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RESUMEN 

La elección del tema de investigación responde a la necesidad de crear espacios para el desarrollo 

de competencias laborales en jóvenes del nivel de educación secundaria, ya que es necesario para 

que un gran porcentaje de estos tengan mayores oportunidades al momento de enfrentar el mercado 

laboral, siendo la realidad que en nuestro ámbito local, los jóvenes en su mayoría (85% según datos 

bibliográficos), no accede al nivel de educación superior llegando a veces s ser una carga para sus 

familias o incluso dedicándose a actividades improductivas y negativas.   

En base a la problemática mencionada, se trazaron objetivos que implican conocer, identificar y 

desarrollar características arquitectónicas dentro del nivel de educación secundaria, que ayuden a 

los jóvenes estudiantes a desarrollar competencias laborales, las mismas que les serán útiles en el 

momento de su inserción al mundo laboral que es una etapa por la que toda persona atraviesa 

simplemente para poder subsistir en la sociedad.  

La presente investigación es de naturaleza cuantitativa, se da a nivel descriptivo, no experimental 

y transversal, la recolección de datos se dio mediante la utilización de instrumentos tales como la 

encuesta de preguntas abiertas y fichas bibliográficas. 

La población analizada fue de arquitectos con experiencia en el desarrollo de proyectos educativos, 

los mismos que fueron seleccionados mediante el método no probabilístico con criterios de 

exclusión e inclusión.  

Luego de procesados los datos, se aplicaron los resultados en una propuesta arquitectónica que 

desarrolla los objetivos planteados en la presente investigación. 

PALABRAS CLAVES: Educación técnico productiva, Espacios Flexibles, Arquitectura 

sostenible, Arquitectura educativa, desarrollo de competencias laborales. 
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ABSTRACT 

The choice of the research topic responds to the need to create spaces for the development of job 

skills in young people at the secondary education level, since it is necessary for a large percentage 

of them to have greater opportunities when facing the labor market, being the reality that in our 

local area, the majority of young people (85% according to bibliographic data), do not access this 

level of education, sometimes becoming a burden for their families or even dedicating themselves 

to unproductive and negative activities. 

Based on the aforementioned problem, objectives were outlined that involve knowing, identifying 

and developing architectural characteristics within the secondary education level, which help 

young students to develop job skills, the same ones that will be useful to them at the time of their 

insertion into the world of work that is a stage that every person goes through simply to be able to 

survive in society. 

The present investigation is of a quantitative nature, it occurs at a descriptive, non-experimental 

and cross-sectional level, the data collection took place through the use of instruments such as the 

survey of open questions and bibliographic records. 

The analyzed population was of architects with experience in the development of educational 

projects, the same ones who were selected through the non-probabilistic method with exclusion 

and inclusion criteria. 

After processing the data, the results will be applied in an architectural proposal that develops the 

objectives set out in this investigation. 

KEY WORDS: Productive technical education, Flexible Spaces, Sustainable architecture, 

Educational architecture, development of labor skills. 
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En nuestra realidad local (distrito de Pillco Marca) así como a nivel nacional, el diseño de los 

proyectos educativos se encuentra parametrizado por una normativa que refuerza y mantiene 

vigente el modelo de la educación prusiano, el mismo que está orientado a la formación académica 

unilateral de modo que convierte al alumno en un espectador y acumulador de información, 

información teórica que muchas veces es de poca aplicación en la vida cotidiana y sobre todo 

laboral para los jóvenes que terminan el nivel de educación secundario y en gran porcentaje tienen 

que afrontar el mundo laboral, ya que no pueden acceder al nivel de educación superior o 

simplemente tienen que trabajar para poder continuar sus estudios. 

Es en este contexto que se toma la reflexión de que la educación debería ser integral y no solo 

brindar a los jóvenes, conocimiento teórico, sino también conocimiento técnico productivo (teoría 

y practica), desarrollar en los jóvenes habilidades que le puedan ser útiles para afrontar el mundo 

laboral una vez egresados del nivel de educación secundaria. 

Esto claramente conllevaría a que los proyectos educativos tendrían que estar diseñados y o 

acondicionados, de modo que pudiesen desarrollarse estas actividades académicas – técnico 

productivas, además de que permitan a los jóvenes, ser partícipes de su propio proceso educativo 

haciéndola integral para ello es necesario estudiar temas como la evolución tipológica de la 

arquitectura educativa, el dimensionamiento adecuado de espacios para realizar actividades 

técnico productivas y la aplicación de metodologías tales como la de los espacios flexibles, 

mediante lo cual se plantee un proyecto arquitectónico que satisfaga dichas características. 
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1. CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La carencia de centros educativos que desarrollen en los jóvenes alumnos del nivel de 

educación secundaria habilitades técnico productivas, en un país donde la mayoría de estos no opta 

por seguir con el proceso de educación y/o formación superior, resulta en que dichos jóvenes 

tengan que insertarse al mercado laboral sin previa preparación u orientación, disminuyendo sus 

posibilidades para desarrollarse y competir, mucho menos para emprender   

Además, hoy en día en la ciudad de Pillco Marca, así como en muchas más de nuestro país, 

la educación a nivel secundario es una etapa en la que el alumno, es capacitado en base a una 

curricular académica que se enfoca en darle conocimientos teóricos y de poca aplicación para su 

vida cotidiana y/o post colegial, en caso de que no tuviese como opción acceder a la educación de 

nivel superior. 

Otro problema es que sólo el 15% de los graduados de la escuela secundaria prosigue sus 

estudios en instituciones técnicas, institutos pedagógicos o universidades. En otras palabras, el 

85% de los graduados de la escuela secundaria se emplean en una variedad de ocupaciones como 

la conducción de automóviles, el comercio informal, la minería y la agricultura, y en las peores 

situaciones, son presa de la delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo. – fuente: datos 

estadísticos. Gore Hco. 

Esto me llevo a reflexionar en que ese 85% de egresados del nivel secundaria forman parte 

de un grupo de personas que necesariamente, si no pretenden o no pueden acceder a la educación 

superior universitaria o técnica, tendrían que tomar la opción de dedicarse a trabajar, e incluso si 

tuviesen la intención de acceder a la educación superior pero no tuvieran los recursos necesarios 
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para sustentarse económicamente, tendrían que formar parte del grupo de personas que trabajan y 

estudian en cuyo caso, también hubiese sido útil que en la etapa de educación secundaria, hubiesen 

podido acceder a algún tipo de capacitación laboral para afrontar mejor la situación de estudiar y 

trabajar a la vez. 

Es en ese proceso de transición entre la etapa académica que acaban de terminar (nivel 

secundario) y la etapa en la que tienen que enfrentarse al mundo laboral, surge un problema, los 

jóvenes no cuenten con las suficientes aptitudes laborales o al menos las iniciativas de 

emprendimiento inculcadas en lo que fue prácticamente su última etapa formativa. Encontrándose 

con una gran desventaja y por ende con menos oportunidades laborales y/o de emprendimiento. 

Los espacios para enseñar y aprender, en nuestra realidad local presentan rasgos similares, 

eso a lo que le llamamos el “CARÁCTER” nos ha enfrascado en concepciones monótonas que 

sumadas a la rigurosa normativa vigente que regula los proyectos educativos en nuestro país, nos 

obligan arquitectónicamente a concebir espacios que no han cambiado al menos en nuestra realidad 

local en más de 200 años. Haciendo una comparación y citando al Arq. Jaime Juscamanta Garcia, 

lo primero que se nos viene la cabeza cuando recordamos nuestros centros educativos es el cerco 

perimétrico, los módulos y/o pabellones que en el mejor de los casos tienen 2 o más colores, estas 

son las cárceles del siglo XXI en nuestro país, lugares donde encerramos a nuestros niños y/o 

jóvenes durante gran parte del día para un adoctrinamiento unilateral con espacios diseñados 

especialmente para eso. 

Me plantee entonces, que hubiese pasado si a ese joven cuya última etapa académica fue 

el nivel secundario, además de inculcarle solo conocimientos teóricos, se le hubiesen enseñado 

además conocimientos prácticos, técnicos, productivos empresariales y/o de emprendimiento. 
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Paralelo a esto, existe un mercado laboral local en constante crecimiento y que necesita de 

personas que tengan conocimientos técnicos para dar soluciones prácticas a los problemas que 

puedan presentarse en su ámbito laboral. 

El rubro de la construcción, no solo como como oportunidad para buscar trabajo, sino 

también como área para emprender, investigar, producir sobre nuevos materiales constructivos, o 

aplicar conocimientos existentes en nuestro ámbito local. 

Es por ende que luego de realizar los análisis correspondientes, he decidido relacionar a 

través de un aporte arquitectónico, un problema existente identificado dentro de la región, pero 

puntualizado dentro del distrito de Pillco Marca, y por otro lado el mercado laboral existente 

creciente dentro del rubro de la construcción, para dar solución al problema identificado 

Figura 1 

Cuadro Comparativo entre cárcel y colegio en nuestros tiempos 

 

Fuente: Elaboración prop 

CARCEL COLEGIO

ESTRUCTURA AUTORITARIA ESTRUCTURA AUTORITARIA

ENFASIS EN EL SILENCIO Y EL ORDEN ENFASIS EN EL SILENCIO Y EL ORDEN

CASTIGOS CASTIGOS

CAMINAR EN FILAS CAMINAR EN FILAS

PERDIDA DE INDIVIDUALIDAD PERDIDA DE INDIVIDUALIDAD

LIVERTADES COARTADAS LIVERTADES COARTADAS

HORARIOS DE RECREACION, ALIMENTACION, 

SALIDA , ETC.

HORARIOS DE RECREACION, ALIMENTACION, 

SALIDA , ETC.
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.2.1. Problema General. 

o ¿Cuáles son las características de un centro educativo técnico productivo de la construcción 

para desarrollar competencias laborales en alumnos del nivel secundario – Pillco Marca 

2021? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

o conocer la evolución tipológica de la arquitectura educativa, y ¿cuál es la necesidad de 

implementar en ella la educación técnico productiva? 

o ¿cuáles son los requisitos dimensionales que requiere un centro educativo técnico 

productivo, donde se desarrollaran competencias laborales para alumnos del nivel 

secundario? 

o ¿cómo aplicar el lenguaje arquitectónico de los “espacios flexibles” en una propuesta 

para desarrollar competencias laborales en alumnos del nivel secundario? 

