 700/900 Kg/cm2. 

Fuente: INDECOPI 

CAJAS 

Todas las cajas para salidas de tomacorrientes, interruptores, salidas especiales, 

artefactos de iluminación, serán de fierro galvanizado pesado, de un espesor que 

asegure una amplia resistencia y rigidez metálica, resistente a golpes. En los planos 

del Proyecto se indican las dimensiones y ubicación de cajas. 

No se usarán cajas redondas, ni de menos de 40mm. de profundidad. 

• Normales 

Serán de fierro galvanizado pesado. 

1. Salida de iluminación de techo y pared de 100mm x 40mm. 

2. Dispositivo (Rectangulares) de 100mm x 55mm x 50mm para interruptores y 

tomacorrientes. 

INTERRUPTORES 

Se usarán interruptores unipolares, para montaje empotrado. Para cargas 

inductivas hasta su máximo rango de tensión e intensidad especificadas para uso 

general en corriente alterna. 

Serán simples, dobles, triples, de acuerdo a lo indicado en planos. 

TOMACORRIENTES 

Se utilizarán en el proyecto dos tipos de interruptores, que son los siguientes:  

a)  Tomacorrientes con Línea de Tierra 

 Los tomacorrientes serán de la mejor calidad similares a la serie Magic 

de Ticino de 10A, 220V, del tipo universal doble. Con todas las partes 

con tensión debidamente protegidos. Las unidades deben tener contacto 

adicional a sus dos horquillas para recibir la espiga de tierra del enchufe. 

b)  Tomacorrientes a Prueba de agua 

  Tomacorrientes a prueba de agua, serán de 15 Amperios de capacidad 

y 220V, provistos de un sistema hermético, compuesto por una tapa 

frontal y membranas que retengan el agua. Cumplirán con las siguientes 

características: 

- Con terminales que impidan la oxidación. 

- Resistente a polvo y agua. 
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Tableros de Distribución. 

Serán del tipo para empotrar, en gabinete metálico     fabricado con plancha de 1.59 

mm de espesor, con puerta y cerradura, barras de cobre tripolares, aisladores, 

pintado con dos capas de pintura epóxica de base y acabado color gris oscuro. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS 
 

 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO “RESIDENCIA UNIVERSITARIA” 

RELACION DE PLANOS 

ISG-01 Redes de Instalaciones Sanitarias Desagüe General: 1 er nivel 
ISG-02 Redes de Instalaciones Sanitarias Agua General: 1 er nivel 
IS-01 Instalaciones Sanitarias: Desagüe – 1 er nivel 
IS-02 Instalaciones Sanitarias: Desagüe – 2 do nivel 
IS-03 Instalaciones Sanitarias: Desagüe – 3 er nivel 
IS-04 Instalaciones Sanitarias: Desagüe – 4 to nivel 
IS-05 Instalaciones Sanitarias: Agua – 1 er piso 
IS-06 Instalaciones Sanitarias: Agua – 2 do nivel  
IS-07 Instalaciones Sanitarias: Agua – 3 er nivel  
IS-08 Instalaciones Sanitarias: Agua – 4 to nivel  

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

El proyecto comprende el diseño de las instalaciones sanitarias en base a los 

planos de arquitectura, equipamiento y montaje, en coordinación con los planos de 

diseño de estructuras, instalaciones eléctricas. 

Agua fría  

El proyecto destinado a una residencia universitaria se abastecerá de agua fría a 

partir de la red existente de la zona mediante una conexión de 1/2” de diámetro, 

para luego ingresar a la cisterna, y ser distribuido a todo el conjunto residencial.  

Desagüe 

Todas las instalaciones de las tuberías de desagüe y de ventilación se ha diseñado 

en base a los planos de arquitectura y coordinado con los planos de otras 

especialidades. 

En el proyecto se ha considerado la Instalación de tuberías de PVC para el drenaje 

de los servicios de los distintos servicios higiénicos y otros aparatos indicados. . 

