
 
 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

 

“Criterios de diseño para espacios de aprendizaje en un colegio de alto 

rendimiento (COAR) - Nuevo Chimbote 2019” 

 

Mg. Arq. Romero Álamo Juan César Israel (ORCID: 0000-0001-6307-6924) 

Mg. Arq. Cruzalegui Roldan Carmen (ORCID: 0000-0002-1899-2170) 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Arquitectura 

 

CHIMBOTE – PERÚ 

2022 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

Arquitecto 

 

AUTORES: 

Est. Arq. Espinoza Acuña Griselle Katherine (ORCID: 0000-0002-4330-1212)

 

 ASESORES: 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a la memoria de mi padre 

Edgar Marcelo Espinoza Capcha, el 

apoyo incondicional de mi madre 

Margarita Acuña Mejía y a mis 

hermanas, asi mismo a toda la familia 

Espinoza. 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco en primera instancia a dios 

por todo lo que hace por mí, a mi papá 

que hasta el último momento me 

enseñó a luchar por lo que uno quiere; 

a mi familia por brindarme apoyo 

incondicional. Bien agradecer a mis 

formadores, personas con grandes 

criterios quienes se han esforzado por 

ayudar a llegar a la meta. Sencillo no 

fue el proceso, pero gracias a todas 

esas personas por tener fe en mí y 

hacer que crea en mí, y es por eso que 

logrado culminar el desarrollo de mi 

tesis con éxito para obtener el título 

profesional en arquitectura.  

 



iv 
 

ÍNDICE 

 
CARÁTULA .................................................................................................................. i 

ESCUELA .................................................................................................................... i 

DEDICATORIA ........................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. iii 

ÍNDICE ....................................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................. vi 

RESUMEN ................................................................................................................ vii 

ABSTRACT .............................................................................................................. viii 

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

II. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 4 

III. METODOLOGÍA .................................................................................................. 

17 

3.1.1 Tipo de investigación: ................................................................................ 17 

3.1.2 Diseño de investigación: ............................................................................ 17 

3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: ................................... 18 

3.3 Escenario de estudio: ................................................................................... 19 

3.4 Participantes: ................................................................................................ 19 

Reales (Experto): Arquitecto James Alec Ho y el arquitecto peruano Jaime 

Juscamaita García, profesionales expertos en proyectos educativos. ................ 19 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: ........................................... 19 

3.5.1 Técnicas .................................................................................................... 19 

Observación: ...................................................................................................... 19 

Entrevista: .......................................................................................................... 20 

3.5.2 Instrumentos .............................................................................................. 20 

3.6 Procedimientos: ............................................................................................... 20 

3.7 Rigor científico: ................................................................................................ 21 

3.8 Método de análisis de la información: .............................................................. 21 

3.9 Aspectos éticos: ............................................................................................... 21 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: ........................................................................... 26 

17 

3.1 Tipo y diseño de investigación: ........................................................................ 



v 
 

V. CONCLUSIONES: .............................................................................................. 121 

VI. RECOMENDACIONES: ..................................................................................... 134 

REFERENCIAS: ..................................................................................................... 136 

ANEXOS ................................................................................................................. 138 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables ............................................. 138 

Anexo 02: Instrumento de recolección de datos................................................... 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Cuadro operacionalización de variables………………………………. 18 

Tabla 2: Cuadro de entrevista 1………………………………………………….. 22 

Tabla 3: Cuadro de entrevista 2………………………………………………….. 23 

Tabla 4: Cuadro de entrevista 3………………………………………………….. 24 

Tabla 5: Cuadro de entrevista 4………………………………………………….. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

nuevas soluciones. 

 

Palabras Clave  

Colegio de alto rendimiento, Espacios de aprendizaje, Arquitectura Educativa, 

Criterios de diseño arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El contenido de esta investigación es de implementar una nueva alternativa de 

equipamiento educativo en el nivel secundaria, teniendo como objetivo principal el 

definir criterios de diseño arquitectónico para determinar espacios de aprendizaje en 

el equipamiento propuesto por el MINEDU, respondiendo a la demanda actual por el 

colegio de alto rendimiento en el distrito de Nuevo Chimbote, distrito con potencial en 

infraestructura educativa. Para poder desarrollar el objetivo principal de esta 

investigación se seleccionó tres casos internacionales para el análisis de datos, 

dando una selección de nuevos criterios arquitectónicos que se deban considerar en 

el diseño de este equipamiento, estas son dos escuelas secundarias en Brasil, SESC 

Barra da Tijuca de Rio de Janeiro y Fundación Bradesco de Osascon en Sau Pablo; 

así como una de China, la Binhai Xiaowen High School. La información recolectada 

plantea una solución con el propósito de brindar un mejor servicio al usuario y la 

comunidad del distrito de Nuevo Chimbote ya que en muchos casos poder plantear 
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ABSTRACT 

 

The content of this research is to implement a new alternative of educational 

equipment at the secondary level, with the main objective of defining architectural 

design criteria to determine learning spaces in the equipment proposed by the 

MINEDU, responding to the current demand by the school of high performance in the 

district of Nuevo Chimbote, district with potential in educational infrastructure. In order 

to develop the main objective of this investigation, three international cases were 

selected for data analysis, giving a selection of new architectural criteria that should 

be considered in the design of this equipment, these are two secondary schools in 

Brazil, SESC Barra da Tijuca from Rio de Janeiro and the Bradesco de Osascon 

Foundation in Sau Pablo; as well as one from China, the Binhai Xiaowen High 

School. The information collected proposes a solution with the purpose of providing a 

better service to the user and the community of the district of Nuevo Chimbote since 

 

 

 

 

 

in many cases being able to propose new solutions. 

 

Keywords: 
High performance college, Learning spaces, Educational Architecture, Architectural 

design criteria. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la sociedad está de constantes cambios y de influencias 

múltiples, una realidad social que vive apta a lo desconocido. En el sistema 

Educativo la transformación en cuanto al aprendizaje de los alumnos no es 

ajena a estos cambios, siendo esto un recurso para impulsar el 

mejoramiento de nuevas propuestas y técnicas para reforzar la enseñanza. 

Teniendo en cuenta una comparación rápida en todos los países del 

mundo; este sistema de cambios del sistema educativo y su evolución, ha 

hecho en algunos estados una prioridad en la búsqueda de alternativas y 

estrategias tanto metódicas como tecnológicas para el mejor rendimiento 

académico de cada alumno en sus instituciones públicas como privadas, 

como lo es Finlandia, constituido como uno de los mejores países en 

Educación. 

Según Coombs la crisis educativa es causante de la desadaptación entre 

los sistemas educativos primitivos con el mundo actualizado y cambiante 

de nuestro alrededor. Del mismo modo, Perú no está ajena a esta realidad 

de cambios Trahtemberg (2000), afirma que,  

“El Perú tiene que reinventar creativamente sus propuestas 

educativas porque no tenemos el tiempo y el dinero para recorrer el 

mismo camino que otros países recorrieron para desarrollar su 

educación. Debemos inventar las recetas educacionales 

novedosas, concebir cruces de caminos originales que permitan 

saltar etapas, […] Este es el reto para el inicio del siglo XXI.” 

(Apaza, 2016, p. 123)   

Así mismo, el Perú en la búsqueda de estas recetas educacionales 

novedosas  para el desarrollo del aprendizaje estudiantil, en la actualidad el 

país está empleando un programa educativo según la Resolución 

Viceministerial N° 050-2019 dando como resultado un sistema educativo 

llamado COAR, Colegio de Alto Rendimiento, donde ofrece la oportunidad 

de una enseñanza a nivel bachillerato internacional para los estudiantes 

que van a cursar el séptimo ciclo de educación secundaria de los distintos 

centros educativos en el país según la norma técnica del Ministerio de 

Educación, MINEDU. 
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En otras palabras, un COAR permite el desarrollo de competencias 

necesarias para su propia carrera, enfocándose en fortalecer el potencial 

intelectual, analítico, artístico y deportivo de cada uno de los estudiantes. 

Además, se asemeja a un colegio emblemático, la diferencia está en la 

selección de los grados del nivel secundario, en este tipo de equipamiento 

ya anteriormente mencionado los estudiantes reciben un aproximado de 

sesenta y dos horas de clases semanales, una formación bajo la modalidad 

de una residencia estudiantil. A nivel nacional existen 25 COAR, uno en 

cada región, la de Ancash está ubicada en la provincia de Huaraz. 

Por otra parte, en la metamorfosis o cambios de la educación, la arquitecta 

holandesa Rosan Bosch propone un sistema educativo influenciado por la 

arquitectura, a esta se le conoce como espacios de aprendizaje; estos 

deben ser espacios inspiradores que refuercen la diversidad del estudiante, 

como también, una multitud de escenarios de aprendizaje.  

La arquitecta Bosh (2018), menciona que “Los entornos de aprendizaje 

deben ser espacios inspiradores que respalden la diversidad de 

estudiantes y una multitud de escenarios de aprendizaje.”. Por lo tanto, 

Rosan Bosch representa 6 conceptos de diseño para espacios físicos de 

aprendizaje, tales como: Cima de la montaña, Cueva, Corro, Manantial, 

Manos a la obra y ¡Arriba! 

También se considera que la ausencia de estos espacios de aprendizaje 

limita las oportunidades de generar ambientes educativos para las 

actividades que en ella se realicen, siendo un criterio de influencia para el 

alumno no solo en el ámbito educativo sino también en el ámbito social.  

Es decir, el espacio motiva al alumno en aprender y al educador a enseñar, 

desarrollándose de manera colectiva o individual, donde puedan socializar, 

recrearse y sobre todo aprender de manera cognitiva como lo mencionan 

los pedagogos Montessori y Piaget; como también generar centros de 

interés según Ovide Decroly convirtiéndose en una metodología de 

aprendizaje. Generalmente las infraestructuras de los colegios no se 

adaptan a las necesidades de los aprendices, las actividades escolares, 

métodos de enseñanza y el emplazamiento de los entornos; por 

consecuente se desarrolla un mal manejo espacial en que influye la calidad 

de los procesos de enseñanza. 
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- Identificar y determinar criterios de diseño espacial y funcional 

arquitectónico para un COAR. 

- Identificar y determinar criterios de diseño formal y semiótico en 

arquitectura para un COAR. 

- Identificar y determinar criterios de diseño tecnológico y constructivo 

en arquitectura para un COAR. 

- Establecer estrategias de diseño para los espacios de aprendizaje a 

partir de su integración con los criterios arquitectónicos. 

Finalmente, con los objetivos mencionados, se puede formular la pregunta 

¿cuáles son los criterios de diseño para determinar espacios de 

aprendizaje en un colegio de alto rendimiento para el distrito de Nuevo 

Chimbote? 

 

Teniendo estos datos como fundamento y parte de la investigación se tiene 

en cuenta que el sistema educativo del Perú llamado COAR y el sistema de 

diseño para espacios de aprendizaje pueden ser influenciados por la 

arquitectura considerando que la mayoría de las infraestructuras educativas 

públicas del país se rige bajo principios tradicionales, es decir, no optan por 

una propuesta de cambio en el diseño del Centro Educativo que 

corresponda al cambio que ya están dando como sistema pedagógico en la 

actualidad como es la oportunidad del COAR. 

Considerando que la ciudad de Nuevo Chimbote tiene el potencial 

educativo en su rendimiento escolar, es necesario considerar una 

propuesta de una infraestructura que se adecue específicamente al 

estudiante como al educador desarrollando un programa arquitectónico que 

relacione los espacios de aprendizaje aplicando en el Colegio de Alto 

Rendimiento, teniendo en cuenta, que actualmente los estudiantes que 

tienen la oportunidad de acceder a este equipamiento están en la 

búsqueda de los COAR costeros cercanos como son Lima y Trujillo; ya que 

por el contexto físico no aceptan ir al COAR de Huaraz, por lo tanto, el 

objetivo general de la investigación se basará en definir criterios de diseño 

arquitectónico para determinar espacios de aprendizaje en un Colegio de 

Alto Rendimiento (COAR) en el distrito de Nuevo Chimbote, asimismo, se 

tendrá como objetivos específicos: 
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II. MARCO TEÓRICO 

Rosan (2018), en su investigación tuvo como objetivo diseñar un mundo 

mejor empieza en la escuela. No más Aulas (Spanish Edition)”, 

Copenhague, Rosan Bosh Studio, puesto que en su libro presenta seis 

principios de diseño para los espacios de aprendizaje, permitiendo a las 

escuelas remodelar sus edificios e innovar su enfoque educativo con los 

entornos físicos que estas tienen. También, explica cómo es que el diseño 

puede ser una herramienta estratégica para impulsar un cambio de 

paradigma necesario en la forma que se enseña para las siguientes 

generaciones, proponiendo el espacio educativo como tercer maestro. 