1.3. FORMULACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1.3.1. Objetivo General 

o proponer un centro educativo técnico productivo de la construcción para desarrollar 

competencias laborales en alumnos del nivel secundario – Pillco Marca 2021 

1.3.2. Objetivos Específicos 

o Conocer cómo ha evolucionado la tipología de la arquitectura educativa, y cuál es la 

necesidad implementar en ella la educación técnico productiva.  

o Identificar cuáles son los requisitos dimensionales que requiere un centro educativo técnico 

productivo, donde se desarrollaren competencias laborales para alumnos del nivel 

secundario. 
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o Aplicar el lenguaje arquitectónico de los “espacios flexibles” en una propuesta para 

desarrollar competencias laborales en alumnos del nivel secundario. 

1.4. JUSTIFICACION 

Habiendo identificado anteriormente un problema latente que crece día a día en las 

ciudades de nuestra localidad, que indica un déficit de aptitudes laborales en jóvenes egresados del 

nivel de educación secundaria, es necesario plantear soluciones o alternativas de solución para 

afrontar este problema. 

Desde el punto de vista arquitectónico, existe además el déficit de recursos para el 

desenvolvimiento educativo técnico productivo para jóvenes del nivel secundario, que los capacite 

para enfrentarse al mercado laboral existente en la zona, específicamente en el rubro de la 

construcción que es un mercado en constante crecimiento, dentro de la región Huánuco y 

puntualmente en el distrito de Pillco Marca. 

Es importante por ello, formar y capacitar a los jóvenes alumnos para poder desarrollar 

capacidades técnico productivo, empresarial y de emprendimiento, mejorando así sus aptitudes 

laborales, dándoles así más oportunidades en el mercado laboral y mejorar así la calidad de vida.  

Finalmente, como respuesta a la problemática en estudio, la presente tesis propone realizar un 

establecimiento educativo productivo técnico de la construcción en Pillco Marca, este estará 

organizado de tal manera que produzca jóvenes con aptitudes laborales orientadas al sector 

construcción, lo cual les permitirá desenvolverse mejor en el ámbito laboral tanto como 

trabajadores o como emprendedores, contrarrestando el 
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1.4.1. Justificación Teórica. 

En lo laboral dada las diversas dificultades que actualmente atraviesan los jóvenes 

egresados del nivel secundario, es necesario estudiar formas para mejorar sus aptitudes laborales. 

Siendo que dichas aptitudes laborales constituyen una variable importante para, ayudar a 

los jóvenes a tener éxito en la sociedad, es necesario enriquecer y mejorar la literatura científica 

sobre este concepto y así poder aplicarlo en el futuro en otros puntos de intervención. 

 

1.4.2. Justificación Practica. 

El estudio se justifica porque a través del planteamiento de la propuesta, se podrá precisar 

y/o planificar el costo que implica acondicionar, implementar – construir la infraestructura que 

ayudará a solucionar el problema. 

Por ello el estudio contribuirá con información técnica que permita implementar este tipo 

de solución en algún otro ámbito garantizando resultados positivos tanto económicos como 

sociales. 

1.4.3. Justificación Social. 

El estudio, a través de sus resultados pretende solucionar un problema de espacios 

arquitectónicos en el rubro de la educación, que favorezcan al alumno a desarrollar competencias 

laborales en un grupo determinado de personas con una edad promedio entre los 16-20 años, 

ayudándolos así a ser útiles para la sociedad en el futuro cercano. 

1.5. LIMITACIONES 

1.5.1. Limitaciones por crisis sanitaria 

La actual situación pandémica por la que atraviesa el mundo, nuestro país, nuestras 

localidades y puntualmente el distrito de Pillco Marca, ha cambiado totalmente hasta ahora el 
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modo en el que se desarrollas las actividades educativas en todos los niveles, siendo así que la 

información necesaria para la investigación es más difícil de conseguir, así como los procesos de 

encuestas, procesamientos de datos, etc. 

1.5.2. Limitaciones Económicas 

Debido a la situación económica y pandémica que atraviesa el país, se tiene también una 

debilidad económica como investigador 

1.5.3. Limitaciones Bibliográficas 

Se tiene información limitada de acerca del tema de investigación., sobre todo a nivel 

internacional. 

1.6. FORMULACION DE HIPOTESIS GENERALES Y ESPECIFICAS 

para la presente investigación al ser una investigación que se aplicara a nivel descriptivo, 

no experimental y transversal, - “cuando se pronostica un dato o hecho, solo se formulan hipótesis” 

lo cual al no poder aplicar la solución que en este caso se refleja en un “proyecto arquitectónico”, 

no podemos pronosticar la efectividad de la solución, y tampoco comprobarla a través de un 

muestreo probabilístico, ya que para eso tendría que construirse dicho proyecto, aplicarse (entrar 

en funcionamiento) y luego mediante un muestreo post aplicación de la solución o posible 

solución, comparar los datos obtenidos y verificar si la solución propuesta es o no efectiva. 

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable Independiente 

Centro educativo técnico productivo de la construcción 

1.7.2. Variable Dependiente 

Competencias laborales en alumnos del nivel secundario 
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1.8. DEFINICION TEORICAY OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables. 

VARIABLES  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente:  

Centro educativo 

técnico productivo de la 

construcción 

 

CENTRO EDUCATIVO TECNICO 

PRODUCTIVO DE LA 

CONSTRUCCION: 

“Es un centro educativo, donde los jóvenes 

desarrollan competencias laborales útiles 

para el futuro” 

 

Arquitectónica 

Programación 

arquitectónica 

Encuesta, 

documentación 

Cuestionario, ficha 

bibliográfica 

Función 

Forma 

Sostenibilidad 

arquitectónica 

Variable dependiente:  

 

Competencias laborales 

en alumnos del nivel 

secundario 

 

COMPETENCIAS LABORALES EN 

ALUMNOS DEL NIVEL 

SECUNDARIO: 

“Son el conjunto de habilidades, aptitudes 

y conocimientos que tiene una persona para 

desempeñar correctamente las funciones de 

un determinado puesto de trabajo. La 

competencia laboral comprende la 

posesión de los conocimientos y las 

herramientas necesarias para realizar con 

éxito un trabajo.” 

 

Conocimiento teórico 

Espacios para 

desarrollar 

conocimiento 

teórico 

Encuesta, 

documentación 

Cuestionario, ficha 

bibliográfica 

cuestionario, ficha 

bibliográfica 

Habilidades técnico 

productivas 

Espacios para el 

desarrollo de 

competencias 

laborales 

Encuesta, 

documentación 

Cuestionario, ficha 

bibliográfica 

Aplicación del 

conocimiento 

Espacios para 

aplicar las 

habilidades 

aprendidas 

Encuesta, 

documentación 

Cuestionario, ficha 

bibliográfica 

Nota: Times New Roman 10 
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2. CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. Tesis realizadas 

(Kevin Junior Condori Calcina, 2020). Título de la tesis: “centro educativo nivel 

secundario y técnico productivo “el bosque”, universidad Ricardo Palma, facultar de 

arquitectura y urbanismo – Lima Perú.  

El proyecto cumple con la normativa vigente del Ministerio de Educación, pero además 

se plantea áreas complementarias donde los usuarios pueden desarrollar actividades educativas 

técnico productivas. 

La propuesta, con el fin de interactuar y aportar para el desarrollo cultural de la población, 

cuenta además con espacios comunales 

El proyecto usa como base de diseño, el concepto del diseño de espacios flexibles, lo cual 

permite adaptarse a nuevas necesidades y requerimientos de los usuarios que necesitan desarrollar 

competencias laborales. 

Concluye, además, en que: para mejorar la calidad de la educación en el Perú, es necesario 

un cambio en la metodología de enseñanza, además de desarrollar infraestructura educativa que 

responda a estos cambios. 

(Norma Haydee Valeriano Saavedra, 2018). Título de la tesis: “el equipamiento de los 

centros de educación técnico productiva (CETPRO) de la provincia de cañete y su incidencia 



16 

 

en el desarrollo de las competencias técnico- productivas y de emprendimiento en los 

estudiantes, durante el año 2017”, universidad nacional de educación – Lima Perú. 

El equipamiento en los (CETPRO) de la provincia de Cañete, incide de forma significativa 

en el desarrollo de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento que desarrollan los 

estudiantes, durante el 2017. Debido a que el Desarrollo de las competencias técnico- productivas 

y de emprendimiento están dependen en un 63,4% al Equipamiento de los CETPRO en los centros 

de educación técnico productiva de dicha provincia. 

Esto nos hace entender la relevancia que tiene el correcto análisis no solo de las actividades 

técnico productivas a desarrollar dentro de la institución educativa, sino de la metodología y el 

equipamiento necesario que debe ser seleccionado de acuerdo a dicho análisis, resultando esto en 

que se garantice un correcto desarrollo de competencias laborales en los alumnos del nivel 

secundario. 

Es importante además contar con un plan de mantenimiento y operación para dichos equipos, 

ya que, en caso de entrar al estado de deterioro e inutilización, significaría también que se 

paralizaría el proceso de educación y desarrollo de competencias laborales para los jóvenes 

estudiantes. 

(Barzola Ubillus, Gianella Geraldine, 2020). Título de la tesis: “Centro de educación 

técnico productivo en el distrito de villa el salvador desarrollado mediante una arquitectura 

con espacios intermedios para adolescentes y jóvenes (cetpro)”. Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas– Lima Perú. 

El proyecto planteado trata de un Centro de Educación Técnico Productivo y tiene como 

usuarios principales a los adolescentes y jóvenes del distrito de Villa El Salvador. Las estadísticas 
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muestran que más del 50% de estos usuarios dejan la universidad para ingresar al mercado laboral 

sin preparación previa. Frente a ello, el principal problema que tiene la región, es la falta de 

infraestructura donde se desarrolle la educación técnica productiva, que esté relacionada con la 

zona industrial. 

El distrito cuenta con 12 CETPROS, entre ellos, uno brinda especialidades de madera, 

mecánica y textilería, mientras los demás, desarrollan especialidades de estética personal, 

informática, repostería, entre otros. Pero estos centros educativos no desarrollan especialidades 

relacionadas directamente con la zona industrial, tales como: carpintería, cuero y calzado, metal 

mecánico y confección y textil. 

El proyecto busca a partir de estas carencias, brindar a los adolescentes y jóvenes un Centro de 

Educación Técnico Productivo con 5 especialidades, 4 de ellas relacionadas con la zona industrial 

y la última con el área de administración y comercio para un completo desarrollo competitivo y 

laboral. Por lo ello, se propone potencializar la zona industrial y así impulsar el crecimiento 

económico del distrito. 