Los desagües procedentes de los servicios de todos los pisos se entregarán al 

colector público. 
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Consumo de agua 

Para el consumo de agua, su almacenamiento y su distribución se ha seguido 

según la Norma IS.010 de Instalaciones Sanitarias del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

N°. DEPARTAMENTOS:   57 

N°. DORMITORIOS (2) C/Modulo:    124 personas 

N°. DORMITORIOS (1) C/Modulo:    52 personas 

N°. personal administrativo, seguridad y limpieza:  20 personas  

N° visitantes por día:     48 personas 

Total:        244 personas 

Litros de consumo por día de una persona:    250 litros 

Total, de personas x 250 litros:    61 000 litros 

Convertir de Litros a m3:     61 m3 

DIMENSIONES DE LA CISTERNA: 61 m3 X 3 días de almacenamiento: 163 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Dimensiones de cisterna. 

Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIONES DE LA CISTERNA CONTRA INCENDIOS: 61m3 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 71: Dimensiones de cisterna 

contra incendios. 

Fuente: Elaboración propia 

Sistema de ventilación 

Se ha proyectado un sistema de ventilación en forma independiente y/o agrupada 

e instalada para los diferentes aparatos sanitarios. 

Las tuberías de ventilación se levantarán verticalmente a través de los ductos 

estructurales que se indican en los planos de Arquitectura, las tuberías terminarán 

a nivel del techo. 

Aparatos sanitarios 

Los aparatos sanitarios denominados inodoros serán modelo tanque bajo, los 

demás aparatos se encuentran indicados en los planos de detalles de SS.HH. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
DE SEGURIDAD 

 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO “RESIDENCIA UNIVERSITARIA” 

ASPECTOS GENERALIDADES 

La presente memoria tiene como finalidad informar sobre el cumplimiento de las 

normas referidas al sistema de evacuación y señalización de emergencia. 

Las emergencias y los desastres por fenómenos naturales, solo pueden ser 

reducidos por medio de planes que tiendan a evitar los riesgos y daños. 

ALCANCES Y OBJETIVOS 

• El proyecto de seguridad: señalización y evacuación comprende a la 

totalidad del proyecto, así mismo, los equipamientos e instalaciones y el 

mobiliario que compone la edificación. 

• Establecer un procedimiento organizado de respuesta ante las emergencias. 

• Analizar las características técnicas máximas exigidas y requisitos mínimos 

de todos los componentes de los medios de escape, incluyendo: Puertas, 

escaleras, pasadizos, salidas horizontales, pasajes de salida, etc. 

• Analizar las capacidades de los medios de escape en función de la carga 

ocupacional. 

• Diseñar y determinar la señalización de las rutas de evacuación, 

señalización preventiva y prohibitiva y la ubicación de los dispositivos de uso 

en caso emergencia. 

• Preparar los planos de evacuación que incluyan: La identificación de todos 

los componentes de los medios de escape y la señalización de emergencia. 

 

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES NORMATIVOS 

- Reglamento Nacional de edificaciones (RNE). 

- Normas Técnicas Peruanas INDECOPI. 

- NTP-350.043-1 – Extintores Portátiles.  

- NTP-399.010-1 – Señales de Seguridad 

- NTP-833.030 – Rotulado de Extintores. 

- NFPA 72: Código de Alarmas contra Incendio – Edición 2002. 
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- NFPA 20: Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias de Protección 

Contra incendios– Edición 2007. 

Es importante mencionar que los sistemas de evacuación serán complementados 

con los sistemas preventivos contra incendios y de control de los mismos tal como 

el sistema de agua contra incendios, de detección temprana, el sistema de alarmas, 

de iluminación de emergencia que deberán ceñirse al ámbito Normativo. 

SISTEMA DE EVACUACIÓN 

CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

El número, ubicación y el ancho de las salidas de emergencia y de evacuación ha 

sido proyectado en función a los siguientes parámetros y/o consideraciones de 

cálculo: 

Las distancias máximas de recorrido, desde los puntos alejados de los sectores no 

superan los 60.00 m, por lo que no se ve conveniente utilizar rociadores, de acuerdo 

a lo establecido en el R.N.E. norma A.130. 