Teniendo artículos y conferencias apoyando estos principios. 

 

Larissa (2013), en su investigación “Espacios en Movimiento: Guía de diseño 

para espacios de aprendizaje infantil”, Costa Rica, Universidad de Costa 

Rica facultad de Arquitectura, desarrolla una propuesta de espacios de 

enseñanza infantil, que intervienen en los procesos de aprendizaje desde el 

entorno educativo, a través de un planteamiento aplicado en criterios de 

diseño para la Escuela Salvador Villar Muñoz. Además, este estudio tiene 

como base teórica, entender el conocimiento como una construcción propia 

de cada persona, teniendo como resultado un diseño flexible para armar 

espacios según las necesidades específicas y actividades del alumno a 

través de su entorno; y mostrando paso a paso la ejecución del concepto a 

la aplicación arquitectónica en el diseño del colegio. 

 

Rafael (2015) en su proyecto “Espacios sociales de aprendizaje, caso 

específico de la E.T.S.A.G. en el barrio del Realejo”, Granada, Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granda, tuvo como 

punto de vista proponer un contexto actual de aprendizaje influenciado por la 

arquitectura relacionándola con las realidades físicas y sociales que las 

nuevas teorías y entornos educativos buscan. Bajo este criterio, desarrolla 

una estrategia desde dos ópticas, la intervención de la propia escuela y por 

otro lado del propio barrio, aprovechando varias posibilidades que habilitan 

de sus propias características. 
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LAU (2016), en su publicación “Taller Vertical II – Espacios de Aprendizaje”, 

Cuenca, Universidad del Azuay, muestra la investigación previa para el taller 

de propuestas de espacios de aprendizaje, en resumen, es una recolección 

de información para el diseño arquitectónico en correspondencia al avance 

del sistema educativo en Ecuador, es decir, contemplan la integración física 

de los ambientes como parte del desarrollo pedagógico, impulsando 

proyectos educativos para el diseño de espacios de aprendizaje capaces de 

generar conocimiento en los alumnos; algunas propuestas son: Plaza 

acogedora de aprendizaje, Bloques de Conocimiento, Terrazas de 

aprendizaje, Plataforma de aprendizaje, entre otros. 

Isaac (2016), en su proyecto “CECUDI Cristo Rey, espacios lúdicos para el 

aprendizaje basados en Reggio Emilia”, Costa Rica, Tecnológico de Costa 

Rica, se basó en las pautas según la metodología de Emilia Reggio, 

convirtiéndose en la plataforma donde no solo cuida a los niños, sino que 

diversifica los espacios en ambientes educativos flexibles donde se adaptan 

las distintas actividades de aprendizaje del alumno con procesos no 

tradicionales. Teniendo en cuenta conceptos funcionales, formales, estéticos 

y sensoriales para el diseño de un centro de cuidado infantil CECUDI. Por 

consecuente, este estudio se divide en cinco procesos: aspectos 

introductorios, emplazamiento, proceso consultivo, propuesta de diseño 

arquitectónico y aspectos complementarios. 

José, Daniel y Ezequiel (2016), en su investigación “Entorno mente y 

cognición: Propuestas espaciales para el desarrollo de las inteligencias 

diversas”, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, enfatiza el tema de la 

(re)organización, humanización y transformación espacial de los entornos 

educativos, en la búsqueda del aprendizaje, donde incentiven a los alumnos 

a potencializar su creatividad, forjando su identidad colectiva e individual. Se 

considera como base teórica a Howard Gardner para el desarrollo de 

conceptos de las inteligencias múltiples en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria; a través, de modelos de espacios de aprendizaje que 

busca la respuesta al contexto arquitectónico educativo de una ciudad 

presente y futura.  

Fernando (2016) en su investigación “Espacios Educativos de Ciudad 

(EECI’S) como estrategia de Rehabilitación Urbana”, Tacna, Universidad de 
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Tacna, tiene como objetivo plantear una propuesta educativa a los llamados 

espacios vacíos que existen en la trama urbana de la ciudad, es decir 

potencia estos lugares de manera positiva dando como actividad principal el 

aprendizaje contribuyendo a la rehabilitación de la ciudad. Desarrolla un 

criterio llamado células, que son las conexiones de los vacíos de la ciudad 

para formar espacios educativos respondiendo asertivamente a la 

característica principal de Ciudad Educadora. 

Danila (2016), en su proyecto “Estrategias de aprendizaje y motivación en 

estudiantes de una Institución Pública de Nuevo Chimbote”, Nuevo 

Chimbote, Universidad César Vallejo, permite reconocer estrategias de 

aprendizaje para los diferentes alumnos, entendiendo que cada persona 

tiene un distinto método de aprendizaje y distinta habilidad de inteligencia. 

Permitiendo comprender la actitud y posición del alumno, mostrando 

alternativas para su mejor desempeño al estudiar. Por otra parte, la 

motivación es un proceso muy influyente en donde el aprendiz saca lo mejor 

sí, para estudiar. Los resultados en la recolección de datos de la 

investigación, sirve para la obtención de información para este trabajo.   

 

Según los espacios de aprendizaje, se dice que es un centro de estudios 

debe adaptarse a este mundo de cambios, rescatando los más positivos 

para el buen desarrollo educativo. Se considera el aplicar como enfoque de 

este cambio en el habitad de estudio, es decir, en el espacio de aprendizaje. 

Cuando se habla de espacio, se puede decir que forma parte de un principio 

básico de diseño arquitectónico, Luis Miró Quezada menciona que una de 

las condicionantes para la arquitectura es el de lograr espacios 

confortablemente vivibles, dando eficiencia funcional a las actividades a 

realizarse por los usuarios (Quezada Garland, 2003, p. 33).  

 

Considerando lo dicho por el arquitecto entendemos que el aplicar estos 

espacios tiene el objetivo de influir el desarrollo confortable en el 

aprendizaje, considerando a las actividades escolares como parte de su 

eficiencia educativa de los alumnos y docentes que son los usuarios 

destinados. Así mismo, la arquitecta Rosan Bosch señala que el “entorno 

físico influye en el estado emocional y comportamiento de estudiantes y 
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docentes […] que apoye a la implementación eficaz de los nuevos métodos 

de enseñanza” (Bosch, Diseñar un mundo mejor empieza en la escuela, 

2018, p. 3) 

  

Se puede decir que el diseño del espacio de aprendizaje es una herramienta 

con finalidad positiva para utilizar en los métodos educativos dentro del 

habitad escolar o vivencial tanto del educador como del aprendiz. Como 

arquitecto, se debe pensar en estos criterios de diseño para impulsar una 

actividad que tiene una finalidad de enriquecer un conocimiento y en esto se 

basa el aprendizaje continuo, en el caso de identificarse “Como diseñadora, 

cuando cambio el entorno, tengo una influencia no solo sobre tu cuerpo, 

cómo te mueves en el espacio, sino también sobre tu mente, cómo te 

comunicas e interactúas con los demás.” (Bosch, Diseñar un mundo mejor 

empieza en la escuela, 2018, p. 3) 

 

También para Bosh determinar de suma importancia a los espacios de 

aprendizaje como el tercer maestro dando la función de una buena 

enseñanza; “Si el primer profesor es el profesor de toda la vida, y el segundo 

profesor son mis compañeros, entonces el entorno físico es el tercer 

profesor porque me permite explorar distintas maneras de aprender, 

diferenciar mi aprendizaje y explorar mi talento propio.” (Bosch, Diseñar un 

mundo mejor empieza en la escuela, 2018, p. 7) 

Asimismo, el habitad escolar y el diseño del espacio, se tiene en cuenta que 

tipo de criterios o principios de diseño del espacio, es necesario entender el 

comportamiento de la persona en relación de las actividades, en otras 

palabras, en la vida escolar. De este modo se entiende que el espacio tiene 

una influencia enorme de cómo actuamos y accionamos, aun de cómo nos 

sentimos y como funcionamos; se puede decir que cuando cambia un 

espacio a la vez cambia la manera en percibir en las personas.  

 

Por el contrario, cuando se habla de ese término no quiere decir que la 

persona dependa del espacio, sino que el diseño influya el estado perceptivo 

de este mismo. Cabe decir que el arquitecto Antonio Fernández indica que 

“El espacio de la arquitectura no se proyecta para ser observado como una 
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creación racional, sino para ser vivido experimentalmente” (Trachana, 2011, 

p. 141) 

 

Sin embargo, el ambiente educativo impulsa a la experiencia del 

aprendizaje, esto ayuda al alumno motivarse en diferentes situaciones que 

necesiten diferentes escenarios espaciales.  En ellas se presencia la 

experiencia sensorial y educativa del entorno físico, definiendo el perfil del 

estudiante y el educador en la percepción durante el habitad escolar y sus 

respectivas actividades educativas. "La percepción se produce a partir de los 

sistemas sensoriales, estos son los órganos que le permiten al organismo 

captar las señales provenientes del medio ambiente.” (Sutter, 2013, p. 46) 

 

El aula, ¿espacio protagónico del aprendizaje?: Se tiene en cuenta de cómo 

es que nace el modelo de aula, según Toranzo que los únicos espacios 

planteados para la educación eran las aulas y las cuales aparecieron de esa 

misma necesidad durante el siglo XIV (Sutter, 2013, p. 14). Fue en la época 

industrial donde el modelo de aprendizaje se asemejaba a la capacitación de 

sus trabajadores, es decir en un lugar donde repetir lo que enseñan y 

aplicarlo de la misma manera era la única manera de aprender. 

 

Un aula tradicional como todos recuerda en su época escolar, para Bosh el 

aula transmite tres mensajes indirectos: un aula es obligatoria, aburrida y 

causa miedo (Bosch, 2018, p. 4). Pienso que el aula no es el único ambiente 

donde se pueda aprender. Tal como lo menciona Bosh, “Vi que para cambiar 

el paradigma educativo tenía que salir de las aulas y crear paisajes de 

aprendizaje, donde los niños puedan trabajar de manera más independiente 

y haciendo caso de sus necesidades individuales”. 

Se toma en cuenta que cada persona es diferente y única, entonces uno 

aprende de una forma muy distinta que la del otro, es decir pensar en un 

entorno individual donde fortalezca y apliquen sus enseñanzas múltiples; 

según Garden “implica tomar en cuenta las diferentes potenciales y 

destrezas del aprendiz dentro del ambiente de aprendizaje” (Sutter, 2013, p. 

52) 
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Esto permite entender que el aula no es el único lugar donde se puede 

enseñar, ya que en todo momento uno aprende, en ese sentido se determina 

que el aula no es el espacio protagónico; por lo contrario, se considera un 

ambiente que forma parte del centro educativo. Así mismo se puede pensar 

en un diseño innovador para el aula donde se ejercite la motivación para 

estudiar. 

El espacio exterior como centro de interés educativo, Cuando se habla de 

espacios exteriores, se indica a todos los espacios que se habilitan en un 

centro educativo fuera de las aulas.  

Ahora bien, debe señalarse que aprender no está dentro del aula, sino que 

comparte la educación con los ambientes que se encuentran fuera de ella, 

ya que algunos pedagogos como; María Montessori considera que se debe 

aprovechar los espacios externos para aprender; Friedrich Froebel señala 

que los ambientes externos tienen la posibilidad de realizar diferentes 

actividades espontaneas; y Ovide Decroly demanda la importancia del 

contacto con las áreas verdes. (Potes, 2009, p. 34) 

 

Así mismo se entiende que Decroly explica de manera literal que el llamado 

centro de interés es el tema en común que los niños en su mayoría 

seleccionan y captan la debida atención para aprender, en otras palabras “es 

atender debidamente los intereses del niño, pues son estos los que le 

permitirán la adquisición de los conocimientos y así asegurará la función 

principal de la escuela” (Corrales, et.al, 2005, p. 40) 

De este modo se identifican estos centros de interés ya no de una manera 

metódica, sino de una propuesta física espacial, es decir, diseñar un lugar de 

interés para atender las necesidades del alumno, permitiendo desarrollar 

actividades pedagógicas y sociales permitiéndole crecer en su formación 

educativa.  

Si lo relacionamos con principios arquitectónicos, descubrimos que puede 

relacionar con la programación funcional, ya que la finalidad es de adecuar 

la actividad de interés de los alumnos para su rendimiento académico en los 

distintos ambientes establecidos en un centro educativo. 

La arquitectura escolar pedagógica, es esencial para los centros educativos, 

si bien es cierto hay muchas propuestas para un mejor rendimiento en los 
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alumnos; de las cuales se considera que se aprende cuando se ama, se 

motiva y se impulsa. Para enseñar se tiene en cuenta la edad, siendo una 

característica que ayuda a entender los intereses, gustos, comportamientos 

y las actitudes por su etapa de vida; la arquitectura escolar de diseño se 

considera que una buena motivación impulsa en la atención del alumno para 

un tema determinado, o de interés propio; eso quiere decir que uno aprende 

cuando se ama o se apasiona; por lo que al diseñar un espacio de 

aprendizaje se piensa en un espacio innovador donde activa la emoción en 

aprender algo nuevo, así mismo en enseñar con otras alternativas de 

pedagogía. 