Como parte del análisis, se logró reconocer y comprender el desarrollo de proyectos de 

educación técnica, a nivel local, nacional e internacional. Se ha identifico, el uso de espacios 

intermedios, en donde los usuarios realizaran actividades cotidianas y de integración, es por ello 

que el énfasis del proyecto se da mediante el enfoque en los “espacios intermedios”. El objetivo 

principal es generar espacios de mediación y relación entre las diferentes especialidades para 

mantener una conexión visual, física y temporal entre espacios interiores y exteriores. 

Por último, la motivación de este trabajo es la de poder incentivar a los adolescentes y 

jóvenes a optar por una educación técnico productiva, a través de una infraestructura con espacios 

adecuados y aptos para diversas especialidades. La razón por la cual se ubica en Villa El Salvador 
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es porque cuenta con diversos aspectos positivos que aportaran en el desarrollo del primer 

CETPRO especializado. 

(Castillo Sánchez, Samuel José, Saavedra Palacios, Anthony, 2020). Título de la tesis: 

“Centro de educación técnica productiva y formación temprana en zonas vulnerables del 

centro poblado de alto Trujillo- el porvenir”, Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo 

Perú. 

Se logro proyectar una infraestructura con la finalidad de unificar los servicios educación 

y aportes urbanos; este primero enfocado a promover la enseñanza de Talleres Productivos a 

jóvenes mujeres para que impulsen y generen el interés emprendedor; todo ello acompañado 

bajo el cuidado y educación para sus niños y niñas menores de 5 años; en los niveles de servicio 

Educativo de Cuna y/o Jardín. Además de los aportes urbanos; mediante plazas activas y pasivas, 

recreación publica, alamedas comerciales, ciclo vías. 

La propuesta también busca crear una infraestructura que logre unir los sectores del 

Centro Poblado de Alto Trujillo y el Asentamiento Humano Armando Villanueva del Campo; 

debido a que se encuentran aislados por las líneas de alta tensión; para esto, con el proyecto 

ubicado de manera estratégica mediante accesos primarios y zonas de recreación publica ayudara 

a revitalizar y unificar ambos sectores. 

Los niveles educativos de Cuna y/o Jardín se proyectan con la intención de crear un 

acceso más factible para niños que no tienen posibilidades para acceder a la educación ya sea 

por precariedad económica o accesibilidad; ya que hoy en día la educación se basa en una de las 

fuentes primordiales para erradicar múltiples problemáticas sociales, culturales, etc. 
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Esta estará también orientada a la búsqueda de potencializar habilidades tempranas que 

pudiesen presentar los menores en diferentes actividades. 

Para la implementación del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO); se plantea; en 

este caso enfocada a las mujeres de los sectores del Centro Poblado de Alto Trujillo y el 

Asentamiento Humano Armando Villanueva del Campo; ya que con la unificación de los 

servicios educativos para sus niños; ellas ya tienen el cuidado y la intención de generar el interés 

educativo y posteriormente generar el impulso micro y macro empresarial. 

(Leyva Pimentel, Nilton Fernando, 2020). Título de la tesis: “centro de educación 

técnico productiva para el desarrollo de la competitividad urbana en el distrito de mi perú”, 

Universidad Cesar Vallejo - Lima Perú. 

En el presente trabajo de investigación se tiene como objetivo general del trabajo de 

investigación "Es convertirse en un referente urbano para el emprendimiento que contribuya con 

el desarrollo de la Competitividad Urbana en el distrito de mi Perú." Este estará distribuido por 

aulas teóricas y salas coworking donde se brindarán programas que contribuyan al impacto social 

por medio de actividades educativas que contaran y beneficiaran a las personas emprendedoras del 

distrito, enfocarlo en el liderazgo así mismo generar competencias ciudadanas dentro de un proceso 

de articulación armónico entre ciencias técnicas para desarrollar sus aptitudes de emprendimiento.  

Es por ello que se realizara el objetivo arquitectónico el cual presentara un proyecto que aportará 

al desarrollo urbano arquitectónico, el cual permita crear un complemento con espacios públicos, 

áreas comunes, recreación para generar un impacto fluido a nivel social el mismo que contribuirá 

a la expansión urbana. 
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2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. Centros de Educación Técnico Productiva 

Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) son instituciones educativas de 

formación técnica intermedia entre la educación básica y la educación Superior Técnica, donde 

brindan formación técnica, con la capacidad y conocimientos necesarios para el ejercicio de sus 

actividades orientado a las características regionales de la producción, la demanda industrial, y la 

oferta - demanda del mercado laboral del país, que garantiza la integración de conocimiento teórico 

y la práctica a fin de lograr las competencias requeridas por los sectores productivos para la 

inserción laboral en el ámbito local y regional. Brindan, además programas de formación continua 

y otorgan los respectivos certificados. La gestión educativa está a cargo del MINEDU. Los 

CETPRO otorgan los títulos de técnico y de auxiliar técnico a nombre de la Nación. 

El ministerio de educación y los CETPRO promueven su articulación con la educación 

básica regular, educación básica alternativa y la educación superior técnica y con centros de 

certificación de competencias laborales, facilitando la transitabilidad a la educación superior 

técnica, logrando la progresión en la trayectoria formativa. 

La gestión de los CETPRO públicos está a cargo del Organismo de Gestión de Institutos y 

Escuelas de educación Superior Tecnológica Públicos – EDUCATEC. (MINEDU 2020) 

2.2.2. Espacios para el desarrollo de competencias laborales 

En Educación se suele olvidar, de forma consciente o subconsciente, la importancia de los 

espacios dentro del área curricular. Dentro del ámbito escolar, la mayoría de los docentes se 

centran en el aula como espacio protagonista de los aprendizajes, sin darse cuenta de que cualquier 
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espacio del centro puede ser un magnífico recurso para el desarrollo y el aprendizaje de los 

alumnos. 

El espacio escolar se define, según Domenech y Viñas (2007), "como un lugar en el que la 

comunidad educativa reflexiona, con el único objetivo de conseguir un crecimiento intelectual, 

personal y humano del conjunto de alumnos y alumnas y para saber cuáles son los conocimientos 

relevantes y significativos que necesitan para conseguir su integración con éxito en la sociedad 

actual". 

Podemos, pues, empezar a hablar de espacio como recurso, al que habría que añadir como 

elemento asociado el tiempo, desde el momento en que aceptamos que no hay ningún elemento 

que condicione de forma absoluta el sistema educativo, ya que éste se configura a través de sus 

relaciones. 

Para la organización de un centro es necesario reflexionar sobre el espacio y el tiempo, 

como variables organizativas y muy relacionadas entre sí. Según se dispongan estos elementos, así 

será también la opción didáctica utilizada, pero en este trabajo nos vamos a centrar únicamente en 

el espacio educativo, formado por el entorno escolar y educativo, que a su vez está relacionado 

con el espacio escolar o arquitectónico, con los equipamientos y con los materiales, y, en los 

últimos tiempos con el entorno educativo virtual, que hace referencia a la consideración de un 

nuevo espacio que les permite acceder a multiplicidad de recursos culturales, informativos, 

relacionales, que nos lleva a romper con el concepto clásico de espacio educativo. 

Dentro de la configuración de los espacios, la preocupación por el aula se está convirtiendo 

en un terreno acotado por el docente, otorgándole el papel principal. Sin que exista una línea de 

conexión con el resto de las aulas ni con los espacios comunes, pasando éstos a ser elementos no 
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aprovechados como recursos organizativos que determinan el aprendizaje. Aun así, subyace la idea 

que la clase es un asunto menor, estático y que lo importante son los ingredientes curriculares. 

Los edificios escolares deben construirse y equiparse de modo tal, que proporcionen las 

condiciones más favorables para las actividades educativas, en el sentido más amplio de esta 

expresión, así éstos tienen que convertirse en ejemplos básicos de los aspectos estéticos del 

aprendizaje y de la vida. Además, deben ser espacios para todos, no olvidando a las personas con 

necesidades educativas especiales. 

2.2.3. Arquitectura Educativa 

Se define como arquitectura educativa a la arquitectura fundamentada en la teoría de la 

educación y los estilos de aprendizaje. 

Si bien es cierto, el espacio no está considerado como parte del currículo de la escuela, sin 

embargo, no se puede negar la importancia de la misma, ya que juega un papel fundamental en el 

proceso del aprendizaje. Esto se puede demostrar desde la organización del espacio. Es decir, el 

espacio debe volverse adaptable y flexible con el fin de poder adaptarse al tipo de clase que se 

requiera. 

Con esto se refiere a que el espacio debe estar a disposición de la clase, al referirnos al 

espacio no solo está el aula de clases, sino también los pasadizos, las áreas comunes y los patios 

que también forman parte del aprendizaje, de esta manera el espacio de escuela forma una gran 

aula. 
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2.2.4. Espacios Flexibles 

La flexibilidad en la arquitectura se genera con la necesidad de reutilizar espacios 

diseñados para una función en específico, por lo que al reutilizar espacios se prolongaría la vida 

útil de los espacios y/o edificios. 

La flexibilidad tiene su origen en los principios de la Arquitectura Moderna 

específicamente en el de la planta libre, ya que aquí se planteaba un edificio sin restricciones en 

su uso interior, por lo que eliminaba los muros para liberar espacio y así añadirle flexibilidad al 

espacio.  Uno de los ejemplos más claros   es el Pabellón de Barcelona que fue planteado en 1929 

por Mies Van der Rohe. 

El espacio flexible promueve la sostenibilidad del edificio y permite que este no quede   

obsoleto en el paso del tiempo   permitiendo su reutilización o reciclaje para adaptarse a las nuevas 

necesidades. 

El   concepto de   espacio   flexible además   puede   extenderse al   entorno urbano 

inmediato   donde    se   encuentre   la   infraestructura   educativa   permitiendo   nuevas dinámicas 

en la ciudad. 

Según Robert Kronoberg18, en el libro “Arquitectura que integra el cambio", (2007); existe una 

jerarquía de modos de flexibilidad: 

En primer lugar, la flexibilidad debe establecerse antes de que se ocupe un ambiente como la 

manera de permitir distintas variaciones en la misma forma arquitectónica. 