El ancho total de salidas requeridas deberá estar repartidas en módulos de 60 cm 

y como mínimo de 1.20 m de sección según R.N.E. norma A.130. Se cumple con 

la presente indicación, con corredores 2.40 de ancho libre. 

Se respeto que las aperturas de las puertas sean en el sentido de la evacuación.  

Según lo estipulado en el R.N.E. norma A.010, art. 35. 

AFORO 

El proyecto cuenta con una capacidad para: 

Estudiantes:   176 personas 

Personal Administrativo: 20 personas 

Visitantes por día:  48 personas  

El aforo fue calculado de acuerdo al mobiliario de todos los ambientes. 

 
RUTAS DE EVACUACION 

SALIDA 1  

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 1 

Ubicación      : 1º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 5 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 2 

Ubicación      : 1º piso. 
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Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 5 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 3 

Ubicación      : 1º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 5 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 4 

Ubicación      : 1º piso. 
Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 
Aforo total      : 5 personas. 
 
RUTA DE EVACUACIÓN N.º 5 

Ubicación      : 1º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 5 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 6 

Ubicación      : 1º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 5 personas. 

SALIDA 2  

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 1 

Ubicación      : 1° piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m  

Aforo total      : 16 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 2 

Ubicación      : 1° piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 16 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 3 

Ubicación      : 1° piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 16 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 4 

Ubicación      : 1º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 
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Aforo total      : 5 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 5 

Ubicación      : 1º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 5 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 6 

Ubicación      : 1º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 5 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 7 

Ubicación      : 1º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 5 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 8 

Ubicación      : 1º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 12 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 9 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 24 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 10 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 23 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 11 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 24 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 12 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 13 
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Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 14 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 15 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 16 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 2 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 17 

Ubicación      : 3º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 14 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 18 

Ubicación      : 3º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 16 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 19 

Ubicación      : 3º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 20 

Ubicación      : 3º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 21 

Ubicación      : 3º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 
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Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 22 

Ubicación      : 3º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 23 

Ubicación      : 3º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 28 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 24 

Ubicación      : 3º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 58 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 25 

Ubicación      : 4º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 22 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 26 

Ubicación      : 4º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 28 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 27 

Ubicación      : 4º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 28 

Ubicación      : 4º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 29 

Ubicación      : 4º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 30 
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Ubicación      : 4º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 31 

Ubicación      : 4º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 2 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 32 

Ubicación      : 4º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 12 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 33 

Ubicación      : 4º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 12 personas. 

SALIDA 3  

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 1 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 2 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 2 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 3 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 4 personas. 

RUTA DE EVACUACIÓN N.º 4 

Ubicación      : 2º piso. 

Puertas de seguridad    : 1 puerta de 2.00m. 

Aforo total      : 2 personas. 
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CÁLCULO DE EVACUACIÓN DE LAS RUTAS DE ESCAPE 

DISTANCIA DE RECORRIDO HACIA LA SALIDA DE EMERGENCIA 

La máxima distancia de recorrido entre cualquier punto dentro de la edificación y la 

puerta de emergencia y/o de escape no excede de 45 ml. sin rociadores. 

Distancias de recorrido a la salida 

SALIDA 1 

Rutas de evacuación 
Distancia  

horizontal 

Distancia 

vertical 
total 

Ruta N° 01 29.47 ml. ------------ 29.47 ml. 

Ruta N° 02 30.27 ml. ------------ 30.27 ml. 

Ruta N° 03 19.96 ml. ------------ 19.96 ml. 

Ruta N° 04 20.76 ml. ------------ 20.76 ml. 

Ruta N° 05 19.08 ml. ------------ 19.08 ml. 

Ruta N° 06 19.88 ml. ------------ 19.88 ml. 

Fuente: Elaboración propia 

SALIDA 2 

Rutas de evacuación 
Distancia  

horizontal 

Distancia 

vertical 
total 

Ruta N° 01 24.60 ml. ------------ 24.60 ml. 