En esta perspectiva puede entenderse como un componente básico del 

diseño espacial educativo, como son los 6 criterios de diseño (cima de la 

montaña, la cueva, campamento de fuego, abrevadero, manos a la obra, 

¡Arriba!) por la arquitecta Rosan Bosch en las diferentes fases que conforma 

el tiempo de estudio en los centros educativos.  

“Estos principios ilustran distintas situaciones de aprendizaje y conectan 

el diseño físico con la pedagogía. Los alumnos van pasando a lo largo 

del día por distintas situaciones de aprendizaje, lo que crear una 

secuencia que permite planificar una escuela de manera distinta. 

Además, cada situación facilita un determinado tipo comunicación entre 

las personas” (Bosch, Diseñar un mundo mejor empieza en la escuela, 

2018, p. 4) 

 

El principio de cima de la montaña es donde se desarrolla la situación del 

aprendizaje unidireccional, una persona habla y los demás escuchan 

promoviendo que los alumnos puedan también salir a explicar sus hallazgos 

y aprendizajes. También se determina para el diseño espacios que crean 

alturas o niveles para una mejor visualización y atención hacia la persona 

que dirige el tema de conocimiento; para la forma de este espacio se 

considera pirámides, escalones, plataformas; exterior/interior. Algunos 

ejemplos del espacio son: Anfiteatro, auditorios, escaleras y rampas. 

 

La cueva es un espacio donde pueden recogerse y concentrarse; es decir, la 

comunicación es con uno mismo. Ahora bien, todos somos diferentes y el 
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Así mismo, manos a la obra se le llama así porque tiene otra interacción 

dedicado al trabajo manual. Este principio es de los más importantes, ya que 

podemos utilizar el cuerpo para explicar algo, o entender; teniendo en cuenta 

nivel de concentración particularmente también lo es, así mismo como la de 

su propio método para hacerlo. Su diseño es el de crear espacios 

individuales, personalizados, que sea el confort de una sola persona para 

que pueda concentrarse, es decir aislarse en sitios sin distracciones y con 

bajo volumen. Su forma de espacio puede ser circular, rectangular, en 

plataforma; abierto / cerrado, exterior/interior. Ejemplo del espacio es la zona 

de estudio, biblioteca, mobiliario (sitios estratégicos dispersos en el colegio 

para la variedad y diferenciación de la concentración). 

 

El campamento de fuego es donde la comunicación recíproca se da entre un 

grupo pequeño de personas trabajando en equipo intensamente para un 

proyecto, es decir, se puede ver la pro actividad del equipo, para formarlo, 

para concentrase juntos, apropiándose del espacio y les ayuda a aislarse y 

concentrarse. El diseño del espacio es amplio, que sea flexible para la 

capacidad de uso de mobiliarios en grupos de personas, diseño de 

mobiliarios para agrupación. La forma del espacio es flexible, amplios, 

diseño de mobiliarios para agrupación; externo/interno; cerrado/abierto. Por 

ejemplo, las zonas de estudios grupales, patios, salones, laboratorios, entre 

otros. 

 

Para el abrevadero o manantial se describen flujos de comunicación 

informales en los espacios de circulación, a veces el aprender se necesita de 

inspiración por la gente que pasa, que conversa, o visualizando situaciones 

que están expuestas en esta zona de circulación; es decir, una zona de 

comunicación social. Su diseño de espacio es abierto como zonas de 

transición donde descansa la mente, teniendo libertad de expresión y 

reuniéndose en grupos sociales. Su forma es de espacios flexibles y 

abiertos, que no sean pequeños y cerrados. Estas pueden ser salas de 

estar, comedor, patio de recreo, zonas lúdicas, etc. 
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una enseñanza cognitiva para el funcionamiento educativo. El diseño de 

estos espacios permite que las escuelas cuenten con ambientes donde 

experimentar, recordando que el cuerpo es tan o más importante que la 

mente a la hora de aprender. Tiene como forma de espacio plataformas 

abiertas o cerradas donde puedan ubicarse mobiliarios. Algunos ejemplos de 

espacio son las salas de trabajo, laboratorios. 

 

Para el criterio ¡arriba! tiene como indicativo las actividades donde se usa el 

movimiento físico y siendo este un medio por la que se aprende mejor, 

existen estudios que lo certifican, ya que nuestro cerebro se activa y 

funciona mejor, lugares en el colegio donde se puede saltar, bailar, correr y 

otras actividades que suban pulsaciones del cuerpo. Este diseño se 

encuentra en los espacios internos y/o externos que inviten a moverse sin 

restricciones. Su forma espacial se desarrolla en plataformas; zonas 

amplias, abiertas y flexibles. Estas se encuentran en gimnasios, patios, 

coliseos y lugares donde se emplea la habilidad física. 

La arquitectura escolar en la organización, como la escuela es una correcta 

organización permite que los alumnos se muevan con libertad usando esta 

diversidad de espacios, obteniendo un nuevo sistema pedagógico que ayuda 

a su proceso de aprendizaje. Para que esto pueda desarrollarse, los 

espacios deben organizarse coherentemente con respecto a la propuesta de 

diseño. Se puede decir, que el desarrollo organizacional llega hacer un 

principio de inicio y fin del espacio educativo en el proceso de mejora del 

rendimiento de los estudiantes.   

A su vez, se piensa en replantear los modelos de escolarización 

tradicionales y proponer nuevos modelos que orienten a la planificación del 

aprendizaje y del desarrollo organizacional. Se debe tomar en cuenta 

modelos de sistemas de organización para aplicarlas dentro de las escuelas, 

tales como las tres propiedades de organización espacial de Mª. L. Casalrrey 

(2000) (Laorden y Pérez, 2002, p. 134): 

a) Espacio pensado para las características de los alumnos. 

b) Espacios accesibles, estimulantes, flexibles y funcionales. 

c) Agradable y confortable para todos los sentidos 
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También, Dibbonz (2000), explica el modelo de desarrollo organizacional en 

cuatro fases (Gairín y Goikoetxea, 2008, p. 83): 

a) La organización espacial del que sobrevive 

b) La organización espacial del emergente 

c) La organización espacial en desarrollo 

 

Finalmente, Dalin y Rolff (1993) señala el modelo de desarrollo organizacional 

en tres etapas:  

a) La escuela fragmentada 

b) El centro como proyecto conjunto de acción 

c) El centro educativo que aprende. 

d) La organización espacial que aprende. 

 

Para el arquitecto Bruno Zevi el espacio se determina la esencia en la 

arquitectura, dividida en dos dimensiones el “exterior” e “interior” (Fuentes y 

Márquez, 2007, p. 13) 

a) Centros, lugares generados por la proximidad. 

b) Direcciones, caminos integrados por la transición continua. 

c) Áreas, zonas vinculadas por los cerramientos. 

 

Según Cabas (2010), la concepción de un espacio es gracias a la 

experimentación del individuo, es decir, la relación del desarrollo de las 

Los criterios de diseño arquitectónico se clasifican en: 

El espacio arquitectónico, que es el concepto del espacio ha sido planteado por 

distintas percepciones y de manera particular por diferentes autores. Así 

mismo, por cada concepto que determinan, también lo son sus respectivos 

criterios para lograr dicho concepto. 

 

Mientras Norberg Schulz conceptualiza el llamado “espacio existencial”, 

teniendo este un carácter objetivo y comprendiendo la topológica o geométrica, 

vinculado con la proximidad, separación, sucesión, clausura y continuidad 

como criterios. De igual forma para Schulz es indispensable la organización de 

tres bases para la orientación humana (Fuentes y Márquez, 2007, p. 15): 
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actividades con su entorno, estableciendo estrategias de diseño que van desde 

lo subjetivo hasta lo racional: 

 

a) El espacio es donde se genera emociones y sensaciones. 

b) El espacio estimula la creatividad en los sentidos. 

c) El espacio se forma en la naturaleza adaptada para el ser humano.  

d) El espacio debe ser a proporción universal. 

 

La función arquitectónica, que es de suma importancia el aspecto funcional en 

la arquitectura, esta se determina por el uso del espacio y su respectiva 

organización, teniendo la finalidad de satisfacer las necesidades y exigencias 

del usuario. Así mismo se toma en cuenta las diferentes estrategias para 

conformar un diseño funcional. 

 

Por otro lado, para Ching y Binggeli (2015), el diseño funcional tiene que ser 

útil; es decir, se diseña pensando en los factores humanos, las dimensiones y 

la programación que necesita cada persona. 

 

a) FACTORES HUMANOS; son los movimientos, actividades y sentidos de 

la persona considerando adaptación de este con su entorno. 

b) DIMENSIONES HUMANAS; se determinan por las medidas 

proporcionadas por el cuerpo (dimensión estructural, dimensión funcional, 

las variaciones y capacidades individuales/colectivas) 

c) PROGRAMACIÓN; está pensada para la realización de tareas y 

actividades humanas, respondiendo con un esquema a los requisitos del 

usuario, actividades y mobiliarios que se adecuen al diseño para los que 

lo usan. 

 

 

En el libro Teoría de la Arquitectura, Tedeshi establece diferentes zonas 

funcionales en base a las actividades que se realicen en cada espacio. Se 

busca la mejor zonificación requerida por el proyecto definiendo zonas 

funcionales claras. (Fuentes y Márquez, 2007, p. 291).  
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La forma arquitectónica, es un principio base para la conformación del diseño 

arquitectónico, y esta a su vez tiene diferentes conceptos según el criterio del 

que lo aplica. Estas a su vez determinan conceptos que permiten un análisis 

distinto y particular para una situación determinada en el estudio de la 

arquitectura. 

 

Para Edmund, la forma era el enlace entre el espacio y la masa, teniendo como 

resultado la utilización de estos para un buen diseño arquitectónico. También 

considera ideas que aporta a la definición y apreciación de la forma, tal como lo 

menciona Ching (1982) en su libro, y estas ideas son: 

 

a) PROPIEDAD VISUAL DE LA FORMA: Por su característica (el contorno, 

el tamaño, el color y la textura), composición (la posición, la orientación y 

la inercia visual) y análisis (perspectiva, lejanía, condición lumínica y su 

campo de visión). 

b) PERFIL DE LA FORMA: perfil básico (el círculo, triangulo y cuadrado), 

solidos (esfera, cilindro, cono, pirámide, cubo), como también regulares 

e irregulares incluyendo su transformación (formales, dimensionales, 

sustractivas y aditivas). 

c) ARTICULACIÓN DE LA FORMA: A través de la arista y el ángulo, 

esquinas, superficies. 

 

Mientras que para Hinojosa (1998), la forma era parte de la composición del 

diseño arquitectónico y estas deben tener una relación de orden. 

La arquitectura tecnológica, Si bien es cierto, los avances tecnológicos están 

avanzando a pasos agigantados y la arquitectura no es ajena de este hecho. 

Para el arquitecto Quezada (2003), los aspectos tecnológicos van de la mano 

con los procesos de acondicionamiento ambiental, las cuales son las 

siguientes: 

 

a) AMBIENTE CLIMÁTICO: Para este aspecto se considera pertinente los 

agentes atmosféricos para el confort del ser humano (temperatura, 

asolamiento, vientos y lluvias). 
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b) AMBIENTE SONORO: Permite la mejor producción acústica para el 

diseño arquitectónico permitiendo un control sonoro (control de 

producción de ruidos o sonidos molestos, control de propagación de los 

ruidos, la propagación de los sonidos, diseño acústico) a través del 

manejo de una tecnología acústica.  

c) AMBIENTE LUMÍNICO: Las condiciones del confort lumínico permiten 

mejor la utilización de la iluminación en el diseño, estas son la 

iluminación natural que consiste en el grado de luminosidad (iluminación 

lateral e iluminación cenital) así como la iluminación artificial.  

d) AMBIENTE DE SEGURIDAD: Tiene como fin la protección de los 

usuarios frente a un probable ataque. 

La arquitectura constructiva, es importante para la arquitectura, pues es el 

proceso de cómo la idea conceptual de un diseño se convierte en una obra 

física y real; así mismo, se considera como base para la ejecución de un 

proyecto debido al proceso constructivo de esta misma. 