En segundo lugar, la flexibilidad debe facilitar futuros cambios, en donde encontramos tres 

categorías, la "movilidad" permite    el   cambio    rápido    de   espacios    de   manera    casi 

instantánea, la "evolución" describe la capacidad intrínseca de realizar modificaciones duraderas 
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en la distribución básica durante un periodo amplio, la "elasticidad" hace referencia a la 

ampliación o reducción del espacio habitable" 

La flexibilidad en la arquitectura educativa debe ser primordial, debido que muchas 

veces los espacios en desuso quedan obsoletos y sin ninguna utilidad, en cambio si la 

arquitectura del proyecto es flexible, estos espacios podrían adaptarse a una nueva función 

y con esto integrarse nuevamente a todo el conjunto. 

 

Figura 2 

Representación gráfica de espacio flexible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ello, al diseñar entornos flexibles, queremos asegurarnos de que ciertas características 

puedan adaptarse y alterarse en respuesta a las circunstancias cambiantes. Por ejemplo, el uso de 

las gradas y de la zona deportiva en distintos momentos para diversas actividades, con lo que se 

difunde la idea de que ciertos lugares son beneficiosos para el centro de educación técnica 

productiva y el nivel secundario. Además, son beneficiosos para la comunidad local, como lo 

demuestran la sala polivalente, la biblioteca, la pista deportiva, etc. 
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2.2.5. Ideación, concreción y desempeño en la nueva arquitectura educativa (Giancarlo 

Mazzanti) 

Entrevista al equipo de Mazzanti, arquitecto colombiano con una variada cartera de 

edificios especializados en educación, publicada por FloorNature (Portal Internacional de 

Arquitectura). Sus comentarios sobre la capacidad educativa de una ciudad y/o la ciudad debe 

trabajar de la mano con el crecimiento de la ciudadanía con el fin de fomentar los esfuerzos de 

cambio se hicieron en una entrevista con un medio de comunicación español en 2015. Además de 

la difusión avanzada de la información, que se realiza a través de los medios de comunicación, 

propone a la población que tome un papel activo en la proyección y planificación de las decisiones 

de los proyectos públicos, así como el desarrollo de una arquitectura educativa eficiente para los 

residentes de la ciudad. 

En cuanto a la enseñanza, Mazzanti amplía la noción de pedagogía. Lo hace para cumplir 

el objetivo de las iniciativas educativas incluyendo principios y un marco educativo. 

En el desarrollo de los espacios pedagógicos se utilizan criterios normativos, aunque 

Mazzanti afirma que los entornos educativos no deben estar sujetos a ningún tipo de elemento 

condicionante. Esto se debe a que un mismo espacio puede ser conceptualizado de diversas 

maneras y adaptado a las necesidades de varios usuarios que realizarán diversas actividades dentro 

del modelo espacial. 

Con el modelo espacial desarrollado en respuesta a las cuestiones mencionadas, el objetivo 

es resolver, proponer e idealizar el conjunto espacial como un lugar de valores para el usuario, de 

crecimiento educativo y de interacciones interpersonales. En consecuencia, tanto el mundo interior 

como el exterior reaccionan a una lógica cognitiva que se ha explorado para dar solución a las 

múltiples operaciones que realiza el aparato. 
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Se proponen estrategias de proyectos educativos en los que la organización espacial se 

inicia de forma simultánea a la introducción de nuevas técnicas y materiales, dando lugar a 

conceptos como protocolos de uso, estrategias, contradicción, inestabilidad, anomalía, 

inconclusión, indeterminación y repetición, entre otros conceptos. Ha llegado a la conclusión de 

que las conexiones son tan importantes como las estructuras organizativas en términos de éxito 

futuro. 

Si un jardín de infancia está situado en una ladera, en un entorno urbano, en un entorno 

rural o en un programa social, Mazzanti construye ideas capaces de adaptarse al medio social en 

el que se encuentran. El diseñador propone distintas técnicas de implantación, como grupos 

perimetrales y microespacios desagregados, así como diversas programaciones -compacta y 

modulación-. Respondiendo a una variedad de variables como el sol, la geografía y otros factores. 

“Crear proyectos piloto de educación infantil que se sitúen en un entorno en el que haya 

puesto de manifiesto dificultades comparables, como los problemas urbanos, sociales, de 

infraestructuras y educativos”. 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. Arquitectura Sostenible. 

Según Briones Fontcuberta (2014). Diseñar estructuras teniendo en cuenta la reducción de 

su efecto medioambiental, así como la maximización del uso de los recursos naturales. 

2.3.2. Competencia Laboral. 

Según Fernández, Cubeiro y Dalziel, (1996). Las cualidades de comportamiento, los 

conocimientos, las destrezas y las habilidades que, cuando se combinan adecuadamente en un 

contexto laboral, indican un mayor rendimiento, se denominan conjunto de competencias. 
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2.3.3. Deserción escolar. 

Según MINEDU (2016). En este contexto, se entiende que el abandono del sistema escolar 

por parte de los alumnos es el resultado de una combinación de factores generados tanto dentro 

del sistema como en los contextos de la propia vida personal, familiar y social del alumno. 

2.3.4. Educación Básica. 

Según Unesco (2002). La educación y el aprendizaje se definen como la base de todos los 

aprendizajes y la educación futuros En cuanto a la población de secundaria, primaria y preescolar, 

su objetivo es generar niños que estén contentos consigo mismos y con sus relaciones con los 

demás. 

2.3.5. Educación técnico Productiva. 

Según MINEDU (2016). Un tipo de educación orientada al desarrollo y adquisición de 

capacidades empresariales y laborales desde el punto de vista del crecimiento humano, competitivo 

y a largo plazo. La promoción de una cultura creativa que responda a las necesidades de la industria 

y los avances tecnológicos, así como el avance del desarrollo nacional, regional y local, son 

objetivos importantes. Además, deben tener en cuenta las necesidades educativas de los alumnos 

en sus entornos particulares. 

2.3.6. Espacio Articulado. 

En este caso, es el mobiliario el que ha sido especialmente creado para trabajar en conjunto 

con las actividades que se desarrollan en el salón. 

2.3.7. Inclusión social. 

Según MIDIS (2012). En esta condición, todos los ciudadanos, sin excepción, pueden 

ejercer sus derechos, beneficiarse y maximizar el potencial de las posibilidades que encuentran en 

su entorno.   
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2.3.8. (PEA) Población económicamente activa. 

Según Felipe Larraín y Jeffrey Sachs. Se ha definido como todas las personas que están 

buscando u ocupando un puesto en la fuerza de trabajo El número total de personas empleadas más 

el número de personas sin empleo se denomina fuerza de trabajo. 

2.3.9. PET. 

Denominado “Polyethylene Terephthalate”, la polimerización de monoetilenglicol y ácido 

tereftálico para producir un polímero se denomina ácido tereftálico. Se utilizan métodos de moldeo 

por inyección, extrusión e incluso termoformado para modificar este material, que está disponible 

en una gran variedad de formas. El material acrílico PET es actualmente uno de los termoplásticos 

más resistentes y rígidos del mercado, y su cristalinidad y transparencia. 

2.3.10. Reciclaje. 

Se define como el acto de cambiar y reunir recursos para convertirlos en nuevos bienes 

que, de otro modo, serían arrojados a la basura. 

2.3.11. Construcción. 

Es un proceso o una forma de arte. Por decirlo de otro modo, la palabra "construcción" se 

refiere a todo lo que implica el desarrollo de un proyecto y la ejecución de un plan preestablecido 

antes de ser completado. 

Además, se denomina construcción a una obra que ya ha sido terminada o levantada, 

además del edificio o infraestructura que ahora se está construyendo, e incluso a todos los terrenos 

colindantes que se utilizaron en la ejecución de esta obra. 
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3. CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. AMBITO 

Este estudio se realiza en el Distrito de Pillcomarca. 

Tabla 2 

Cuadro Ubicación geografía del área de estudio. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento/Región: Huánuco 

Provincia: Huánuco 

Distrito: Pillco Marca 

Región Geográfica: Sierra 

Altitud: 1960 msnm 

Latitud Sur (UTM) 8897361.28 

Longitud Oeste (UTM) 363548.89 

Nota: Times New Roman 10. 

Figura 3 

Mapa: Ubicación del Ámbito de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. POBLACION 

Para la siguiente investigación, se tomó a cabo el muestreo no probabilístico, ya que este 

tipo de muestreo, selecciona individuos o casos típicos, sin interesar que sean estadísticamente 

representativos de una población determinada. 

Ya que nuestra investigación se dará a nivel DESCRIPTIVO – NO EXPERIMENTAL - 

LONGITUDINAL, no podremos consolidar o ejecutar La solución planteada que en este caso será 

un “PROYECTO ARQUITECTONICO” no pudiendo hacer predicciones, no pudiendo hacer 

muestreo pre y post aplicación de la posible solución, es por eso que el muestreo se enfoca en 

recopilar información que ayude a asegurar que la solución planteada al problema identificado sea 

lo más acertada posible. 

Es por esto que al plantear como solución al problema un “PROYECTO 

ARQUITECTONICO”, se tomó como población de muestreo a profesionales que mediante su 

aportes y conocimientos ayuden a que dicho proyecto sea el más idóneo para ayudar a combatir el 

problema identificado para esta investigación dentro de la realidad Local. 

Por lo antes mencionado se tomó como población de muestreo a ARQUITECTOS DE LA 

CIUDAD DE HUANUCO CON CONOCIMIENTO EN PROYECTOS EDUCATIVOS, siendo 

la Población total: 190 Arquitectos agremiados en la región Huánuco. 

3.3. MUESTRA 

De la población antes determinada, se tomó como principio de exclusión, solo a arquitectos 

que residan en las cercanías a la zona de estudio (Distrito de Pillco Marca), siendo seleccionados 

13 arquitectos con conocimientos en proyectos educativos que residan dentro o cerca del distrito 

de Pillco Marca. 
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3.4. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación, tuvo un enfoque CUANTITATIVO, ya que, entre los elementos 

del problema de investigación, existió una relación cuya naturaleza es lineal, fue posible saber 

dónde se inicia el problema y que tipo de incidencia tiene entre sus elementos (en este caso las 

variables), además se examinaron los datos recopilados para la investigación, de manera numérica. 

3.4.1. NIVEL DE INVESTIGACION. 

Tuvo un Alcance a nivel DESCRIPTIVO ya que describimos un fenómeno social (Falta de 

competencias laborales en alumnos del nivel secundario) en una circunstancia temporal y 

geográfica determinada (Pillco Marca 2021), nos enfocamos en buscar y especificar características 

y opiniones de personas para someterlos a un análisis. Es decir, únicamente se pretendió medir o 

recoger información independiente sobre las variables, sin la necesidad de indicar como se 

relacionan estas. 