Ruta N° 02 12.97 ml. ------------ 12.97 ml. 

Ruta N° 03 22.81 ml. ------------ 22.81 ml. 

Ruta N° 04 26.16 ml. ------------ 26.16 ml. 

Ruta N° 05 26.62 ml. ------------ 26.62 ml. 

Ruta N° 06 20.93 ml. ------------ 20.93 ml. 

Ruta N° 07 30.08 ml. ------------ 30.08 ml. 

Ruta N° 08 25.75 ml. ------------ 25.75 ml. 

Ruta N° 09 20.09 ml. 3.91 ml. 24.00 ml. 

Ruta N° 10 11.59 ml. 3.91 ml. 15.50 ml. 

Ruta N° 11 18.03 ml. 3.91 ml. 21.94 ml. 
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Ruta N° 12 27.57 ml. 3.91 ml. 31.48 ml. 

Ruta N° 13 28.48 ml. 3.91 ml. 32.39 ml. 

Ruta N° 14 22.37 ml. 3.91 ml. 26.28 ml. 

Ruta N° 15 33.93 ml. 3.91 ml. 37.84 ml. 

Ruta N° 16 30.00 ml. 3.91 ml. 33.91 ml. 

Ruta N° 17 19.09 ml. 7.82 ml. 26.91 ml. 

Ruta N° 18 10.50 ml. 7.82 ml. 18.32 ml. 

Ruta N° 19 27.57 ml. 7.82 ml. 35.39 ml. 

Ruta N° 20 28.48 ml. 7.82 ml. 36.30 ml. 

Ruta N° 21 22.37 ml. 7.82 ml. 30.19 ml. 

Ruta N° 22 33.93 ml. 7.82 ml. 41.75 ml. 

Ruta N° 23 35.20 ml. 7.82 ml. 43.02 ml. 

Ruta N° 24 42.30 ml. 7.82 ml. 50.12 ml. 

Ruta N° 25 19.09 ml. 11.73 ml. 30.82 ml. 

Ruta N° 26 10.56 ml. 11.73 ml. 22.29 ml. 

Ruta N° 27 27.57 ml. 11.73 ml. 39.30 ml. 

Ruta N° 28 28.48 ml. 11.73 ml. 40.21 ml. 

Ruta N° 29 22.37 ml. 11.73 ml. 34.10 ml. 

Ruta N° 30 33.93 ml. 11.73 ml. 45.66 ml. 

Ruta N° 31 30.00 ml. 11.73 ml. 41.73 ml. 

Ruta N° 32 36.20 ml. 11.73 ml. 47.93 ml. 

Ruta N° 33 39.45 ml. 11.73 ml. 51.18 ml. 

Fuente: Elaboración propia 

SALIDA 3 

Rutas de evacuación 
Distancia  

horizontal 

Distancia 

vertical 
total 

Ruta N° 01 19.00 ml. 3.91 ml. 22.91 ml. 

Ruta N° 02 19.89 ml. 3.91 ml. 23.80 ml. 

Ruta N° 03 9.44 ml. 3.91 ml 13.35 ml. 

Ruta N° 04 10.42 ml. 3.91 ml 14.33 ml. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las distancias de recorrido se pueden observar en los planos de evacuación. 

Cálculo de evacuación considerando puntos más alejados. 

Se debe considerar que la evacuación es en tres minutos a razón de una persona 

por segundo ocupando un ancho de 60 cm. y la velocidad de la persona en 

momentos críticos es 1.00 m. por segundo. 

Fórmula: TE = Td + Ts 

Donde  : 

TE  :  Tiempo de evacuación 

Td  : Tiempo de desplazamiento = Tdh + Tdv 

Ts  : Tiempo de salida 

Se realizo el cálculo de la RUTA más alejada de cada salida de emergencia. 

SALIDA 1 

CÁLCULO DE EVACUACIÓN RUTA N° 02 

Puerta de salida     :  01 puerta. 

Número de personas que evacuan por la ruta 1 :  05 personas.  

Distancia de recorrido horizontal   :  30.27 ml. 