 

También se menciona por Quezada (2003), que la arquitectura pasa “por un 

proceso constructivo, quedando condicionada por las exigencias propias de 

éste”. Para el arquitecto este proceso se distingue por:  

 

a) LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Cada material tiene 

característica propia y significado único para cada proyecto 

arquitectónico, estás pueden clasificarse por materiales naturales o 

primos y materiales fabricados por las personas. 

b) LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: Básicamente se relaciona con los 

materiales de construcción, como ya anteriormente mencionado estas 

tienen su característica propia como cierta particularidad de instalación 

(sistemas estructurales para elementos de soporte o de cierre).   

c) PROCESOS CONSTRUCTIVOS: Se le denomina así a ala implicancia 

que tiene en el planteamiento arquitectónico, es decir, se puede ejecutar 

de una manera artesanal, industrial o la combinación de las mismas. 

Para los sistemas industrializados que pueden utilizarse sistemas de 

prefabricación (liviana, pesada, de módulos y de unidades).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación: 

3.1.1 Tipo de investigación:  

La investigación tuvo un enfoque cualitativo que estará dirigida bajo el 

enfoque cualitativo, siendo la observación a través del análisis una 

ayuda para la recolección de datos cualitativos y medición de los 

mismos. Sin embargo, este método no llega hacer científico puesto a 

que sus resultados no son numéricos exactos.  

Asimismo, por su alcance, la investigación estuvo direccionada a ser 

descriptiva donde implica la observación y descripción de las 

características reales, así como el de su comportamiento; permitiendo la 

selección de técnicas en la recolección de datos y su proceso para el 

desarrollo de esta investigación. De la misma manera será explicativa ya 

que su fin es buscar la explicación de las causas del objeto de estudio, 

determinando resultados que beneficie o aclare las teorías establecidas. 

Este estudio también permite hacer los diagnósticos, predicciones y 

mediciones de los datos para obtener una mejor comprensión de este 

mismo. 

 

3.1.2 Diseño de investigación: 

El diseño de la investigación fue no experimental ya que estará enfocado 

a que no se manipulen ninguna de las variables, ni objetos de estudio, por 

otro lado, es transversal ya que se elaboró en un tiempo determinado 

establecido en una sola época. 
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3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: 

La investigación está compuesta por dos variables: criterios de diseño y 

espacios de aprendizaje. 

Tabla 1: Cuadro de operacionalización de variables 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR SUB INDICADOR 
MÉTODO Y 

TÉCNICA 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Contextual 

Contexto Mediato 
Emplazamiento 

Observación 

Zonas y usos 

Contexto Inmediato 
Emplazamiento 

Zonas y usos 

Función 

Programa Arquitectónico 
Lista de ambientes 

Áreas 

Zonificación 

Zonas 

Diagrama de relaciones 

Actividades 

Circulación 
 

Accesos 

Circulación horizontal 

Circulación Vertical  

Cerramiento 

Abierto  

Cerrado 

Semiabierto 

Relaciones 
Interior - exterior 

Espacios vinculados 

Organización 

Trama 

Centralizada 

Lineal 

Agrupada 

Forma 

Composición 

planos 

Observación 

Volúmenes 

Principios ordenadores 

Equilibrio 

Tensión 

Simetría 

Ritmo 

Semiótica Percepción 
Color 

Espacio 

ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

Tecnología 

Confort Climático 
Asoleamiento 

Observación 

Vientos 

Confort Sonoro Diseño acústico 

Confort Lumínico 
Iluminación natural 

Iluminación artificial 

Constructiva 
Materiales  

Construcción 

Acabados 

Procesos  Etapas 

Arquitectura 
Educativa 

Espacios de aprendizaje 

Cima de la montaña 

Observación/ 
Entrevista 

 

La cueva 

Campamento de fuego 

Abrevadero o Manantial 

Manos a la obra 

¡Arriba! 
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3.3 Escenario de estudio: 

Tanto la investigación como la propuesta de diseño arquitectónica se 

realiza en el contexto de la ciudad de nuevo Chimbote, provincia del Santa, 

 

3.4 Participantes: 

Reales (Experto): Arquitecto James Alec Ho y el arquitecto peruano Jaime 

Juscamaita García, profesionales expertos en proyectos educativos. 

De la misma forma, también serán parte de la investigación los siguientes 

casos de estudio: 

• Escuela Secundaria SESC Barra – BRASIL (ficha 01, 02 y 03) 

• Escuela Secundaria Fundación Bradesco de Osasco – BRASIL (ficha 

04 y 05) 

• Escuela Secundaria Binhai Xiaoen – CHINA (ficha 06, 07 y 08) 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

3.5.1 Técnicas 

Para la recolección de datos se utiliza los siguientes métodos de estudio: 

Observación:  

- Diagnóstico del escenario de estudio. 

- Diagnóstico del comportamiento del edificio COAR. 

- Aplicar las teorías de criterios de diseño arquitectónico en el análisis 

de la ficha de observación de cada caso. 

- Aplicar las teorías de criterios de diseño para espacios de aprendizaje 

en el análisis del estudio de casos. 

 

 

 

 

ubicado en el departamento de Áncash. El diagnóstico del escenario 

permite medir el comportamiento de la ciudad para después seleccionar el 

mejor emplazamiento para el COAR. 
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Entrevista: 

- Arq. James Alec Ho, arquitecto gestor de proyectos, trabaja en el 

desarrollo de conceptos y en el diseño arquitectónico de proyectos 

internacionales en Rosan Bosh Studio. Además, tiene un máster en 

arquitectura por la Escuela de Arquitectura de KADK y la Escuela de 

Arquitectura de Kingston. 

- Arq. Jaime Juscamaita García, arquitecto peruano director en 

JJGarquitectos y catedrático en la Universidad Peruana de Ciencias 

de Aplicadas, exponente en la “Conferencia diseño de proyectos 

educativos del 2017” como director de la normatividad y estructura de 

la dirección general de infraestructura educativa en el Perú.  

 

3.5.2 Instrumentos 

Se empleó la ficha de observación que ayudó a recoger los datos de 

información de los casos de estudio, mediante la percepción del 

investigador. De la misma manera, se empleará una lista de preguntas, 

para recopilar información de los arquitectos acerca de su perspectiva 

arquitectónica de los casos de estudio. 

 

3.6 Procedimientos: 

Se procederá a aplicar los instrumentos de recopilación de datos que 

fueron diseñados previamente para la captación de los resultados 

deseados en la investigación. Se realizarán dos entrevistas a los 

arquitectos anteriormente mencionados acerca de la Escuela Secundaria 

SESC Barra – BRASIL, Escuela Secundaria Fundación Bradesco de 

Osasco – BRASIL, y la Escuela Secundaria Binhai Xiaoen – CHINA. 

Del mismo modo, se emplearán fichas de observación por escenario de 

estudio, la cual se hará una recopilación de datos mediante los planos, 3D 

existentes en la Web. 

De tal manera, se realizará un contraste de la información recolectada y el 

marco teórico, para luego proceder a la obtención de las conclusiones de la 

investigación. 
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3.7 Rigor científico: 

Se aplicará una entrevista a los arquitectos James Alec Ho y Jaime 

Juscamaita García, quienes brindarán información para conocer el 

diagnóstico de los escenarios de estudio, por otro lado, se aplicará una 

ficha de observación que será evaluada por el investigador con el fin de 

obtener los datos de los objetos de estudio.  

 

3.8 Método de análisis de la información: 

Los métodos de análisis seleccionados permiten el desarrollo de esta tesis, 

es así que está influenciado en los tres procedimientos preliminares 

utilizados por la arquitecta Larissa Sutter en su investigación, cómo son la 

recolección de datos, análisis de casos y planteamiento de estrategias. Sin 

embargo, no es la única a la que se lo utilizará como guía, siendo 

fundamental los criterios establecidos por la arquitecta Rosan Bosch cómo 

estrategias de diseño para el desarrollo de un centro educativo, qué es el 

tema principal esta investigación; al lado del arquitecto Jaime Juscamaita 

en los temas de análisis de arquitectura escolar, lo cual se ejecutará para el 

análisis de mi objeto de estudio. 

 

3.9 Aspectos éticos: 

 

La presente investigación tiene la finalidad de dar a conocer a la población 

sin generar perjuicios, de acuerdo a los objetivos que se plantearon en la 

investigación, además, se tendrá en cuenta el previo consentimiento a los 

participantes de querer o no participar en las encuestas ya que serán 

aplicadas de manera voluntarias.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

4.1 Resultados 

Para establecer estrategias de diseño en los espacios de aprendizaje se 

realizó una entrevista al arquitecto James Alec Ho, especialista en 

arquitectura educativa internacionalmente, además conocedor de los 

principios de aprendizaje de la arquitecta Rosan Bosch por formar parte del 

Studio que ella posee en España. Así mismo las fichas de observación 

sirven para la identificación de los mismos. 

Entrevistas: 

Tabla 2: Cuadro de entrevista 1 

NRO DE 

ENTREVISTA:  

ENT-01  

ENTREVISTADO: ARQUITECTO JAMES ALEC HO 

FECHA DE ENTREVISTA: 02 diciembre del 2019 

PREGUNTA 01: ¿Qué es un espacio de aprendizaje y en qué proyectos pueden 

ser aplicados? 

Nota: Elaboración propia 

OBJETIVO:  

Establecer estrategias de 

diseño para los espacios de 

aprendizaje a partir de su 

integración con los criterios 

arquitectónicos. 

VARIABLE:  

ARQUITECTURA EDUCATIVA 

DIMENSIÓN:  

ESPACIOS DE APRENDIZAJE  

Para el arquitecto James es el “entorno que apoya al humano a maximizar su 

conocimiento”. Entonces se puede decir, que un espacio de aprendizaje es un 

conjunto de características que definen a un ambiente respondiendo a una forma 

de aplicación, en este caso si hablamos de aprendizaje, entonces su aplicación 

se desarrolla en hacer alcance de su máximo rendimiento en función al potencial 

del estudiante para que este pueda aprender. Así como Rosan Bosch menciona 

que el entorno físico es el tercer maestro para el alumno 

 

Sin embargo, estos principios no especifican a una tipología de proyectos 

arquitectónicos, por lo cual se determina que no solo para utilizarlos en 

proyectos educativos, sino que al globalizar todas las tipologías podemos 

entender que las actividades propias del ser humano y conociendo que uno 

aprende por las experiencias que estos tienen según el conocido pedagogo 

Piaget, y es lo que este tipo de espacios crean, el crear experiencias. Por 

consecuente este criterio no tiene límites puede ser utilizado de diferentes 

formas, en diferentes actividades humanas y en diferentes lugares. 
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Tabla 3: Cuadro de entrevista 2 

Nota: Elaboración propia 

 

 

  

 

VARIABLE:  

ARQUITECTURA EDUCATIVA 

NRO DE 

ENTREVISTA:  

ENT-01  

DIMENSIÓN:  

ESPACIOS DE APRENDIZAJE  

ENTREVISTADO: ARQUITECTO JAMES ALEC HO 

FECHA DE ENTREVISTA: 02 diciembre del 2019 

PREGUNTA 03: ¿Cuáles son las principales estrategias que utiliza en el proceso 

de diseño de proyectos con fines educativos? 

OBJETIVO:  

Establecer estrategias de 

diseño para los espacios de 

aprendizaje a partir de su 

integración con los criterios 

arquitectónicos. 

Una de las estrategias para el arquitecto es poder “entender sus principios 

educativos”, nos indica que la comprensión en relación al tipo de proyecto que se 

ejecute con cada uno de los espacios de aprendizaje, estas son cima la montaña, 

la cueva, el campamento de fuego el manantial, manos a la obra y arriba, 

recordando que estas no son reglas impuesta obligatorias, sino que es un sistema 

para entender el comportamiento de la persona cuando esta desea aprender 

según su habilidad dentro de las inteligencias múltiple.  

 

Con respecto al centro educativo, conociendo la visión y sus objetivos en el 

ámbito pedagógico, en este caso como Colegio de alto rendimiento, entender que 

se trabaja con una nueva propuesta pedagógica donde se desarrolle en el 

potencial académico, artístico y de deporte, así como las de liderazgo comparados 

con los del nivel superior internacional de los alumnos. 

 

De igual manera, se toma en cuenta la comprensión del espacio físico del centro 

educativo, ya que esto influye en las actividades que se plantean como 

propuestas, cada contexto es diferente, demanda diferentes problemas la cual 

responden en diferente soluciones, no es tan solo pensar en la situación actual, 

sino en las diversas situaciones y como estos espacios deben adaptarse con 

flexibilidad, sin dejar de mantener como característica en el enriquecimiento del 

aprendizaje individual o grupal. 
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Tabla 4: Cuadro de entrevista 3 

OBJE TIVO:  

Establecer estrategias de 

diseño para los espacios de 

aprendizaje a partir de su 

integración con los criterios 

arquitectónicos. 

VARIABLE:  

ARQUITECTURA EDUCATIVA 

NRO DE 

ENTREVISTA:  

ENT-01  

DIMENSIÓN:  

ESPACIOS DE APRENDIZAJE  

ENTREVISTADO: ARQUITECTO JAMES ALEC HO 

FECHA DE ENTREVISTA: 02 Diciembre del 2019 

PREGUNTA 04: ¿Qué dificultades hay en el diseño de los espacios de 

aprendizaje? Y ¿Cómo se soluciona? 