3.4.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

3.4.2.1. Según la intervención del investigador: No Experimental 

En este caso a la muestra, no se les someterá a cambios en base a la manipulación de variables, 

por el contrario, se la describirá, explicara y explorara tal y como se encuentra en la situación en 

la que se inició el proceso de investigación. Siendo siempre la variable independiente el centro 

educativo técnico productivo de la construcción y la variable dependiente, las competencias 

laborales en alumnos del nivel secundaria Pillco Marca - 2021.  

No existe intervención del investigador; los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajena 

a la voluntad del investigador. (Goicochea, Mariano, Villavicencio, 2014, Capitulo VII) 
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3.4.2.2. Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio: 

Transversal 

En este caso el análisis de las variables se da en un solo tiempo: 

Variable Independiente: centro educativo técnico productivo de la construcción 

variable dependiente: competencias laborales en alumnos del nivel secundaria Pillco Marca – 

2021. 

Todas las variables son medidas en una sola ocasión; sin la necesidad de hacer comparaciones o 

predicciones que tengan que ser comprobadas en el futuro. (Goicochea, Mariano, Villavicencio, 

2014, Capitulo VII) 

 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACION 

Considerando que el tema de investigación, tiene sustento teórico suficiente se procedió a 

realizar una investigación de a nivel DESCRIPTIVO, para conocer a detalle la forma en la que un 

centro educativo técnico productivo de la construcción, influirá en la mejora de aptitudes laborales 

en jóvenes egresados del nivel de educación secundaria en el distrito de Pillco Marca. 

Dado que el objetivo del estudio será analizar, el déficit existente de educación técnico 

productiva y su incidencia en la falta de aptitudes laborales en jóvenes que egresan del nivel de 

educación secundaria, se recurrió a un DISEÑO NO EXPERIMENTAL que se aplicara de manera 

transversal, a nivel cuantitativo ya que serán necesarias las herramientas matemáticas, estadísticas 

e informáticas tanto para el procesamiento de la información, como para la elaboración de 

resultados. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, la investigación no experimental, “es la 

que se realiza sin manipularse deliberadamente las variables; lo que se hace en este tipo de 
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investigación es observar fenómenos tal y como se dan en un contexto natural, para después 

analizarlos” (p.270). Estos mismos autores señalan que los diseños de investigación transversales 

“recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.289) 

3.6. METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la siguiente investigación se tomaron dos tipos fundamentales de fuentes de 

información, las cuales se detallan en el siguiente cuadro.  

Tabla 3 

cuadro de métodos técnicas e instrumentos. 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

MUESTREO ENCUESTAS CUESTIONARIO 

SINTESIS 

BIBLIOGRAFICA 
DOCUMENTACION 

FICHAS DE TRABAJO 

BIBLIOGRAFICO 

Nota: Times New Roman 10. 

3.6.1. LAS ENCUESTAS. 

Busca conocer la reacción o la respuesta de un grupo de individuos que pueden 

corresponder a una muestra o a una población, por lo tanto, es cuantitativa, requiere de un 

instrumento que provoque las reacciones en el encuestador; es auto administrado si el individuo 

completa los reactivos (asincrónico) y hetero administrado cuando hay un encuestador 

(sincrónico). El encuestador no necesariamente pertenece a la línea de investigación. Implica gran 

economía de tiempo y personal. (Goicochea, Mariano, Villavicencio, 2014, Capitulo IX). 

En esta Investigación se utilizó esta técnica de recolección, para obtener información de 

los especialistas relacionados al tema, que ayuden a consolidar una propuesta idónea que pueda 
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combatir el problema de investigación identificado en la presente tesis, estas encuestas fueron a su 

vez las fuentes primarias para esta investigación. 

3.6.2. LA DOCUMENTACION. 

constituye la técnica de recolección de datos más básica y a la vez más inexacta; 

corresponde a los estudios retrospectivos donde es la única forma disponible de recopilar la 

información. Habitualmente la información fue recolectada con fines distintos al estudio en curso. 

Los estudios basados en la documentación no cuentan con instrumentos de medición, únicamente 

con una ficha de recolección de datos donde copiar o trasladar la información previamente 

registrada. (Goicochea, Mariano, Villavicencio, 2014, Capitulo IX). 

En este caso se utilizó esta técnica de recolección de datos, para: obtener información acerca 

de las variables y que a su vez ayuden a reforzar la información obtenida de las personas 

encuestadas acerca de esas mismas variables, estas encuestas fueron a su vez las FUENTES 

SECUNDARIAS para esta investigación. 

3.7. VALIDACION Y CONFIABILIDAD DEL PROYECTO 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección 

mencionados en el ítem anterior, los mismos que fueron validadas por los respectivos 

especialistas según las exigencias de las normas que rigen el programa PROFI y se muestran a 

continuación:  
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Figura 4 

Instrumento de validación con preguntas abiertas para variable 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 

Instrumento de validación con preguntas abiertas para variable 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 

Instrumento de validación – ficha bibliográfica para variable 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS 

Según Centty Villafuerte (2006), las preguntas abiertas son aquellas que dan la opción de 

responder a cualquier tema con mayor amplitud o con argumentos que representan todos los 

principios que se asocian a la respuesta efectiva. Entre las ventajas de las preguntas abiertas se 

encuentra que se recoge más información ya que el que responde comunica su punto de vista, lo 

que permite una comprensión más amplia del tema. Su desventaja se produce durante el proceso 

de procesamiento o tabulación, ya que puede haber tantas respuestas alternativas como 

encuestados, y estadísticamente no contribuyen a la concentración o dispersión de los datos. 
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Individualmente, las respuestas proporcionadas por las preguntas abiertas son sencillas de 

comprender e incluyen una gran cantidad de información. Sin embargo, una vez realizadas las 

entrevistas y cuando aumenta el número de respuestas que hay que procesar, resulta difícil sacar 

conclusiones definitivas sobre el tema. En consecuencia, será necesario desarrollar un proceso 

factible para sintetizar los materiales. En consecuencia, una vez recogidas las respuestas de una 

muestra de individuos del grupo demográfico objetivo del estudio, se codifican las preguntas 

abiertas. 

En el método de codificación se identifican y se nombran los patrones generales de 

respuesta (respuestas comunes o similares) y, a continuación, se asigna un valor numérico o 

símbolo a cada patrón. Como resultado, un patrón se asociará a un tipo de respuesta. Para "cerrar" 

las preguntas abiertas se propone la siguiente técnica, basada en parte en Rojas (1981, pp. 50-151): 

1. Escoger un número determinado de cuestionarios mediante una estrategia de muestreo 

adecuada que garantice que los encuestados investigados son representativos de la 

población general. 

2. Prestar atención a la frecuencia con la que se presenta cada respuesta a la pregunta. 

3. Seleccionar las respuestas que se dan con mayor frecuencia (patrones generales de 

respuesta). 

4. Ordene las respuestas en temas, facetas o cabeceras según un criterio lógico, asegurándose 

de que no son incompatibles entre sí. 

5. Dar a cada tema, elemento o cosa un nombre o un título que sea descriptivo (patrón de 

respuesta general). 
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6. Asignar un código a cada patrón de respuesta típico que encuentres. 

Siguiendo el procedimiento descrito, y habiendo realizado encuestas con preguntas 

abiertas, se procedió a tabular las respuestas, proporcionadas por los encuestados agrupándolos 

por semejanza y cuantificándolos para luego representarlos en códigos de barras que reflejen los 

resultados obtenidos. Se anexa la hoja de cálculo en la que se tabularon las encuestas, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

3.9. TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 

La tabulación de los datos recolectados fue procesada en el programa Excel 2016 y tabulada 

de acuerdo a los conceptos y procedimientos descritos en el ítem anterior, siendo los resultados los 

que se muestran a continuación (ver anexo 05- Tabulación y procesamiento de datos) 

3.10. CONSIDERACIONES ETICAS 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta los derechos de autor correspondientes 

a cada uno de los autores tomados como referencia, se da fe además de que la información 

recopilada para la aplicación de encuestas y demás instrumentos es real y verídica siendo que 

puede ser demostrado mediante los formatos de consentimiento informado que fueron firmados 

por cada uno de los encuestados, cabe mencionar además que el presente proceso de investigación 

fue realizado durante el periodo de emergencia sanitaria, siendo necesario utilizar todas las 

medidas sanitarias necesarias establecidas por las autoridades dentro del ámbito nacional. 

Se practicaron además todos los principios Éticos tales como la no maleficencia, Justicia, 

Autonomía y beneficencia en todo momento para la realización de la presente investigación. 
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4. CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Luego de ser aplicados los instrumentos y procesados los datos recopilados, se obtuvieron 

los siguientes resultados los mismos que están seleccionados de acuerdo a la variable sobre la que 

fueron aplicadas y/o tema sobre el cual se investigó. 

4.1. PRESENTACION DE DATOS 

4.1.1. Para el Objetivo General 

PREGUNTA 1.- ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta al momento de realizar la 

programación arquitectónica en un proyecto educativo? 

Figura 7 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 01 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 6 arquitectos (46%), consideran que es 

importante realizar el diagnostico de los antecedentes, al igual que otros 6 arquitectos (46.15) que 

consideran que lo necesario para realizar la programación arquitectónica adecuada de un proyecto 

educativo está estipulada dentro de las normativas educativas vigentes. 

PREGUNTA 2.- ¿Qué criterios o parámetros deben tomarse en cuenta para optimizar la 

funcionalidad espacial en un proyecto educativo? 

Figura 8 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 02 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

0

1

2

3

4

5

6

PROGRAMACION
ARQUITECTONICA

COMPATIBILIZACION
ESPACIAL

ZONIFICACION ESCALA HUMANA INTER RELACION
ESPACIAL

Pregunta 02

15.38%; 15%

38.46%; 39%

15.38%; 15%

7.69%; 8%

23.08%; 23%

PORCENTAJES

PROGRAMACION ARQUITECTONICA COMPATIBILIZACION ESPACIAL ZONIFICACION

ESCALA HUMANA INTER RELACION ESPACIAL



41 

 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 5 arquitectos (39%), consideran que, para 

optimizar la funcionabilidad espacial de un proyecto educativo, es necesario compatibilizarlos 

primero. 

PREGUNTA 3.- ¿Qué tan importante es la distribución funcional de los ambientes dentro 

de un proyecto educativo en el distrito de Pillcomarca? 

Figura 9 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 03 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 8 arquitectos (62%), consideran es muy 

importante la distribución funcional, dentro de un proyecto educativo. 
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PREGUNTA 4.- Funcionalmente ¿cree usted que es posible la integración de espacios 

comerciales dentro de un proyecto educativo del distrito de Pillcomarca? 