Distancia de recorrido vertical   :  0.00 ml. 

Tiempo de desplazamiento:    

Tdh = 30.27ml. / 1 m/seg.  = 30.27 segundos (tiempo de desplazamiento horizontal) 

Tdv = 0.00 ml. / 1 m/seg.  =   0.00 segundos (tiempo de desplazamiento vertical) 

Td = Tdh + Tdv     

Td = 30.27 + 0.00 = 30.27 seg. 

Tiempo de salida: 

La puerta de salida tiene 2.00 ml, por lo que se considera la evacuación de dos (2) 

personas por segundo. 

Ts = N° de personas del piso                                        

N° de personas que pasan por la puerta en un segundo x N° de puertas 

Ts = 15.13/ 2 x 1 = 7. 56 seg. 

TE = Td + Ts =   30.27 + 7.56 = 37.83 seg. 

Total, tiempo máximo de evacuación Ruta1.  38”  

SALIDA 2 

 CÁLCULO DE EVACUACIÓN RUTA N° 33 

Puerta de salida     :  01 puerta. 

Número de personas que evacuan por la ruta 1 :  12 personas.  
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Distancia de recorrido horizontal   :  39.45 ml. 

Distancia de recorrido vertical   :  11.73 ml. 

Tiempo de desplazamiento:    

Tdh = 39.45 ml. / 1 m/seg.  = 39.45 segundos (tiempo de desplazamiento horizontal) 

Tdv = 11.73 ml. / 1 m/seg.  = 11.73 segundos (tiempo de desplazamiento vertical) 

Td = Tdh + Tdv     

Td = 39.45 + 11.73 = 51.18 seg. 

Tiempo de salida: 

La puerta de salida tiene 2.00 ml, por lo que se considera la evacuación de dos (2) 

personas por segundo. 

Ts = N° de personas del piso                                     

N° de personas que pasan por la puerta en un segundo x N° de puertas 

Ts = 25.58 / 2 x 1 = 12.79 seg. 

TE =  Td  +  Ts =   51.18 + 12.79 =  63.97 seg. 

Total tiempo máximo de evacuación Ruta1.  1.07”  

SALIDA 3 

CÁLCULO DE EVACUACIÓN RUTA N° 02 

Puerta de salida     :  01 puerta. 

Número de personas que evacuan por la ruta 1 :  4 personas.  

Distancia de recorrido horizontal   :  19.89 ml. 

Distancia de recorrido vertical   :  3.91 ml. 

Tiempo de desplazamiento:    

Tdh = 19.89 ml. / 1 m/seg.  = 19.89 segundos (tiempo de desplazamiento horizontal) 

Tdv = 3.91 ml. / 1 m/seg.  =   3.91 segundos (tiempo de desplazamiento vertical) 

Td = Tdh + Tdv     

Td = 19.89 + 3.91 = 23.80 seg. 

Tiempo de salida: 

La puerta de salida tiene 2.00 ml, por lo que se considera la evacuación de dos (2) 

personas por segundo. 

Ts = N° de personas del piso                                       

N° de personas que pasan por la puerta en un segundo x N° de puertas 

Ts = 23.80/ 2 x 1 = 11.90 seg. 

TE =  Td  +  Ts =   23.80 + 11.90 =  35.70 seg. 

Total tiempo máximo de evacuación Ruta1.  38”  
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  CONCLUSIONES 

 

1. Los alumnos tendrán la oportunidad de poder estar en un espacio con buena 

funcionalidad, obteniendo un mejor desempeño como estudiantes. 

2. El proyecto beneficia al distrito de Los Olivos ya que actualmente es uno de los 

distritos con más influencia estudiantil en todo Lima Norte. 

3. Se ha realizado una zonificación acertada para que el estudiante tenga ese 

descanso que la residencia pueda ofrecerle. 

4. Es importante contar un espacio amplio de áreas verdes, ya que causa 

reducción del sol en el ambiente, creando un clima agradable para el estudiante, 

también contribuye a la reducción del humo provocado por los autos que circulan 

en las avenidas principales que rodean al proyecto. 