Una de las dificultes que se enfrenta esta propuesta, es el de crear un 

cambio en la cultura de los colegios, por la experiencia el arquitecto Alec 

(2019) durante cuatro años trabajando con estos principios para los 

proyectos educativos cambiando el pensamiento de los colegios 

tradicionales, sino también del docente acostumbrado a este sistema. 

 

Para afrontar este tipo de situaciones el arquitecto recomienda “dedicarle 

tiempo y realizar talleres para crear una evolución en el ámbito de los 

pedagogos”, ya que ellos están formados de esa manera y tienen una 

mentalidad conducida por la enseñanza que ellos adquirieron, por lo 

contrario, es muy diferente la actitud de los alumnos quienes se adaptan 

rápidamente al cambio. Se tiene que considerar que es más fácil enseñar a 

un alumno porque el nuevo conocimiento que adquiere lo absorbe como 

esponja en todo momento incluso sin que se dé una clase, sin embargo, aún 

adulto e incluso joven la postura académica se rige al método que ellos le 

enseñaron y experimentar algo nuevo y sobre todo desconocido les cuesta 

un poco y es allí donde está el reto.  

 

Es por eso que es necesario trabajar en conjunto, no ser ajenos a los 

verdaderos protagonistas involucrados en la propuesta del diseño 

arquitectónico, esto dará mejores resultados porque es una actividad 

productiva para fortalecer algo bueno e innovador para los espacios de 

aprendizaje donde su único fin es que la arquitectura aporte para una buena 

enseñanza académica.  

  

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 5: Cuadro de entrevista 4 

Nota: Elaboración propia 

 

 

OBJE TIVO:  

Establecer estrategias de 

diseño para los espacios de 

aprendizaje a partir de su 

integración con los criterios 

arquitectónicos. 

VARIABLE:  

ARQUITECTURA EDUCATIVA 

NRO DE 

ENTREVISTA:  

ENT-01  

DIMENSIÓN:  

ESPACIOS DE APRENDIZAJE  

ENTREVISTADO: ARQUITECTO JAMES ALEC HO 

FECHA DE ENTREVISTA: 02 Diciembre del 2019 

PREGUNTA 05: ¿Conoce algunos principios de diseño arquitectónico para aplicar en los 

espacios de aprendizaje? 

Existen diferentes y diversos principios de diseño en la arquitectura que pueden 

utilizarse en los espacios de aprendizaje, algunos de estos son:  

 

• En el criterio espacial, tenemos la presencia de espacios de planos abiertos, donde 

la percepción es libre y no limitante para el desarrollo de sus habilidades para 

estudiar. 

• También se debe tener en cuenta la luz y la ventilación natural aprovechando los 

rayos del sol para los ambientes de actividades de aprendizaje diurnas, como los 

salones, bibliotecas, laboratorios entre otros y el sentido del aire para un buen confort 

dentro de estos espacios. 

• La conexión con el exterior nos permite entender en ampliar nuestros horizontes 

como diseñadores no pensar solo dentro de la caja, sino fuera de ella, como estos 

espacios pueden involucrarse y comunicarse con la calle o la ciudad; y no muy lejos 

pensar fuera del salón.  

• Diseñar los espacios aumentando el flujo y sinergia entre estudiantes donde una 

idea no es capaz de lo que dos o más ideas pueden llegar hacerse, esto se aplica 

mucho en el ámbito pedagógico y porque no aplicarlo en la arquitectura. 
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Fichas de observación: 

 

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

“Identificar y determinar criterios de diseño espacial y funcional arquitectónico para un COAR” 
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4.2 Discusión 

OBJETIVO ESPACÍFICO 1: 

“Identificar y determinar criterios de diseño contextual, funcional y espacial 

arquitectónico para un COAR” 

Para identificar y determinar los criterios de diseño para un colegio de alto 

rendimiento, se debe conocer cuáles son los criterios que se aplican para los 

centros educativos en especial los de niveles secundarios, es decir que permiten 

la identificación de proyectos referenciales reales con características similares 

que requiere un COAR. 

Dentro de este objetivo se consideró utilizar la ficha de observación de tres 

escuelas secundarias, la “Escuela secundaria SESC en Rio de Janeiro” (2007), 

la “Escuela secundaria Fundación Bradesco de Osasco” (2017) ambos de Brasil 

y la “Escuela secundaria Binhai Xiaowen” (2014) en China. Este análisis es la 

que permite revelar criterios o principios para el desarrollo del diseño del 

proyecto educativo haciendo un contraste con la realidad del Perú. Se debe 

considerar la relación de la escuela peruana con la escuela internacional, ya que 

es la visión principal del COAR; para el arquitecto James Alec (2019) es 

importante el cuarto principio de la ONU, donde garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad promueve oportunidades de aprendizaje 

considerando a la arquitectura como parte de este desarrollo y donde Perú no es 

ajeno, así mismo con las escuelas que se analizaron. Así mismo en la búsqueda 

de los criterios de diseño se identificaron los siguientes: 

 

CRITERIOS CONTEXTUALES 

Es esencial saber la relación del entorno en todo proyecto, en el caso de los 

colegios analizados se identificó que la “accesibilidad” debe estar a la cercanía a 

una vía principal, ya que permite la llegada de los alumnos de diferentes zonas 

dentro y fuera de la ciudad, considerando una demanda en la población por parte 



 
 

de las infraestructuras y como el nivel académico. Así mismo, la influencia de los 

arquitectos para que el comportamiento de los usuarios el de estar dentro del 

edificio y no afuera. Esta es una particularidad importante y deferente a la 

realidad de los colegios secundarios que existen dentro del Perú, mientras que 

estos evitan las vías principales por los accidentes que puedan tener los usuarios 

durante los horarios de llegada y salida; para un COAR es una oportunidad ya 

que permite las conexiones de los diferentes lugares donde vienen los alumnos, 

asi como los grupos grandes de visitantes ya sea por actividades inter escolares 

o comunales. Para que esto pueda funcionar necesita un espacio de recepción y 

de salida de estudiantes donde se genere dinamismo de socialización, en la 

normativa técnica para el diseño del COAR según el MINEDU (2019) se 

considera una plaza de ingreso con una bahía para el desembarque de los 

medios de transportes de los alumnos como también el estacionamiento de 

buses para los visitantes. 

 

También se debe considerar las características del entorno y del propio terreno, 

así como las escuelas “Fundación Bradesco” (2017) y “Binhai Xiaowen”(2014). El 

primer desarrollo una propuesta donde la intervención fue en un edificio ya hecho 

y donde rescato algunos muros como también la demolición de estos. La 

segunda, considerar la magnitud del tipo de colegio con una amplia 

programación y ejecutarlas en un terreno de área mínima. 

  

CRITERIOS FUNCIONALES 

Cada uno de los proyectos propone diferentes alternativas funcionales desde la 

programación en funciones independientes y funciones agrupadas, áreas y lista 

de ambientes, así como la zonificación desde pública a privada, y la circulación 

que estos tienen. Para un COAR se debe tomar en cuenta que es donde los 

alumnos vivirán dentro de ella, por la cual es importante plantear variedad de 

ambientes que albergarán las diferentes situaciones de convivencia. 

 



 
 

Se identificó que, en los colegios de mayor rango por su tipología académica, en 

su “programación” incluía alojamiento estudiantil, comedor estudiantil, complejo 

deportivo más piscina, biblioteca, ambientes culturales y artísticas, talleres de 

productividad profesional, y los ambientes comunes como son los salones, 

laboratorios, administración y áreas de servicio; estas deben responder a la 

capacidad de 300 estudiantes como lo menciona Juscamaita (2017) en los 

modelos para COAR. La importancia que tiene la programación de estos 

ambientes es de brindar un servicio educativo de alto desempeño para el 

estudiante con un plan de estudios de 60 horas por semana, entendiendo que 

estos ambientes permiten la inclusión de las diferentes potencialidades y 

destrezas del uso de cada usuario, como lo menciona Sutter (2013) al definir un 

ambiente distinto para cada inteligencia distinta que tiene el alumno. 

 

En el diseño funcional de los alojamientos estudiantiles se adquiere el concepto 

de “dormitorios comunes”, estos son ubicados por bloques de habitaciones 

grupales y servicios comunes como la lavandería y los baños. Además, se tiene 

en cuenta que cada bloque se clasifica por dos características biológicas del 

usuario, su género y edad; permitiendo la mejor eficiencia de convivencia integral 

en el uso de las actividades diarias (descansar, estudiar, asear, socializar…), 

dando como resultado un espacio vivible, término que Luis Miró (2003) emplea. 

Estas habitaciones son definidas grupales, porque son utilizadas por dos o más 

estudiantes, si bien los estudiantes viven juntos, no utilizan los mismos 

mobiliarios, es decir, cada uno maneja independientemente su respectiva cama 

para descansar, su armario o clóset para guardar su vestimenta, calzado y 

material educativo, y un escritorio que le permita realizar el estudio individual. 

Para Bosh(2018) el aprendizaje se da de manera individual como grupal de 

acuerdo a las necesidades del aprendiz. 

 

Por consiguiente, el criterio de la “zonificación” se establece para la 

diferenciación de las zonas públicas, zonas semi púlicas, zonas privadas y las 

zonas de servicio; para Tedeshi (2007) estas zonas deben definirse claramente 



 
 

en base a las actividades que se realicen. En los tres casos se identifica las 

cuatro zonas y coinciden en la utilidad de estas. La zona pública se identifica por 

la llegada no solo de los alumnos y docentes propios de los colegios que son los 

usuarios principales, sino también de los visitantes, quienes son alumnos y 

docentes de otras instituciones, padres de familia y ciudadanos de la misma 

comunidad; los ambientes que están dentro de esta zona son: la calle y servicios 

que son compartidos a la comunidad como la administración, complejo deportivo 

más piscina y ambientes de presentación. La zona semi pública se identifica 

porque el uso es de menor acceso al público, es decir con un nivel bajo de 

restricción al visitante, estas abarcan todas las zonas académicas (aulas, 

laboratorios, biblioteca), zonas artísticas (auditorio cultural, taller de música y 

arte) y el comedor estudiantil. Sin embargo, la zona privada es el área donde los 

usuarios de visita no pueden acceder, estas son para el alojamiento estudiantil; 

mientras que la zona de servicio es donde se le permite el abastecimiento, 

limpieza y bienestar al usuario.  Para la clasificación de estas, se identifica los 

sectores con mayor nivel de ruido, niveles de privacidad, flujo de personas, nivel 

de desarrollo de actividades y la proximidad funcional con otros sectores. 

 

Por otra parte, el “flujo de circulación” es el resultado del comportamiento, 

funcionamiento y movimientos de los distintos usuarios; este se integra desde la 

accesibilidad del ingreso y el recorrido tanto vehicular como peatonal hacia al 

proyecto. Para la “Escuela secundaria SESC” (2007) existe un ingreso principal 

las cuales se divide con la de servicio; además que la circulación es horizontal 

por que el flujo mayor se encuentra en la zona académica por la actividad 

predominante que tiene por los usuarios durante el día y estas son divididas en 

volúmenes independientes, además por ser de mayor área integran la ciclo vía 

como parte transitoria dentro del proyecto. Sin embargo, para las escuelas 

secundarias “Fundación Bradesco” (2017) y “Binhai Xiaowen” (2014) la 

circulación es vertical, dado que el uso predominante de estudio académico se 

recorre dentro de un mismo volumen y por todos los niveles que este posee. 

 



 
 

CRITERIOS ESPACIALES 

Para el arquitecto Mauricio Cabas (2010) la concepción del espacio se realiza en 

relación de las actividades del individuo con el entorno donde se la desarrolle, en 

este caso de centro educativo tenemos como individuo a los alumnos, docentes y 

visitantes, mientras que el entorno son todos los ambientes de cada proyecto. En 

la búsqueda de la relación de estos, es elemental la “organización espacial” para 

que el ordenamiento de los ambientes tenga sentido, siendo un proyecto COAR 

se analiza las relaciones de los ambientes de los tres casos. Con respecto a la 

organización espacial de las aulas la escuela “SESC” (2007) y la de “Binhai 

Xiaowen”(2014) plantean una organización lineal, esta se conforma por el 

corredor en medio y alrededor las aulas; del mismo modo ocurre con los 

dormitorios comunes, mientras que en la escuela “Fundación Bradesco” (2017)  

la organización es centralizada, siendo el patio corredor el espacio central de las 

aulas que se forman alrededor de ella.  