Figura 10 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 04 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 6 arquitectos (46%), consideran que es posible, 

la integración de espacios comerciales dentro de un proyecto educativo, siempre que se haga 

primero una correcta zonificación. 
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PREGUNTA 5.- Según su punto de vista, arquitectónicamente ¿cómo calificaría el 

desarrollo de los proyectos educativos convencionales actuales en el aspecto formal? 

Figura 11 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 05 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 6 arquitectos (46%), consideran que los 

proyectos educativos actuales son monótonos y a su vez están muy parame trizados por las normas 

educativas vigentes 

0

1

2

3

4

5

6

FORMALMENTE PARAMETRIZADOS POR
LAS NORMAS

MONOTOMOS A NIVEL FORMAL SIMPLES Y CONVENCIONALES

Pregunta 05

38.46%; 39%

38.46%; 38%

23.08%; 23%

PORCENTAJES

FORMALMENTE PARAMETRIZADOS POR LAS NORMAS MONOTOMOS A NIVEL FORMAL

SIMPLES Y CONVENCIONALES



44 

 

PREGUNTA 6.- ¿Cree usted que la forma de un proyecto, influye en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos dentro de un proyecto educativo? 

Figura 12 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 06 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 8 arquitectos (61%), consideran que la forma 

de un proyecto, tiene influencia relevante en el proceso de aprendizaje de los alumnos en un 

proyecto educativo. 
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PREGUNTA 7.- ¿Qué parámetros de arquitectura sostenible se deberían aplicar en los 

proyectos educativos dentro de nuestra realidad local? 

Figura 13 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 07 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 6 arquitectos (60%), consideran se debería 

aplicar la arquitectura sostenible en los proyectos educativos, mediante el uso de energías 

renovables. 
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PREGUNTA 8.- ¿Qué tan importante cree usted que sea aplicar la sostenibilidad 

arquitectónica dentro de los proyectos educativos actuales? 

Figura 14 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 08 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 8 arquitectos (62%), consideran es importante 

aplicar la sostenibilidad arquitectónica, dentro de los proyectos educativos actuales 
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PREGUNTA 9.- ¿Qué aportes podría darse a un proyecto educativo del distrito de Pillco 

Marca, en base a los conceptos de arquitectura sostenible? 

Figura 15 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 09 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 9 arquitectos (69%), consideran que en base 

a los conceptos de arquitectura sostenible, un proyecto educativo podría tener aportes a nivel de 

diseño, mediante el uso de energías renovables en su funcionamiento. 
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4.1.1 Variable 2, espacios para desarrollar conocimiento teórico. 

PREGUNTA 10.- ¿Qué tipología arquitectónica cree usted que debe aplicarse al 

momento de diseñar un proyecto educativo dentro del cual se desarrollaran además competencias 

laborales? 

Figura 16 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 10 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 8 arquitectos (61%), consideran que La 

tipología arquitectónica que debería aplicarse en un proyecto educativo a la hora de su diseño, 

corresponde al correcto análisis previo (recopilación y síntesis de toda la información posible) 
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PREGUNTA 11.- ¿Qué aspectos mínimos deben tener los ambientes donde se brinda 

capacitación teórica sobre el desarrollo de competencias laborales? 

Figura 17 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 11 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 7 arquitectos (54%), consideran que los 

ambientes donde se brinda capacitación sobre el desarrollo de competencias laborales, deberían 

tener el equipamiento mínimo y dimensionamiento adecuados. 
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PREGUNTA 12.- ¿Con respecto a los espacios exteriores dentro de un centro educativo, 

estos que características deberían tener en un proyecto educativo? 

Figura 18 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 12 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 7 arquitectos (54%), consideran que la 

principal característica de los espacios exteriores dentro de un proyecto educativo, deberían ser de 

dimensiones generosas y funcionar como espacios integradores. 
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4.1.2. Para El Objetivo Especifico 02 

Identificar cuáles son los requisitos dimensionales que requiere un centro educativo técnico 

productivo, donde se desarrollaran competencias laborales para alumnos del nivel 

secundario. 

PREGUNTA 13.- ¿Qué opina usted sobre la inserción de cursos o talleres para el desarrollo 

de competencias laborales dentro del modelo educativo actual? 

Figura 19 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 13 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 5 arquitectos (38%), consideran que sería de 

utilidad la inserción de cursos o talleres para el desarrollo de competencias laborales dentro del 

modelo educativo actual. 

PREGUNTA 14.- ¿Qué influencia cree que tendrá a nivel de diseño espacial, la inserción 

de cursos o talleres dentro de los proyectos educativos? 

Figura 20 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 14 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 4 arquitectos (31%), consideran que a nivel 

de diseño la inserción de talleres en los proyectos educativos, influenciarían de forma positiva y 

determinante, de igual modo otros 4 (31%) consideran estos talleres se integrarían a los espacios 

educativos sin problemas. 
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PREGUNTA 15.- ¿Con respecto a la iluminación y ventilación que características debería 

tener un proyecto educativo en donde además se desarrollen competencias laborales? 

Figura 21 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 15 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 7 arquitectos (54%), con respecto a la 

iluminación y ventilación en un proyecto educativo donde se desarrollan competencias laborales, 

es necesario tener en consideración lo establecido por las normativas vigentes del MINEDU 
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PREGUNTA 16.- ¿Qué diferencias relevantes a nivel de diseño considera que existen entre 

un proyecto educativo dentro del distrito de Pillco Marca vs proyectos de la costa o selva de nuestro 

país? 

Figura 22 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 16 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 4 Arquitectos (31%) consideran por igual, que 

las principales diferencias entre proyectos educativos dentro del distrito de Pillco Marca y las 

regiones de la sierra y selva, dependen del análisis y los aportes del diseñador, obedecerían a las 

condiciones climáticas y que el distrito de Pillco Marca por su clima favorable, permite el uso de 

sistemas constructivos eco amigables. 
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PREGUNTA 17.- ¿Cómo debe ser la relación espacial entre ambientes donde se dicten 

clases teóricas y ambientes donde se lleven a cabo los talleres para el desarrollo de competencias 

laborales? 

Figura 23 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 17 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 6 Arquitectos (46%) consideran que la 

relación espacial entre ambientes donde se dicten clases teóricas y ambientes donde se lleven a 

cabo talleres para el desarrollo de competencias laborales, debería ser de forma directa. 
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PREGUNTA 18.- ¿Cuáles son los parámetros ergonómicos, al momento de diseñar 

espacios que permitan desarrollar competencias laborales en un proyecto educativo? 

Figura 24 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 18 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 8 Arquitectos (61%) consideran que el 

principal parámetro ergonómico al crear espacios que permitan el desarrollo de competencias 

laborales dentro de un proyecto educativo, es diseñar en base a las necesidades antropométricas de 

los alumnos. 
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4.1.3. Para El Objetivo Especifico 03. 

Aplicar el lenguaje Arquitectónico de los Espacios Flexibles” en una propuesta para 

desarrollar competencias laborales en alumnos del nivel secundario. 

PREGUNTA 19.- ¿Qué aspectos se deben considerar al aplicar el concepto de “espacios 

flexibles” dentro de una propuesta educativa donde se desarrollan competencias laborales? 

Figura 25 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 19 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 7 Arquitectos (54%) consideran que el 

principal aspecto al momento de aplicar el concepto de espacios flexibles en el diseño 

arquitectónico de ambientes donde se desarrollan competencias laborales, es el acondicionamiento 

de espacios para usos mixtos o multiusos. 
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PREGUNTA 20.- ¿Qué opina usted sobre la inserción de espacios de producción, donde 

los alumnos puedan aplicar las habilidades aprendidas dentro de los proyectos educativos técnico 

productivo? 

Figura 26 

Gráfico de resultados (barras y porcentajes): pregunta 20 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: De 13 Arquitectos encuestados, 8 Arquitectos (62%) consideran que la inserción de 

espacios productivos, donde los alumnos puedan aplicar las habilidades aprendidas dentro de los 

proyectos educativos técnico productivo, daría a los alumnos mejores oportunidades laborales y 

ayudarían a mejorar su economía. 
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4.1.4. Para El Objetivo Especifico 01:  

Conocer cómo ha evolucionado la tipología de la arquitectura educativa, y cuál es la 

necesidad de implementar en ella la educación técnico productiva. 

Figura 27 

Ficha bibliográfica sobre la evolución tipológica de la arquitectura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. CAPITULO V 

DISCUSION 

Como objetivo específico 1 se consideró conocer cómo ha evolucionado la tipología de la 

arquitectura educativa y cuál es la necesidad de implementar en ella la educación técnico 

productiva, en base ello se realizó un análisis mediante fichas bibliográficas que ilustran como 

dicho proceso evolutivo se dio desde el siglo 18, siendo resaltante la influencia de la metodología 

prusiana, la misma que se mantiene vigente de cierto modo en el modelo educativo actual. 

Según el análisis de la línea de tiempo realizada, se puede observar que si bien la curricular 

académica a evolucionado, a nivel arquitectónico los centros educativos siguen manteniendo los 

mismos principios de hace 200 años, son diseñadas de modo que refuerzan la idea de tratar al 

alumno como un soldado que tiene que ser adiestrado y/o controlado, haciendo que tengan cierta 

semejanza con los centros de reclusión, adicionalmente dichos centros educativos se enfocan en 

proveer a los alumnos conocimientos teóricos que “posiblemente” le sean útiles en caso estos 

planeen continuar con su educación a nivel superior, pero no proveen habilidades técnicas y /o 

productivas que le pudiesen servir en el futuro para afrontar el mundo laboral una vez terminado 

el nivel de educación secundario, ante esto existe la necesidad de que los centros educativos sean 

formadores no solo de conocimiento, sino también de habilidades y para ello tienen que contar con 

ambientes adecuados donde se puedan desarrollar y potencializar. 

El resultado de la presente investigación coincide con (Hans  Scharoun 2018) en que la 

arquitectura educativa tiene que evolucionar de modo que permita a los estudiantes experimentar 

sus habilidades y potencializar las mismas, para ello necesitan ambientes óptimos siendo que no 

todos los alumnos aprenden de la misma forma, ni tienen las mismas aspiraciones ocupacionales 
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a futuro, teniendo en cuenta el dicho de que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, 

pensaras toda la vida que es un inútil (Albert Einstein) 

Los antecedentes y su coincidencia con la presente investigación, refuerzan la idea de que 

los centros educativos tienen que ser centros que potencialicen habilidades y ayuden a desarrollar 

diversas capacidades técnico productivas además del conocimiento teórico que ya se imparte, para 

esto es necesario que la arquitectura de los centros educativos sea acondicionada, organizada y 

equipada adecuadamente haciendo que la educación impartida en el nivel secundario, sea integral 

y realmente útil para el futuro de lo estudiantes dentro de nuestra realidad local. 