5. En el proyecto se planteó otorgar áreas amplias de esparcimiento, para que el 

alumno se sienta cómodo en el ambiente. 

6. Se concluye que con esta residencia el estudiante obtendrá un mejor 

desempeño, ya que contara con tiempo suficiente para poder culminar sus 

tareas estudiantiles, dado el lugar estratégico donde se planteó el proyecto, y 

los espacios agradables planteados para el estudiante foráneo 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un estudio más detallado del lugar donde el proyecto 

fue planteado, ya que por motivos actuales provocados por la pandemia 

Covid -19, y el estado de emergencia establecido por el gobierno del Perú, 

se restringió el tránsito peatonal y vehicular. Lo que limito que se pueda 

asistir constantemente al lugar.  

2. Se recomienda profundizar más en las características de otro tipo de 

estudiantes. 

3. Se recomienda plantear más residencias en el distrito de Los Olivos ya que 

es una problemática clara que se ve en el lugar. 

4. Se recomienda evaluar si resulta factible el cambio de uso en el lugar, ya 

que actualmente no existe ninguna edificación en el terreno. 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

Matriz de consistencia 
 

Título: VIVIENDA COLECTIVA Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES FORÁNEOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE, LOS OLIVOS, 2020 
Autor: BANCES RODRIGUEZ, LUIS JORDAN 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 

Problema General: 

 

¿Qué relación existe 

entre vivienda colectiva 

y desempeño 

académico de los 

estudiantes foráneos 

de la Universidad 

Privada del Norte, Los 

Olivos, 2020? 

 

Problemas 

Específicos: 

 

-¿Qué relación existe 

entre vivienda 

colectiva y el logro de 

las capacidades 

cognitivas  de los 

estudiantes foráneos 

de la Universidad 

Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020? 

-¿Qué relación existe 

entre vivienda 

colectiva y el logro de 

las capacidades 

interactivas de los 

estudiantes foráneos 

de la Universidad 

Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020? 

-¿Qué relación existe 

entre vivienda 

colectiva y el logro de 

las capacidades 

físicas de los 

estudiantes foráneos 

de la Universidad 

Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020? 

 

 
Objetivo general: 

 

Describir la relación que 

existe entre vivienda 

colectiva y desempeño 

académico de los 

estudiantes foráneos de la 

Universidad Privada del 

Norte, Los Olivos, 2020.  

 

Objetivos específicos: 

 

-Describir la relación que 

existe entre vivienda 

colectiva y el logro de las 

capacidades cognitivas de 

los estudiantes foráneos de 

la Universidad Privada del 

Norte, Los Olivos, 2020. 

-Describir la relación que 

existe entre vivienda 

colectiva y el logro de las 

capacidades interactivas de 

los estudiantes foráneos de 

la Universidad Privada del 

Norte, Los Olivos, 2020. 

-Describir la relación que 

existe entre vivienda 

colectiva y el logro de las 

capacidades físicas de los  

estudiantes foráneos de la 

Universidad Privada del  

Norte, Los Olivos, 2020.  

 

 
Hipótesis general: 

 

La vivienda colectiva 

se relaciona 

significativamente 

con  el desempeño 

académico de los 

estudiantes foráneos 

de la Universidad 

Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020. 

 

Hipótesis específicas: 

 

-La vivienda colectiva 

se relaciona 

significativamente 

con las capacidades 

cognitivas de los 

estudiantes foráneos 

de la Universidad 

Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020. 

-La vivienda colectiva 

se relaciona 

significativamente 

con las capacidades 

interactivas de los 

estudiantes foráneos 

de la Universidad 

Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020. 

-La vivienda colectiva 

se relaciona 

significativamente 

con las capacidades 

físicas de los 

estudiantes foráneos 

de la Universidad 

Privada del Norte, 

Los Olivos, 2020. 