 

Así mismo el “cerramiento” del espacio atenúan la clasificación de cada ambiente 

según el requerimiento que se necesite un centro educativo, al hacer un 

contraste de la realidad de las escuelas públicas y los casos analizados, se 

identificó que zona de interacción social de los alumnos se encuentra en los 

patios, estas se encuentran diseñadas para ser un espacio abierto, lo cual ha 

sido dificultoso por la presencia del comportamiento climático y la solución que 

se le dio coberturas que convirtieron el espacio abierto en uno semiabierto. Sin 

embargo en los tres casos, si se planteó esta solución con respecto al diseño de 

espacios semiabiertos para los patios, mientras que las escuelas “SESC” (2007) 

y “Fundación Bradesco” (2017) aplican los este espacio diseñando plantas libres 

en los edificios donde se encuentran las aulas y laboratorios;  la escuela “Binhai 

Xiaowen” propone los patios en los pisos superiores creando doble y triple altura 

a los extremos de los salones siendo utilizados a la salida de estos, sin embargo 

también posee un patio de espacio abierto. 

 



 
 

Para el diseño de la “relación espacial” se identifica la integración y la dimensión 

de los espacios exteriores con los interiores, por lo que Bruno Zevi (2007) 

considera que es la división de dos dimensiones del espacio formando así la 

esencia de la arquitectura. Para la escuela “SESC”(2007) y la escuela “Binahi 

Xiaowen”(2014) los espacios exteriores como es el campo deportivo o campo de 

atletismo se relaciona con zonas semejantes a estas, es decir, que funcionen por 

la proximidad y utilidad que le dan las actividades de los usuarios; estas zonas 

son los ambientes deportivos, académicos y culturales; clasificando del mismo 

orden por el flujo que este ambiente deportivo exterior se comunique con el 

interior, estos ambientes pueden son los propias aulas, el polideportivo como 

también el alojamiento estudiantil. Otra relación que se encuentra en los tres 

casos es la de los corredores con las zonas académicas, en primer lugar la 

propuesta del diseño de la escuela “Fundación Bradesco” (2017) es que utiliza 

estos corredores o áreas de paso como un ambiente social nuevo por la que 

forma espacios de interacción y permanencia para los estudiantes en las horas 

de descanso, también para Schulz (2007) se les conoce a estos como lugares de 

“centro” generados por la proximidad de las demás áreas en este caso 

académicas y a la vez en el ámbito pedagógico desarrolla el sistema de “centros 

de interés” para los alumnos como lo menciona Ovide Decroly (2005); por lo 

contrario para las otras dos escuelas los corredores solo son espacios de 

transición que conectan de los ambientes  académicos a los de interacción 

social, sin embargo la relación de las zonas públicas con el exterior del proyecto 

trabajan de manera tensionada ya sea directa o indirectamente con los espacios 

vinculados. 

OBJETIVO ESPACÍFICO 2: 

“Identificar y determinar criterios de diseño formal y semiótico arquitectónico para 

un COAR” 

Para identificar los criterios de diseño formal y semiótico se utilizó las fichas de 

observación donde la comparación de los casos entre ellos, las cuales 

anteriormente han sido mencionados, y la realidad del contexto determinan 



 
 

criterios que permiten un adecuado diseño para el proyecto de centro educativo 

sobre todo en el COAR. 

CRITERIO FORMAL 

Para el diseño formal de un centro educativo se debe considerar la composición 

y los principios ordenadores que responda de manera positiva al proyecto. 

De acuerdo al análisis de las tres escuelas se identificó dos tipos de 

“composición” formal, la primera es en la escuela “SESC” (2017) donde se 

diseña “volúmenes independientes” de acuerdo a los ambientes según su 

zonificación, ya que buscan la idea de salir de cada volumen para tener contacto 

con el entorno que les rodea, ya sean sus áreas verdes, el mismo lago, o las 

zonas de descanso que se encuentran dispersas en todo el campus. En el 

segundo como propuesta aporta el diseño del “volumen multifuncional” haciendo 

una mezcla de interacción de todas las zonas, el diseño se puede decir que son 

similares al comportamiento de un edificio hibrido, dentro del volumen se maneja 

los ambientes habituales de una escuela tradicional como también los ambientes 

de usos especiales que las escuelas “Fundación Bradesco” (2017) y “Binhai 

Xiaowen” (2014) poseen dentro de su pedagogía escolar, estos pueden ser los 

auditorios, taller de prácticas semi profesionales, comedor, anfiteatro, entre otros; 

cabe recalcar que estos funcionan juntos por las actividades que surgen en el 

proceso de desarrollo no tanto educativo sino más bien un conocimiento 

experimental continuo; sin embargo por el tipo de zona privada el alojamiento 

estudiantil no está considerada para formar parte del volumen multifuncional esto 

se refleja en el diseño de la “Binhai Xiaoen” (2014), ya que esta plantea dos 

volúmenes en todo el proyecto, la cual se divide en el edificio de alojamiento 

estudiantil y el edificio multifuncional a diferencia de la “Fundación Bradesco” que 

utiliza el volumen multifuncional para el aprovechamiento del terreno y el 

planteamiento de crecer verticalmente concentrando todos sus usos en un 

mismo volumen. Por ultimo las zonas como canchas deportivas o ambientes 

similares a estas pueden ser diseñadas en plataformas para su composición, 

estas pueden manejarse en el nivel cero o de otros dependiendo de la estrategia 

que el proyectista necesite. 



 
 

 

Para Edmund los “principios ordenadores” ayudan a definir y apreciar la forma en 

la arquitectura (1982). En el caso de la escuela SESC (2007) se planteó 

volúmenes simétricos, estos son los alojamientos tanto del alumno como el del 

docente, para el alojamiento estudiantil la simetría permite identificar el equilibrio 

de los dormitorios con respecto a la zona social que esta tiene, de tal manera 

que su uso sea igual para ambos bloques de habitaciones a diferencia de la 

residencial de los docentes donde su simetría es igual para todos los 

departamentos; utiliza forma con jerarquía en el teatro puesto que por  

emplazamiento recibe mayor vista por los visitantes. A diferencia de “Binahi 

Xiaowen” donde el volumen de jerarquía es el edificio multifuncional, ya que es 

donde se desarrolla las actividades principales de esta escuela, y para las 

habitaciones desarrolla un volumen vertical donde los dormitorios tengan acceso 

a la fachada, la forma de esta cambia por la materialidad y la combinación de 

colores vidrio y metal en las ventanas alargadas dando forma al volumen no se 

vea como una masa muy pesada. 

CRITERIO SEMIÓTICO 

Es importante que el diseño de estos proyectos genere una “percepción” positiva 

dentro del proyecto generando el interés en el estudio por parte del usuario.  En 

la escuela SESC (2007) la percepción de los alumnos ante el ambiente es 

agradable a pesar de que este sea extenso para la movilidad de ellos, ya que el 

diseño responde a esto con ciclo vías, zonas de descanso y lo más remarcado 

en el diseño del espacio del agua en el interior como en su alrededor, siendo la 

utilización del agua como símbolo de calma y tranquilidad. A diferencia de la 

escuela Fundación Braseco (2017) donde trabajan la percepción en el diseño 

interior de los ambientes, la utilización de materiales y la combinación de colores 

en los muebles y las  paredes de madera en tonos neutros en las zonas de 

reunión de los jóvenes, la simbología hace que cada espacio sea diferente y se 

perciba diferente, como es el caso de la zona de usos académicos especiales 

donde las  paredes son  paneles de vidrio trabajados en vinil con temas de 

aprendizaje según el tema de aprendizaje del propio ambiente.  Sin embargo la 



 
 

cultura asiática tiene otro tipo de estrategia para la percepción del alumno, en la 

escuela Binhai Xiaoen (2014) trabajan dos aspectos el interior y exterior de la 

infraestructura, mientras que la fachada muestre un color rojo que para la 

percepción de este genere sensaciones a los alumnos de alegría y motivación, 

esto se aplica en la mayoría de los colegios; sin embargo en su interior los colore 

blancos, espacios puros y la limpieza espacial proyecta a los alumnos un 

pensamiento libre y vacío, para que puedan concentrarse y no distraerse 

teniendo un mayor rendimiento para la adquisición de nuevos conocimientos. 

OBJETIVO ESPACÍFICO 3: 

“Identificar y determinar criterios de diseño constructivo y tecnológico 

arquitectónico para un COAR” 

CRITERIO CONSTRUCTIVO 

Para el criterio constructivo en el diseño de un COAR se identifica los diferentes 

tipos de “materiales” y donde es donde utiliza. En la escuela Fundación Bradesco 

(2017) para los materiales de acabados se utiliza con paneles de aluminio con 

perforaciones que permiten la llegada indirecta de la luz natural del sol las cuales 

son colocados en la fachada. La combinación de aluminio en la fachada, la 

utilización de la madera en los asientos en los espacios exteriores y escaleras; 

barandas de aluminio abiertas para la circulación vertical permite el ingreso de la 

ventilación natural también consideran la combinación de diversos materiales en 

las sillas, luminarias y estanterías para que esté acorde con el proyecto. 

En la escuela SESC (2007) en la mayoría de las zonas utiliza el concreto en la 

parte superior y el vidrio en la parte inferior de la fachada para darle mayor 

iluminación, así como en la parte de adentro esto actúa como deformación del 

volumen combinando con los materiales de vidrio y concreto en la fachada del 

proyecto.   

Mientras que el proyecto Binhai Xiaowen (2014) presenta estrategia ecología 

constructiva, utiliza acabados reciclados y nuevos tipos de materiales con colores 

neutros para la tranquilidad y paz de los estudiantes; la estructura externa es de 

alta eficiencia como parte fundamental del proyecto en el llenando espacios, es 



 
 

por eso que se puede decir que es una construcción ecológica y amable con el 

medio ambiente siendo responsable y ocupando recursos de manera eficiente 

durante todo el tiempo de vida del proyecto, cabe decir que en la ciudad donde 

se proyecta es conocida como una ciudad ecológica a nivel mundial, y el 

proyecto no podía ser ajeno a la visión de la ciudad. 

 CRITERIO TECNOLÓGICO 

OBJETIVO ESPACÍFICO 1: 

“Establecer estrategias de diseño para los espacios de aprendizaje a partir de su 

integración con los criterios arquitectónicos” 

Para establecer estrategias para el diseño de los espacios de aprendizaje, se 

debe comprender que función cumplen los espacios de aprendizaje, no solo es 

un principio que se puede establecer en los centros educación, sino va más allá 

dando como respuesta a la necesidad de adquirir nuevos conocimientos  

 

V. CONCLUSIONES: 

Para este tipo de proyecto se concluyó que la “accesibilidad” e “ingreso principal” 

se da en relación a una vía principal o lo más cercana a ella, a diferencia de otros 

colegios que evitan la cercanía a estas para evitar accidentes por el flujo de 

vehículos que esta tiene; sin embargo para un COAR esta es una oportunidad por 

el impacto que tiene y la demanda de la movilidad de los transportes pesados en 

la llegada de los usuarios como de los visitantes para actividades inter escolares y 

comunales a través de una ”bahía”; ya que el porcentaje más alto en actividad se 

realiza dentro del equipamiento y no fuera de este. 

Se determinó que para el diseño de la “programación” de este proyecto es 

importante plantear el alojamiento estudiantil, comedor estudiantil y los ambientes 

de usos especiales; tales como en el área académica (biblioteca, laboratorios y 

salas de estudio), en el área cultural (auditorio y anfiteatro), áreas artísticas 

(salones de arte, música, danza y teatro) y en el área deportiva (complejo 

deportivo y campo atlético). Esta programación hace que el COAR sea un 

equipamiento educativo completo, competente internacionalmente y con un alto 



 
 

nivel, a diferencia de cualquier otro colegio secundario público; dando utilidad no 

solo a los estudiantes propios, sino que además brinda equipamientos para la 

comunidad y de la ciudad donde se plantea. 

Dentro del diseño del alojamiento estudiantil se considera “dormitorios comunes” a 

los dormitorios compartidos por dos o más estudiantes, los cuales se agrupan por 

dos características: género y edad. Su función es agrupar a los estudiantes por 

bloques y que estos utilicen el ambiente de servicio común como la lavandería, 

depósito de limpieza y baños compartidos completos (duchas, lavaderos y 

inodoros). Además, cada dormitorio se caracteriza por tener una cama, un armario 

y un escritorio por cada estudiante. 

También se toma en cuenta para el diseño del alojamiento los ambientes sociales, 

así como la sala de estar, sala tv, sala de estudio, sala de juegos; y ambientes de 

servicio como es el área de mantenimiento. 

Para el diseño de la “zonificación” se considera los sectores donde se presenta 

mayor nivel de ruido, nivel de privacidad (zona pública, semipública y privada); 

esta a su vez debe ser flexible y abierta para el mejor funcionamiento del usuario. 