Como Objetivo específico 2 se consideró identificar cuáles son los requisitos 

dimensionales que requiere un centro educativo donde se desarrollaran competencias laborales 

para alumnos del nivel secundario, en base a ello se estudió la teoría de John   Dewey   learning  

by  doing (Aprender a través del hacer” quien señalo que los espacios deben estar a disposición de 

la clase y acondicionados de acuerdo a las necesidades de las actividades a realizarse en ellas 

ayudando a que el alumno se participe del desarrollo de sus conocimientos y no solo un espectador 

que oye las clases del docente. 

En los resultados encontrados en la presente investigación, se encontró que el 61 % de 

encuestados consideran que la forma de un proyecto, tiene influencia relevante en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos en un proyecto educativo. 

(54%), consideran que los ambientes donde se brinda capacitación sobre el desarrollo de 

competencias laborales, deberían tener el equipamiento mínimo y dimensionamiento adecuados. 

(54%), consideran que la principal característica de los espacios exteriores dentro de un 

proyecto educativo, deberían ser de dimensiones generosas y funcionar como espacios 

integradores. 
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Lo resultados evidencian que los requisitos dimensionales obedecen a las necesidades 

espaciales de acuerdo a las actividades que se realizaran dentro de los ambientes para un centro 

educativo técnico productivo, tomando en cuenta el equipamiento necesario y mobiliarios, para lo 

cual será necesario realizar un análisis completo de la orientación que tendrán las actividades 

técnico productivas, el rubro y otros tales como tiempo de uso, antropometría, ergonometria, etc. 

Como Objetivo específico 3 se consideró identificar como aplicar el lenguaje 

arquitectónico de los “espacios flexibles” en una propuesta para desarrollar competencias laborales 

en alumnos del nivel secundario.  

Según (Robert Kronoberg 2007), Es vital construir la flexibilidad espacial antes de que el 

espacio sea habitado para que se construya de manera que funcione de manera diversa. La 

adaptabilidad del espacio contribuye a la sostenibilidad del edificio a largo plazo, ya que evita que 

se quede obsoleto con el paso del tiempo, permitiendo su reutilización o reciclaje para satisfacer 

las demandas cambiantes. 

La flexibilidad debe ser prioritaria en el diseño educativo, ya que, en muchos casos, los 

espacios que no se utilizan quedan anticuados y sin valor. Por otro lado, si el diseño del proyecto 

es adaptable, estas salas podrían reconfigurarse para servir a un nuevo propósito y, como resultado, 

reintegrarse en la estructura general. 

Según los resultados de la presente investigación, el (54%) de encuestados consideran que 

el principal aspecto al momento de aplicar el concepto de espacios flexibles en el diseño 

arquitectónico de ambientes donde se desarrollan competencias laborales, es el acondicionamiento 

de espacios para usos mixtos o multiusos. 
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(62%) consideran que la inserción de espacios productivos, donde los alumnos puedan 

aplicar las habilidades aprendidas dentro de los proyectos educativos técnico productivo, daría a 

los alumnos mejores oportunidades laborales y ayudarían a mejorar su economía. 

 

Los resultados refuerzan la idea de que utilizar el lenguaje arquitectónico de “Los espacios 

flexibles”, ayudan a crear ambientes versátiles prestos a contribuir con el proceso de aprendizaje 

de los alumnos de acuerdo a las actividades que estos realicen, siento solo para clases teóricas o 

para impartir y aprender conocimientos técnico productivos. 

Como objetivo general se consideró planteo “Proponer un centro educativo técnico 

productivo de la construcción para desarrollar competencias laborales en alumnos del nivel 

secundario Pillco Marca 2021. 

Para esto se analizaron tres temas básicos, la evolución tipológica de la arquitectura 

educativa, los requisitos dimensionales que debe tener un centro educativo técnico productivo y la 

aplicación del lenguaje arquitectónico de los espacios flexibles dentro de una propuesta educativa, 

cada uno de estos conceptos analizados desde distintos puntos de vista y contrastados con los 

resultados obtenidos como producto de la presente investigación resultando en que se refuerzan 3 

ideas:  

La educación a nivel arquitectónico sigue manteniendo conceptos de hace 200 años y 

necesita insertar dentro de su metodología, la enseñanza y aprendizaje de habilidades técnico 

productivas, siendo necesario par esto que la arquitectura también evolucione y se acondicione a 

dichas necesidades y/o actividades. 

Los requisitos dimensionales serán resultado del análisis de dichas actividades y la 

utilización del equipamiento y mobiliario necesarios para optimizar la educación, haciéndola 
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integral y no solo enfocada a hacer del alumno un espectador de las clases teóricas, sino un agente 

activo de su formación. 

Los Espacios flexibles son una buena opción para permitir a los alumnos el desarrollo de 

diversas actividades siendo que su versatilidad permitirá realizar actividades diversas y múltiples 

ayudando a no limitar las capacidades de los alumnos. 
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6. CAPITULO VI 

PROPUESTA ARQUITECTONICA 

6.1. UBICACIÓN 

Políticamente, el Proyecto será ubicado, en la Localidad de Potracancha, distrito de Pillco 

Marca, departamento y región de Huánuco a una distancia aproximada de 1700m desde la 

Municipalidad Distrital de dicho distrito. 

Geográficamente se encuentra ubicado mediante las siguientes Coordenadas UTM:  

- Norte : 362,526.112 

- Sur : 8,897,494.813 

A una altitud de 2,047 msnm 

Figura 28 

Gráfico Ubicación de la propuesta arquitectónica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. AREA DE INTERVENCION 

El proyecto se desarrolla en la localidad de Potracancha, dentro de la zona de expansión 

urbana correspondiente al distrito de Pillco Marca, exactamente entre los Jirones sin nombre N° 

36 y 37 respectivamente, dicho terreno cuenta con una extensión de 4,814.08 m2 y un perímetro 

de 298.82 ml y pertenece actualmente al Ministerio de Educación, sirviendo específicamente para 

el uso de la Institución educativa de nivel secundario: “MARIO VARGAS LLOSA” el mismo que 

se encuentra en malas condiciones como se puede observar en las fotografías mostradas. 

Figura 29 

Gráfico de georreferenciación del área de intervención 

 

Fuente: Elaboración propia.
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6.3. ANALISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO (CONTEXTO) 

Figura 30 

Análisis del Lugar – emplazamiento, topografía y entorno directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31 

Análisis del Lugar – flujos, puntos de quietud y tipos de vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32 

Análisis del Lugar – Temperatura, texturas y colores, olores y sonidos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33 

Análisis del Lugar – Areas verdes naturales, flora general de la zona, áreas verdes construidas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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6.4. DEFINICION DE USUARIOS 

Para el presente proyecto y según la información ESTADISTICA DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA (ESCALE), se tiene la cantidad de alumnos totales matriculados hasta el 2020, 

del mismo modo la cantidad de docentes que prestaron sus servicios dentro de la institución 

educativa “MARIO VARGAS LLOSA”, se cuenta además con la cantidad de secciones 

existentes por grado educativo las mismas que obedecen a la cantidad de alumnos antes 

mencionada. 

Tomando en cuenta que proyectamos un centro educativo, se tomara un horizonte de 

10 años y tabularemos mediante cálculos en Excel para una proyección en la demanda 

poblacional estudiantil y docente, ya que ello serán los usuarios del proyecto. 

Tabla 4 

Demanda poblacional alumnos – para propuesta arquitectónica. 

 

CUADRO DE DEMANDA POBLACIONAL ALUMNOS - PROYECTO EDUCATIVO  

GRADO 

MATRICULA SEGÚN 

GRADO 2016-2020 
PROYECCION DE MATRICULAS 2021-2030 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1er grado 45 50 54 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 

2do grado 43 42 58 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

3er grado 35 26 39 52 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

4to grado 20 25 28 35 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 

5to grado 20 39 21 27 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 

TOTAL 163 182 200 217 230 241 252 263 274 285 296 307 318 329 340 

Nota: Times New Roman 10. 
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Tabla 5 

Demanda poblacional alumnos – para propuesta arquitectónica. 

CUADRO DE DEMANDA POBLACIONAL DOCENTES - PROYECTO EDUCATIVO 

GRADO 
DOCENTES 2016-2020 PROYECCION DE DOCENTES 2021-2030 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TOTAL 9 12 13 13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Nota: Times New Roman 10. 

 

Luego de haber definido como usuarios a los alumnos y docentes del centro educativo 

“MARIO VARGAS LLOSA”, además de haber hecho la proyección de demanda poblacional 

para un horizonte de 10 años, se llega a la conclusión de que el proyecto tendrá que tener 

capacidad para 340 alumnos y 22 docentes (USUARIOS) 

 

6.5. REGLAMENTACION Y NORMATIVIDAD 

Para nuestro país y la realidad local, aplican las siguientes normas, cabe mencionar que 

se usaran además criterios que modificaran en algunos casos dichas normas en busca de una 

propuesta diferente a los centros educativos convencionales actuales. 

Tabla 6 

Normativa vigente aplicada al proyecto 

CUADRO DE NORMATIVAS VIGENTES APLICABLES AL PROYECTO 

TIPO 

DENOMINACION DE NORMA 

TECNICA N° DE NORMATIVA FECHA 

N
O

R
M

A
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Definiciones, contenida en el Título I 

Generalidades del Reglamento 

Nacional de Edificaciones 

R.M. N° 029-2019-VIVIENDA 29-Ene-21 

Condiciones Generales de Diseño D.S. N° 191-2021-VIVIENDA 08-Jul-21 

Accesibilidad Universal en 

Edificaciones (Antes Personas con 

Discapacidad) 

R.M. N° 072-2019-VIVIENDA 02-Mar-19 

Requisitos de Seguridad 

D.S. N° 011-2006-VIVIENDA 

modificada por D.S. 017-2012-

VIVIENDA 

9/06/2006  y 

modificada 

el 9/11/12 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Educación A.040 
R.M.. N° 068-2020-VIVIENDA 13-Mar-20 
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P
E
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P
R

O
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E
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T
O

S
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D
U

C
A

T
IV

O
S

 "Criterios de Diseño para Locales 

Educativos ( Primaria y Secundaria)” 
R.V.M. Nº 084-2019-MINEDU 12-Abr-19 

"Criterios de Diseño para Locales 

Educativos ( Primaria y Secundaria) 

“Complementa 

R.V.M. Nº 208-2019-MINEDU 20-Ago-19 

"Criterios de Diseño para Ambientes 

de Servicios de Alimentación en los 

Locales Educativos de la Educación 

Básica”  

R.V.M. Nº 054-2021-MINEDU 28-Feb-21 

"Criterios de Diseño para mobiliario 

educativo de la Educación Básica 

Regular” 

R.V.M. Nº 164-2020-MINEDU 04-Set-20 

Nota: Times New Roman 10. 