 

 

 

Variable 1: VIVIENDA COLECTIVA 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  

Niveles o rangos 

D1: HABITAR COLECTIVA 

 

D2: 
CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL 

 

D3: DOTACIÓN 
DE SERVICIOS 

INDICADORES DE LA D1:  

➢ ESPACIO TEMPORAL 

➢ CANTIDAD DE 
USUARIO 

➢ ACTIVIDADES DIARIAS 

INDICADORES DE LA D2: 

➢ INTERACCIÓN 
DE IDEAS 

➢ TIPOLOGÍA DEL 
USUARIO 

➢ IDENTIDADES 
CULTURALES 

INDICADORES DE LA D3 

➢ BIBLIOTECA 

➢ ÁREA DE 
ESPARCIMIENTO 

➢ LAVANDERÍA 

1 ,2 

3, 4 

5 ,6 

7, 8 

9, 10 

11, 12 

13, 14 

15, 16 

17, 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA COLECTIVA (CONDICIONES DE FUNCIÓN - ESPACIO) 

 

 

 

 

 

Variable 2: DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  

valores 
Niveles o rangos 

D1: CAPACIDADES 
CONGNITIVAS 

 

D2: CAPACIDADES 
INTERACTIVAS 

 

D3: CAPACIDADES 
FÍSICAS  

INDICADORES DE LA D1:  

 PERCEPCIÓN 

➢ MEMORIA 

➢ ATENCIÓN 

INDICADORES DE LA D2: 

➢ INTERACIONES 
SOCIALS 

➢ PARTICIPACIÓN 
ACTIVA 

➢ INFLUENCIA 
PROACTIVA 

INDICADORES DE LA D3 

➢ PRODUCCION DE LA 
ACCIÓN 

➢ RESPUESTA RAPIDA  

➢ MOVILIZACIÓN 
PRODUCTIVA 

1 ,2 

3, 4 

5 ,6 

7, 8 

9, 10 

11, 12 

13, 14 

15, 16 

17, 18 

 
 
 
 
 
 
 

ORDINAL 

 
 
 
 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 
( PRODUCTIVIDAD DEL ALUMNO) 



 

 

 
  

Tipo y diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  

Tipo: CUANTITATIVA 

Alcance: Estudiantes de 

pregrado de la Facultad 

de Arquitectura. 

 

Diseño:    

DESCRIPTIVO 

Se soportara en 

encuestas y entrevistas 

virtuales.  

 

Método: 

CORRELACIONAL 

Tiene la intención de 

indicar y analizar la 

relación entre variables. 

 

Población:  

La población de estudio fue 

conformada por los 

estudiantes de arquitectura 

de la universidad Privada del 

Norte en el distrito de Los 

Olivos 

 

 

Tipo de muestreo:  

 

No probabilístico 

intencional 

 

 

Tamaño de muestra: 

 

Es una muestra de fácil 

acceso, que fue 

seleccionada al azar dentro 

de los estudiantes foráneos 

que se contactaron vía 

internet.  

 

N°: 72 personas 

 

 

Variable 1: VIVIENDA COLECTIVA 
 
 
Técnicas: ENCUESTA 
 
 
Instrumentos: CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTIVA: 
 
 

➢ RECOLECTAR 
➢ CLASIFICAR 
➢ ORDENAR  
➢ ANALIZAR 
➢ REPRESENTAR 

 
 
DATOS - CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIBIR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE VIVIENDA COLECTIVA Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
FORÁNEOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE, LOS OLIVOS, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2: DESEMPEÑO ACADÉMICO 
 
 
Técnicas: ENCUESTA 
 
 
Instrumentos: CUESTIONARIO 
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ANEXO 5: FIABILIDAD  

 ALFA DE CRONBACH - PROCESAMIENTO DE DATOS 



 

 

 

 



 

 
 
  
 



 

ANEXO 6 
Fuente: (Diario el Informador México, 2013). 

 
 
 

 
 

 
Perú: 140 universidad y 1500 institutos de nivel superior en todo el Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CENAUN, 2010 

 
 
 
 

 
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de hogares. 2012 
 
Fuente: (SUNEDU, 2016). 