Así mismo, para el diseño de los “flujos de circulación” se toma en cuenta el 

funcionamiento y movimiento de los distintos usuarios dentro del COAR, como se 

menciona en la norma técnica R.V.M.050-2019-MINEDU, ya sean estudiantes, 

docentes o visitantes. Por consecuente, para el diseño de cada ambiente se 

considera el comportamiento de los distintos usuarios, las actividades educativas 

según el requerimiento pedagógico y los tipos de mobiliarios que se emplean para 

cada actividad. 

El diseño de la “organización espacial” en las zonas de aprendizaje son agrupadas 

en un mismo lugar de manera que la circulación vertical y horizontal sea de mayor 

flujo y alcance para quienes lo transitan; generando esto la cercanía y facilidad de 

emplazamiento a corto tiempo para la llegada de cada ambiente. Planteando 

espacios en común, espacios de doble a triple altura, espacios continuos, para 

que cada ambiente se relacione de manera directa o indirecta con otro. 



 
 

Por otra parte, el diseño de la “jerarquía espacial” se desarrolla en los ambientes 

públicos donde su uso es mayor, es decir no solo por los estudiantes sino por los 

visitantes; de esta manera crea mayor atención para los usuarios espectadores 

(estudiantes, docentes y visitantes) que se generan en ese mismo momento. 

Estos ambientes pueden estar dentro del área académica, área cultural, área 

deportiva. 

Así mismo, la “relación espacial” de salón a salón se da a través de los corredores 

y patios, haciendo que este sea de mayor uso por los estudiantes, es así que el 

diseño de estos debe enfocarse no solo como espacios de paso sino como 

espacios de interacción y permanencia para las actividades de usos de 

conocimiento estudiantil. 

Como parte de la “composición” se considera el diseño del “volumen 

multifuncional”, es decir, donde los ambientes tanto de uso habitual como de usos 

especiales que existen dentro del equipamiento, con excepción del alojamiento 

estudiantil y el campo atlético, se desarrollen conjuntamente en un mismo 

volumen, generando integración de ambientes y planteando espacios de dos o 

más usos para los usuarios. Por consecuente se determina otros dos volúmenes 

independientes, uno para el alojamiento estudiantil y otro para el complejo 

deportivo, así mismo una forma plana para el área del campo atlético.  

Se concluye que la “perspectiva” del estudiante varía de acuerdo a la cultura, 

estado de ánimo, sin embargo, el entorno educativo puede modificar dicha 

perspectiva dependiendo del diseño que se plantee. 

En algunos casos el color es la herramienta influyente para la percepción, colores 

alegres motiva, y colores claros y puros tranquilizan y ayudan a una mejor 

concentración. 

Así mismo la utilización de texturas en los materiales, permiten otro tipo de 

sensaciones en la manera de estudiar.  



 
 

Para este tipo de proyectos se concluye en el uso de “materiales”: vidrio, concreto 

armado y acero. 

 Como la actividad principal se desarrolla en torno al aprendizaje, que la 

iluminación natural es importante, haciendo que el uso del vidrio sea 

predominante; también se determina el uso fundamental del concreto armado para 

la infraestructura y el acero para los implementos.  

Se concluye en la “iluminación natural” los ambientes académicos como son los 

salones, biblioteca; así como las habitaciones del alojamiento estudiantil; ya que 

estas por su actividad necesitan aprovechar la luz del día.  

Sin embargo, se tiene en cuenta que el “asolamiento” no sea directo a estos 

ambientes, es por eso que se plantea parasoles movibles en las fachadas donde 

roten de acuerdo a la dirección del sol. 

Los corredores de cada salón deben permitir la llegada del aire para que la 

ventilación sea cruzada en los salones, esta permite que el aire caliente pueda 

salir y no permanecer en este ambiente haciendo que la actividad dentro de este 

sea confortable para el usuario. 

Se concluye que la utilización de estos criterios influye positivamente al 

aprendizaje, no solo en el centro educativo, sino en cualquier entorno donde 

tengan como objetivo aprender algo. 

Para la aplicación de los criterios se considera la involucración de los alumnos y 

docentes, el intercambio de ideas aportara a un mejor resultado que una 

propuesta planteada por un solo punto de vista. Teniendo en cuenta que es más 

difícil llegar a los docentes que a los propios alumnos. 

El espacio “cima de la montaña” determina un aprendizaje colectivo respetuoso, 

permite plantear ambientes con alturas y plataformas.  



 
 

Para la “cueva” se plantea espacios donde se utilice en forma personal, sin 

restricciones puede ser ruidosa o silenciosa, todo de acuerdo al método de 

aprendizaje del alumno. 

También se concluye que la utilización de estos principios puede ser un refuerzo 

importante en los criterios arquitectónicos, sobre todo en proyectos educativos 

como es el COAR, potencializando toda la capacidad que puedan tener los 

alumnos y docentes. 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

Es recomendable que la “accesibilidad” e “ingreso principal” sea por una avenida 

que comunique las ciudades adyacentes, facilitando una mejor llegada tanto de 

los estudiantes como la de los visitantes del COAR. En caso de la ciudad de 

Nuevo Chimbote, esta avenida puede ser la Panamericana o la futura vía de 

Evitamiento. 

Para la propuesta de la “programación arquitectónica” del proyecto COAR se 

recomienda considerar el alojamiento estudiantil, comedor estudiantil, los 

ambientes de aprendizaje, ambientes de usos espaciales (biblioteca, 

laboratorios, salas de estudio, salas para talleres y los de servicio, ya que el 

conjunto de estos potencialice a un mejor rendimiento para el alumno, lo cual es 

el propósito principal de este tipo de equipamiento. 

 

Así mismo considerar habitaciones compartidas para dos o cuatro estudiantes 

incluido baño completo propio, siendo estas agrupadas en bloque a la zona de 

los “dormitorios comunes” con lavandería incluida distribuidos por género y edad. 

Se recomienda que cada estudiante se le habilite una cama, un armario y un 

escritorio. 

La función del alojamiento estudiantil del COAR es albergar a los estudiantes de 

tal manera que estos puedan pasar el tiempo restante de las actividades que 

están en su pedagogía durante el día; es por eso que se recomienda no solo 



 
 

como zona de descanso, sino como zonas de interacción social y de 

entretenimiento como las salas de estar, sala de juegos y salas de estudio. 

 

En el caso de la “zonificación” se recomienda el análisis de cada ambiente ya 

sea por el nivel de uso (actividad), nivel de ruido, nivel de privacidad; con la 

finalidad de clasificar las zonas de pública a privadas. 

 

En relación al proyecto educativo COAR, se recomienda que la “organización 

espacial” para los salones sea en el segundo, tercer y/o cuarto nivel, dejando el 

primer nivel libre para los ambientes de usos especiales y estas se relacionen 

con una circulación vertical con los demás ambientes académicos. También se 

considera plantear espacios en común. 

 

Se recomienda que el diseño del foyer del auditorio sea de doble o triple altura 

generando “jerarquía espacial¸ causando en la llegada de los estudiantes y 

visitas un impacto visual como antesala del auditorio. 

Se recomienda como parte de la “composición” el planteamiento de dos 

volúmenes independientes, uno para el alojamiento estudiantil y el otro para el 

“volumen multifuncional” y una plataforma para el área del campo atlético; no se 

considera un volumen independiente para el complejo deportivo, ya que sus 

ambientes pueden adjuntarse en los volúmenes anteriormente mencionados. 

Se recomienda la utilización de los colores alegres en las zonas sociales, 

entretenimiento, juego y de deporte; y colores puros en los salones donde 

permitan la mayor concentración del alumno. 

Se recomienda para el “asolamiento” de las aulas, parasoles movibles las cuales 

son rotativas manualmente según la dirección del sol, haciendo que la 

iluminación del ambiente sea directa. 

La utilización de los principios es recomendable en armar el programa 

arquitectónico, así como un diseño versátil en el espacio. 



 
 

Se recomienda el diseño de los mobiliarios innovadores y únicos donde puedan 

estar identificados con los propios ambientes planteados para las diferentes 

inteligencias que puedan tener los alumnos del COAR. 

REFERENCIAS: 

 

Apaza Romero, A. (2016). Breve historia de la educación en el Perú. Apunte 

universitario Volumen VI, 111 - 124. 

Apaza Romero, A. (2016). Breve historia de la educación en el Perú. Apunte 

universitario Volumen VI, 14. 

Bosch, R. (2018). Diseñar un mundo mejor empieza en la escuela. II Congreso 

Internacional de Innovación Educativa (pág. 9). Zaragosa: Gobierno de 

Aragon. 

Bosch, R. (18 de Junio de 2018). Podemos diseñar un mundo mejor empezando por 

la escuela. (Diego, Entrevistador) 

Bosh, R. (2018). Diseñar un Mundo mejor empieza en la escuela (Espanish Edition). 

Copenhague: Rosan Bosh Studio. 

Cabas García, M. (2010). Criterios de diseño arquitectónico de un espacio que 

intensifique el desarrollo del pensamiento creativo. Revista Módulo, 35-45. 

Cantú Hinojosa, I. L. (1998). Elementos de expresión formal y composición 

arquietctonica. Mexico: Facultad de Arquitectura U. A. N. L. 

Ching, F. D. (1982). Arquitectura: Forma, espacio y orden. Mexico: Ed. Gustavo Gili. 

Ching, F. D., & Binggeli, C. (2015). Diseño de interiores un manual. Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili. 

Corrales Romero, C., Moreno Pardo, A. M., Saldarriaga Ruiz, D. A., Sepulveda 

Garcés, G. I., & Spata Salazar, G. (2005). Los centros de interés libres y 



 
 

creativos. Propuesta para una educación con sentido. (Tesis de licenciatura en 

Educación). Universidad de Antioquia, Medellín. 

Fuentes Bermúdez, H., & Márquez Rodríguez, X. (2007). Lineamientos y criterios 

arquitectónico para vivienda rural en el área norte del municipio de San Juan 

Opico. (Tesis de Licenciatura en Arquitectura). Universidad del Salvador, San 

Salvador. 

Gairín Sallán, J., & Goikoetxea Piérola, J. (2008). La investigación en organización 

escolar. Revista Psicodidactica, 73-95. 

Laorden Gutiérrez, C., & Pérez López, C. (2002). El espacio como elemento 

facilitador del aprendizaje. Una experiencia de la formación inicial del 

profesorado. Pulso, 133-146. 

Quezada Garland, L. M. (2003). Introducción a la Teoría del Diseño Arquitectónico. 

Lima: El Comercio S.A. 

Ramiro Potes, F. (2009). Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura 

moderna. Educación y Pedagogía vol. 21, 29 - 66. 

Ramiro Potes, F. (2009). Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura 

moderna. Educación y Pedagogía vol. 21, 38. 

Sutter, L. (18 de Nov de 2013). Espacios en movimiento: Guia de diseño para 

espacios de aprendizaje infantil. (Tesis de Licenciatura en Arquitectura). 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Recuperado el 17 de Septiembre de 

2019, de Issuu: https://issuu.com/sutterlarissa/docs/diplomarbeit 

Trachana, A. (2011). Fundamentos de la Forma y el Espacio Arquitectónico. España: 

Munilla-Lería. 

 

 

 



 
 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR SUB INDICADOR MÉTODO INSTRUMENTO 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Contextual 

Contexto Mediato 
Emplazamiento 

Observación 
Ficha de 

observación 

Zonas y usos 

Contexto Inmediato 
Emplazamiento 

Zonas y usos 

Función 

Programa Arquitectónico 
Lista de ambientes 

Áreas 

Zonificación 

Zonas 

Diagrama de relaciones 

Actividades 

Circulación 
 

Accesos 

Circulación horizontal 

Circulación Vertical  

Cerramiento 

Abierto  

Cerrado 

Semiabierto 

Relaciones 
Interior - exterior 

Espacios vinculados 

Organización 

Trama 

Centralizada 

Lineal 

Agrupada 

Forma 

Composición 

planos 

Observación 
Ficha de 

observación 

Volúmenes 

Principios ordenadores 

Equilibrio 

Tensión 

Simetría 

Ritmo 

Semiótica Percepción 
Color 

Espacio 

ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE 

Tecnología 

Confort Climático 
Asoleamiento 

Observación 
Ficha de 

observación 

Vientos 

Confort Sonoro Diseño acústico 

Confort Lumínico 
Iluminación natural 

Iluminación artificial 

Constructiva 
Materiales  

Construcción 

Acabados 

Procesos  Etapas 

Arquitectura 
Educativa 

Espacios de aprendizaje 

Cima de la montaña 

Observación/ 
Entrevista 

 

Ficha de 
observación/Lista 

de preguntas 

La cueva 

Campamento de fuego 

Abrevadero o Manantial 

Manos a la obra 

¡Arriba! 