6.6. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta contempla un centro educativo en el que se inculque a los jóvenes 

capacitación técnico productiva orientado al rubro de la construcción para ayudarles a 

desarrollar sus potencialidades además de proporcionarle habilidades prácticas que pueden usar 

en su vida futura o en su desarrollo laboral. 

Todo esto teniendo en cuenta los referentes y estrategias antes revisadas se refleja en 

un proyecto no convencional para nuestro entorno local (distrito de Pillco Marca) y que refleje 

básicamente los conceptos de sostenibilidad y espacios multifuncionales-flexibles en la 

propuesta arquitectónica. 

Figura 34 

Descripción de propuesta en base a referentes arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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6.7. CASOS REFERENCIALES 

Figura 35 

Referente Arquitectónico 01 

 

Fuente: Elaboración propia 



75 

 

Figura 36 

Referente Arquitectónico 02 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37 

Referente Arquitectónico 03 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8. ESTRATEGIAS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

Figura 38 

Estrategia de diseño: De la edad de la información a la edad de la creatividad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 

Estrategia de diseño: espacios multifuncionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



79 

 

Figura 40 

Estrategia de diseño: espacios diversos y específicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41 

Estrategia de diseño: la escuela como “paisaje de aprendizaje” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 

Estrategia de diseño: muebles de usos multiples 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43 

Estrategia de diseño: la fachada habitada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44 

Estrategia de diseño: el patio como paisaje educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45 

Estrategia de diseño: la escuela abierta multifuncional y adaptable 

 

Fuente: Elaboración propia.
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6.9. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

Figura 46 

Programación Arquitectónica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1ER GRADO 75 4 3 SECCIONES

2DO GRADO 60 4 3 SECCIONES

3ER GRADO 70 4 3 SECCIONES

4TO GRADO 82 6 3 SECCIONES

5TO GRADO 53 4 2 SECCIONES

AMBIENTE I.O.
CAPACIDAD 

O USUARIOS
AREA

NUMERO DE 

AMBIENTES
AREA m2

AREA DE ESPERA 5 10 50 1 50

DIRECCION 9.5 9.5 90.25 1 90.25

SUB DIRECCION 9.5 9.5 90.25 1 90.25

SALA DE DOCENTES 1.5 16 24 1 24

ARCHIVO - - 12 1 12

DEPOSITO DE MATERIALES DE OFICINA - - 12 1 12

AREA DE ESPERA - - 5 1 5

TOPICO - ENFERMERIA / PSICOLOGIA 

EDUCATIVA
3.5 2 7 1 7

QUIOSCO, CAFETERIA Y/O COMEDOR - - 60 1 60

AULAS PARA CLASES TEORICAS 2.5 20 50 14 700

AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA 

(CENTRO COMPUTO)
3 20 60 1 60

BIBLIOTECA ESCOLAR 2.5 30 75 1 75

TALLER TECNICO PRODUCTIVO 3 20 60 4 240

SUM 1 60 60 1 60

LOSA MULTIUSO S.U. S.U. 420 1 420

PATIO DE FORMACION S.U. S.U. 420 1 420

MODULO DE CONECTIVIDAD (PARA CENTRO 

DE COMPUTO)
- 25.8 1 25.8

ALMACEN GENERAL 1.5 14 21 1 21

MAESTRANZA (REPARACION Y 

MANTENIMIENTO)
- - 40 1 40

CASETA DE VIGILANCIA / CONTROL 3 1 3 1 3

CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNAS - - 9 1 9

CUARTO ELECTRICO - - 12 1 12

CUARTO DE LIMPIEZA 1.5 2 3 1 3

SS.HH. ESTUDIANTES - - 25 2 50

SS.HH. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTES.
6 2 12

SS.HH. PERSONAL DE SERVICIO/ ASISTENCIA 

DE PUBLICO
12 2 24

A
. 

V
E

R
D

E
S

A. RECREACION PASIVA - AREAS VERDES 6 340 2040 1 2040

AREA TOTAL DISPONIBLE 4,814.08

AREA TOTAL NECESARIA 4,565.30

PROGRAMACION ARQUITECTONICA CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO DE LA 

CONSTRUCCION

NUMERO  DE ALUMNO S X GRADO  PRO G 2021 NUMERO  DE DO CENTES PRO G 2021 

G
R

A
D

O
 

A
C
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E
M

IC
O

A
R

E
A

 E
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S
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6.10. ZONIFICACION 

Figura 47 

Zonificación Arquitectónica 

 

Fuente: Elaboración propia.
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6.11. PLANOS DE DISTRIBUCION – CORTES Y ELEVACIONES 
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6.12. VISTAS 3D 

Figura 48 

Vista 3D - 01 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 49 

Vista 3D - 02 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50 

Vista 3D - 03 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 51 

Vista 3D – 04 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52 

Vista 3D – 05 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 53 

Vista 3D – 05 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54 

Vista 3D – 05 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 55 

Vista 3D – 05 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.13. COSTO DEL PROYECTO: 

Figura 56 

Presupuesto referencial del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 

En base a la información recopilada, y para ayudar a desarrollar competencias laborales en 

alumnos del nivel secundario, es óptima la propuesta de un proyecto denominado centro educativo 

técnico productivo de la construcción que ayude a contrarrestar el problema identificado (falta de 

competencias laborales en jóvenes egresados del nivel de educación secundario) 

Según el análisis y la recopilación de información se logró conocer cómo ha evolucionado 

la tipología de la arquitectura educativa, y cuál es la necesidad implementar en ella la educación 

técnico productivo.  

A través de las encuestas a profesionales de arquitectura se logró identificar cuáles son los 

requisitos dimensionales que requiere un centro educativo técnico productivo, donde se 

desarrollaren competencias laborales para alumnos del nivel secundario 

A través de las encuestas a profesionales de arquitectura se logró identificar como aplicar 

el lenguaje arquitectónico de los “espacios flexibles” en una propuesta para desarrollar 

competencias laborales en alumnos del nivel secundario  

El resultado favorable acerca de que la propuesta arquitectónica que ayudaría a solucionar 

el problema identificado, esto sumado al conocimiento adquirido sobre la tipología educativa, los 

requisitos dimensionales necesarios para el diseño de un proyecto de este tipo y la correcta 

aplicación de los “espacios flexibles en la en el diseño, permitirán que se pueda desarrollar el 

proyecto en mención, con certeza de que cumplirá la función para la cual será propuesta. 

(Desarrollar competencias laborales en jóvenes del nivel secundario), 

 

 



98 

 

8. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

Tomando en cuenta nuestra realidad nacional y local, además luego de haber estudiado a 

fondo la evolución tipológica de la arquitectura educativa, se recomienda que los procesos de 

investigación acerca de la arquitectura educativa sean tomados con mayor importancia, 

proponiendo soluciones más acorde a nuestro entorno y siendo que puedan ser utilizados como 

referente para en algún momento mejorar los parámetros normativos del país permitiendo mejoras 

económicas, sostenibles y beneficiosas para los jóvenes del país. 

Se recomienda la implementación del desarrollo de actividades técnico productivas dentro 

de la curricular académica y la implementación de los espacios respectivos para su correcto 

funcionamiento, siendo que esto mejoraría las oportunidades laborales de jóvenes egresados del 

nivel secundario. 

Se recomienda la aplicación de los espacios flexibles en los proyectos educativos de modo 

que permitan la versatilidad en su aplicación y la opción de ser usados para actividades que generen 

habilidades productivas beneficiosas para el alumno además de las actividades comunes que ya se 

realizan, desarrollando así una educación integral y potencializando sus oportunidades en el futuro. 
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10. ANEXOS 

10.1. ANEXO 01 – MATRIZ DE CONSISTENCIA, 

Figura 57 

Matriz de Consistencia 

 

Fuente: Elaboración propia.
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

DECANATO 

Av. Universitaria 601 – 607 Pillcomarca. Pabellón VI, Piso 1. Teléfono (062) 591079 - ANEXO 0601. Huánuco, Perú 

 

 

ACTA DE SUSTENTACION VIRTUAL DE TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los 22 días del mes de setiembre de 2022, siendo las 9.30 

am, se dará cumplimiento a la Resolución Virtual N°665-2022-UNHEVAL-FICA-D (Designando a la Comisión de 

Revisión y sustentación de tesis) y la Resolución Virtual N°945-2022-UNHEVAL-FICA-D, de fecha 15.SET.2022 

(Fijando fecha y hora de sustentación virtual de tesis), en concordancia con el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, para lo cual, en virtud de la Resolución Consejo Universitario N° 

0734-2022-UNHEVAL (Aprobando el procedimiento de la Sustentación Virtual de PPP, Trabajos de Investigación 

y Tesis), los Miembros del Jurado van a proceder a la evaluación de la sustentación en acto publico presencial o 

virtual de tesis titulada: CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA 

DESARROLLAR COMPETENCIAS LABORALES EN ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO – PILLCOMARCA 

2021, para optar el Título de Arquitecto del Bachiller JHONN FRANKLIN IRRIBARREN VILLANUEVA de la 

carrera profesional de Arquitectura, a través de la plataforma virtual del Cisco Meeting Webex. 

Finalizado el acto de sustentación virtual de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo luego 

el resultado siguiente: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DICTAMEN NOTA CALIFICATIVO 

IRRIBARREN VILLANUEVA JHONN FRANKLIN Aprobado 15 Bueno 

 

Dándose por finalizado dicho acto a las: 11:00 am del mismo día 22/09/2022 con lo que se dio por 

concluido, y en fe de lo cual firmamos. 

OBSERVACIONES:  …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 

RICARDO SANCHEZ MURRUGARRA ANA MARIA MATOS RAMIREZ 
PRESIDENTE SECRETARIO 

 
 
 
 

 
XENIA ROSARIO VERDI CHAHUA 

VOCAL 
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