Se provee que para el 2050 la población mundial incrementará a más de ocho 

mil millones de personas. 2 tercios estarán asentados en zonas urbanas.  

33%

67%

Universidades en Lima Universidades en el resto del Perú

Mayor porcentaje de estudiantes de nivel superior en las zonas urbanas.  

Universidades ubicadas en el Cono Norte como la Universidad Cesar Vallejo, 

la Universidad San Agustín, la Universidad Privada del Norte y la Universidad 

Tecnológica del Perú están entre las 7 universidades con más postulantes en 

el Perú.  



 

  Universidades privadas / Sexo Postulantes Ingresantes 
Alumnos 

Matriculados 

                  
  U. Católica Los Ángeles de Chimbote           

  Mujeres   11 899   11 422   25 281   

  Hombres   8 709   8 360   19 295   

  U. San Pedro               

  Mujeres    593   499  9 088  

  Hombres    954   803  7 850  

  U. P. Antenor Orrego                

  Mujeres   1 353   1 343   11 697   

  Hombres   4 017   3 987   8 814   

  U. de Huánuco               

  Mujeres   1 131  1 093  3 632  

  Hombres   1 284  1 254  3 310  

  U. José Carlos Mariátegui             

  Mujeres    578   531  3 385  

  Hombres    575   527  3 602  

  U. P. Marcelino Champagnat             

  Mujeres    315    226    807   

  Hombres    136    118    261   

  U. Científica del Perú               

  Mujeres    685   625  3 245  

  Hombres    539   520  2 483  

  U. P. César Vallejo               

  Mujeres   11 177  9 536  21 511  

  Hombres   10 936  9 214  18 704  

  U. P. del Norte               

  Mujeres   2 377  1 684  10 327  

  Hombres   3 226  2 319  12 187  

  U. Peruana de Ciencias Aplicadas             

  Mujeres   2 626  1 697  7 122  

  Hombres   2 734  1 933  8 082  

  U. P. San Ignacio de Loyola             

  Mujeres   8 228   2 496   7 222   

  Hombres   7 334   2 477   7 365   

  U. Alas Peruanas               

  Mujeres   24 347   23 822   60 986   

  Hombres   21 872   21 355   51 388   

  U. P. Norbert Wiener               

  Mujeres   1 184   1 101   3 625   

  Hombres    617    555   1 755   

  U. Católica San Pablo               

  Mujeres   1 527   1 325   3 049   

  Hombres   1 272   1 136   2 445   

  
Asociación Universidad Privada  
"San Juan Bautista" 

            

  Mujeres   3 153  2 727  6 087  

  Hombres   2 523  2 089  4 061  

  U. Tecnológica del Perú             

  Mujeres   2 094  1 941  3 264  

  Hombres   4 897  4 305  6 862  

  U. Científica del Sur               

  Mujeres    684   489  2 338  

  Hombres    654   483  2 152  

  U. Continental                

  Mujeres   2 026   1 969   4 229   

  Hombres   2 840   2 763   5 612   



 

 
Perú: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014 

 
 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional a Ingresados Universitarios y Universidades, 2014. 

 
Perú: ELECCIÓN DE CARRERAS, 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional a Ingresados Universitarios y Universidades, 2014. 
 
 
 
 



 

Fuente: Diario Gestión 2018 (Las limitaciones son el “CALVARIO” DE LOS UNIVERSITARIOS QUE 
ALQUILAN UN ESPACIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DATOS DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La información de los datos obtenidos de los alumnos a encuestar, fue facilitada por la 

trabajadora de la UPN: 

Abigail Rodriguez  

DNI: 75281396 

Telemarketing – admisión 

Administración de matricula 

La encuesta se realizó por medio del siguiente link:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1CjAY1kfUaALDDyaYuInbhnA1iVuFnsNtH2IVxUMIL2A/closedfor

m 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CjAY1kfUaALDDyaYuInbhnA1iVuFnsNtH2IVxUMIL2A/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1CjAY1kfUaALDDyaYuInbhnA1iVuFnsNtH2IVxUMIL2A/closedform