 
 

 

Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 

ENTREVISTA 

OBJE TIVO:  
Establecer estrategias de diseño para 
los espacios de aprendizaje a partir 
de su integración con los criterios 
arquitectónicos. 

VARIABLE:  
ARQUITECTURA EDUCATIVA 

NRO DE ENTREVISTA:  
ENT-01  

DIMENSIÓN:  
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

INDICADOR:  

 

ENTREVISTADO: ARQUITECTO JAMES ALEC HO 

 

Buen día arquitecto James Ho.  
 
Mi nombre es Grisell Espinoza y soy estudiante de Arquitectura en el país de Perú, me gustaría que 
usted pueda contestar las siguientes preguntas como parte del aporte de mi investigación académica. 
Estas son: 
 

PREGUNTA 01: Para usted ¿Qué es un espacio de aprendizaje y en qué proyectos pueden ser 
aplicados?  

 

PREGUNTA 02: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para proyectos educativos? ¿Qué experiencias ha 
adquirido durante ese periodo hasta la actualidad? 

 

PREGUNTA 03: Aparte de los criterios de diseño que se utiliza en Rosan Bosch Studio ¿Cuáles son las 
principales estrategias que utiliza en el proceso de diseño de proyectos con fines educativos? 

 

PREGUNTA 04: Como especialista en el diseño de espacios de aprendizaje ¿Qué dificultades se ha 
enfrentado? Y ¿Cómo lo ha solucionado? 

 

PREGUNTA 05: ¿Conoce algunos principios de diseño funcional arquitectónico? ¿Los ha puesto en 
ejecución? ¿Cómo? 

 

PREGUNTA 06: ¿Cuáles son las formas que más utilizas en los diseños de sus proyectos? ¿Por qué? y 
¿En dónde las usas? 

 

PREGUNTA 07: Teniendo en consideración al país de Perú ¿cuáles son los criterios de diseño de los espacios de 

aprendizaje que pueden ser ejecutados en este país? 

 
 



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 



 
 

Anexo 03: Programa arquitectónico para un COAR 

AREA AMBIENTES CANTIDAD 
AREA  
(m²) 

SUBTOTAL 
(m²) 

TOTAL  
(m²) 

AREA EXTERIOR  
(m²) 

ZO
N

A
 A

C
A

D
ÉM

IC
A

 

B
Á

SI
C

O
S 

TIPOA Aulas 
Aulas 12 60.00 720.00 

  

  

Expansión con cobertura ligera 01 180  180 

TIPOC Laboratorios ⁽²⁾ 

Química 01 120.00 120.00 

  

Física 01 120.00 120.00 

Biología 01 120.00 120.00 

Robótica 01 120.00 120.00 

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IO

S 

Gestión  
Pedagógica 

Director Pedagógico ⁽²⁵⁾ 01 15.00 15.00 

Sala de Docentes ⁽³⁾ 01 120.00 120.00 

Sala de Auxiliares 01 10.00 10.00 

Depósito de Materiales 01 20.00 20.00 

Archivo y Fotocopia 01 15.00 15.00 

SSHH 

SSHH de Estudiantes⁽⁴ ˠ ⁵⁾ 02 45.00 90.00 

SSHH de Personal Docente (pudiendo ser utilizado 
por personas con discapacidad) 

01 5.00 5.00 

SSHH de Personal Docente Hombres 01 9.50 9.50 

SSHH de Personal Docente Mujeres 01 7.00 7.00 

Cuarto de Limpieza ⁽²²⁾ 02 2.00 4.00 

Botadero ⁽²²⁾ 02 2.00 4.00 

TOTAL ZONA ACADÉMICA 1,499.5 

EX
P

R
ES

IÓ
N

 

A
R

TI
ST

IC
A

  ⁽
⁷⁾

 B
Á

SI
C

O
S TIPO C 

Taller de Arte 01 120.00 120.00 

  

  

Depósito de Taller de Arte 01 30.00 30.00 

TIPO D 
Taller de Música ⁽⁸⁾ 01 120.00 120.00 

Depósito de Instrumentos Musicales 01 60.00 60.00 

COMPLEMENTARIOS 

SSHH de Estudiantes ⁽⁴ᵞ⁹⁾ 01 30.00 30.00 

SSHH de Personal (pudiendo ser utilizado por 
personas con discapacidad) ⁽⁹⁾  

01 5.00 5.00 

Cuarto de Limpieza ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

Botadero  ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

TOTAL ZONA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 369.00 

B
I

B
L

IO TE C
A

 
O

 
C

E

N
T R O
 

D
E 

R
E

C
U R
S

O
S 

B
A SI C
O S TIPO B Biblioteca Hall de Ingreso 01 30.00 30.00     



 
 

Espacio de Atención (counter de control y 
búsqueda) 

01 15.00 15.00 

Depósito y Oficina de Preparación y 
Mantenimiento (área técnica) 

01 30.00 30.00 

Estantería Abierta (área de libros) 01 200.00 200.00 

Sala de Lectura Formal 01 125.00 125.00 

Sala de Lectura Informal 01 65.00 65.00 

Expansión Sala de Lectura Informal ⁽²¹⁾ 01 60.00  60.00 

Sala de Recursos Informáticos y Audiovisuales 01 35.00 35.00 

  

Cubículos Grupales de Estudio 04 10.00 40.00 

Área de 
Innovación 

Aulas de Innovación Pedagógica 02 75.00 150.00 

Sala de Proyectos de Innovación⁽⁶⁾  05 20.00 100.00 

COMPLEMEN
TARIOS 

SSHH 

SSHH de Estudiantes⁽⁴ ˠ ⁵⁾ 01 35.00 35.00 

SSHH de Personal (pudiendo ser utilizado por 
personas con discapacidad) 

01 5.00 5.00 

Cuarto de Limpieza ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

Botadero  ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

TOTAL ZONA DE BIBLIOTECA O CENTRO DE RECURSOS 834.00 

D
EP

O
R

TI
V

A
 B
A

SI
C

O
S 

TIPO E 

Losas Multiusos Básquet 19.00 m x 32.00 m ⁽³⁵⁾ 02 608.00  

  

1216.00 

Polideportivo ⁽¹¹⁾ 

Campo Deportivo 19.00 m x 32.00m ⁽³⁵⁾ 01 608.00 608.00 

  

Área Perimetral a la Cancha 01 270.00 270.00 

Tribuna 01 175.00 175.00 

Escenario 01 100.00 100.00 

Gimnasio 01 100.00 100.00 

Área de Primeros Auxilios 01 16.00 16.00 

Sala de Docentes (incluye SH) 01 20.00 20.00 

Sala de Ensayos 01 80.00 80.00 

Depósito de Vestuario 01 60.00 60.00 

Cabina de Control 01 9.00 9.00 

COMPLEMEN
TARIOS 

SSHH de Estudiantes ⁽⁴ᵞ¹²⁾ 01 25.00 25.00 

SSHH para Público Asistente ⁽¹³⁾ 01 30.00 30.00 

Vestuarios Hombres ⁽¹²⁾ 01 36.00 36.00 

Vestuarios Mujeres ⁽¹²⁾ 01 36.00 36.00 

Vestuarios y SSHH Personas con Discapacidad ⁽¹² 
¹⁴ᵞ ²⁶⁾ 

02 6.00 12.00 



 
 

Cuarto de Limpieza ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

Botadero  ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

Depósito de Implementos Deportivos 01 01 30.00 30.00 

Depósito de Implementos Deportivos 02 01 60.00 60.00 

POLIDEPORTIVO 1,671.00 

B
Á

SI
C

O
S 

TIPO E 
Piscina    (11,30 Y 

22) 

Vaso de la Piscina 25.00 m x 12.50m (mínimo) 01 312.50 312.50 

Bandas Exteriores 01 215.50 215.50 

Tribuna 01 175.00 175.00 

Ducha Pre Piscina 01 6.00 6.00 

Cuarto de Máquinas y Bombas 01 40.00 40.00 

Depósito de Combustible 01 30.00 30.00 

PISCINA 779.00 

TOTAL ZONA DEPORTIVA 2,450.00 

B
IE

N
ES

TA
R

 Y
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 D

EL
 

 E
ST

U
D
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N

TE
 

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IO

S 

Oficina de 
Bienestar 
Estudiantil 

Director de Bienestar Integral y Desarrollo 
Estudiantil ⁽²⁵⁾ 

01 15.00 15.00 

  

  

Área de Trabajo 01 55.00 55.00 

Cubículos de Atención Personalizada 02 10.00 20.00 

Tópico (incluye SH) 01 30.00 30.00 

Depósito del Tópico 01 10.00 10.00 

SSHH de Personal Hombres 01 4.00 4.00 

SSHH de Personal Mujeres 01 4.00 4.00 

Cuarto de Limpieza ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

Botadero  ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

OFICINA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 142.00 

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IO

S 

Residencia 
Estudiantil 

Habitaciones ⁽²⁹⁾ 61 37.00 2,311 

SSHH Dormitorio (lavatorio, inodoro, ducha) y 
tendal ⁽²⁹⁾ 

61 17.50 1085.9 

Estación de Monitores (Incluye SH)⁽³⁴⁾ 04 7.50 30.00 

Sala de TV 02 20.00 40.00 

SUM Residencial ⁽¹⁵⁾ 01 260.00 260.00 

Depósito de Limpieza 02 4.00 8.00 

SSHH Común Hombres  01 12.00 12.00 

SSHH Común Mujeres 01 12.00 12.00 

Cuarto de Limpieza ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

Botadero  ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 



 
 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL 3762.90 

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IO

S 

Comedor 

Comedor (área de mesas) 01 280.00 280.00 

Depósito del Comedor 01 20.00 20.00 

Cocina (Incluye los ambientes de 
almacenamiento de productos)⁽¹⁶⁾ 

01 165.00 165.00 

Depósito de Limpieza  01 4.00 4.00 

Depósito Temporal de Basura 01 6.00 6.00 

SSHH de Personal Hombres 01 4.00 4.00 

SSHH de Personal Mujeres 01 4.00 4.00 

Vestidores de Personal Hombres 01 10.00 10.00 

Vestidores de Personal Mujeres 01 10.00 10.00 

SSHH de Estudiantes, Docentes y Personal 
Administrativo ⁽⁴⁾ 

01 45.00 45.00 

Cuarto de Limpieza ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

Botadero  ⁽²²⁾ 01 2.00 2.00 

COMEDOR 552.00 

COMPLEMEN
TARIOS 

                        Lavandería ⁽¹⁶ᵞ³¹⁾ 01 170.00 170.00 

LAVANDERÍA 170.00 

TOTAL ZONA DE BIENESTAR Y DESARROLLO DEL ESTUDIANTE 4,626.9 

G
ES

TI
Ó

N
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D
M
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A
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V

A
 

COMPLEME
NTARIOS 

Dirección 

Director General  
(incluye mesas de reuniones) 

01 18.5 18.5 

    

Sala de Recepción 01 10 10 

Archivo y Fotografía 01 15 15 

SSHH de director 01 4 4 

DIRECCIÓN GENERAL 47.5 

COMPLEME
NTARIOS 

Administració
n 

Oficina de Administración 01 10 10 

Sala de Atención a Padres 01 20 20 

Sala de Espera de Atención 01      

a Padres (incluye SH) 01 15 15 

Oficina de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda  
(incluye depósito de laptops) 

01 30 30 

Data Center 01 20 20 

Archivo y Fotocopia 01 15 15 

Oficina de Seguridad 
(incluye SSHH) 

01 10 10 



 
 

Cuarto de CCTV 01 15 15 

SSHH DE Personal 01 4 4 

Cuarto de Limpieza 01 2 2 

Botadero 01 2 2 

ADMINISTRACIÓN 143 

TOTAL ZONA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 190.5 

SE
R

V
IC

IO
S 

 

C
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R
IO
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Depósito de Jardinería 01 20 20 

  

  

Depósito de Limpieza 01 30 30 

Depósito de Basura 01 30 30 

Almacén General 01 60 60 

Almacén de Material Logística 01 40 40 

Comedor de Personal 01 30 30 

Taller de Mantenimiento  
(Maestranza) 

01 50 50 

Cuartos de Bombas 01 30 30 

Cisterna Agua Doméstica 01 100 100 

Cisterna Agua Contra Incendios 01 60 60 

Subestación Eléctrica 01 40 40 

Grupos Electrógeno 01 40 40 

Cuarto de Tableros 01 20 20 

Cuarto de Tableros (incluye SH) 01 12 12 

SSHH de Personal Hombres 01 4 4 

SSHH de Personal Mujeres 01 4 4 

Vestidores de Personal Hombres 01 12 12 

Vestidores de Personal Mujeres 01 12 12 

TOTAL ZONA DE SERVICIOS GENERALES 606 

 

Área  Techada Neta 10,579.09 

40% Circulaciones y Muros 4,230.36 

TOTAL GENERAL 14,806.26 

 


