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RESUMEN 

La arquitectura educativa pública en el país presente serias deficiencias en cuanto a calidad 

y abastecimiento, puesto que desde hace ya muchos años se vienen diseñando escuelas con una 

fórmula típica que consiste en pabellones de aulas una tras otra unidas por largos pasillos que 

terminan en un patio enorme donde los niños no tienen control y solo pueden ver la liberación de 

su prisión diaria.  

El método tradicional de enseñanza creyó que esta fórmula era suficiente pues le permitía 

conseguir sus objetivos, adiestrar al pueblo para conseguir soldados que puedan tener bajo su 

mando, pero ahora en pleno siglo XXI se espera que la educación sea el motor que impulse al 

desarrollo de los seres humanos y por ende de la sociedad. Es necesario entonces que las nuevas 

pedagogías y las propuestas arquitectónicas dialoguen y tenga coherencia con los objetivos que 

nos hemos trazado como comunidad. 

El presente proyecto tiene como finalidad presentar una propuesta de Diseño 

Arquitectónico para la problemática educativa del sector Pachacutec, realizando un análisis de los 

3 elementos que conforman el proceso de diseño: el contexto, el sujeto y el objeto consiguiendo 

así una propuesta de diseño de centro educativa óptima.  

 

PALABRAS CLAVE 

Arquitectura, educación, Escuela Activa, Montessori, Pachacutec, Ventanilla. 
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ABSTRACT 

The public educational architecture in the country, present serious deficiencies in quality 

and supply, since for many years now are designing schools with a typical formula consisting of 

classroom pavilions one after another joined by long corridors that end in a courtyard huge where 

the children have no control and can only see the release from their daily prison. 

 

The traditional method of teaching believed that this formula was sufficient because it 

allowed it to achieve its goals, train the people to get soldiers they can command, but now in the 

21st century, education is expected to be the engine that drives the development of human beings 

and therefore of society. It’s necessary that new pedagogies and architectural proposals dialogue 

and have coherence with the objectives that we have set as a community. 

 

The purpose of this project is to present a proposal of Architectural Design for the 

educational problems of the Pachacutec sector, making an analysis of the 3 elements that conforms 

the design process: the context, the subject and the object, achieving an optimal proposal of design 

educational center. 

PALABRAS CLAVE 

Architecture, education, Active School, Montessori, Pachacutec, Ventanilla. 
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INTRODUCCIÓN  

No es sorprendente ya enterarnos en algún medio de comunicación sobre la enorme crisis 

cultural que atraviesa nuestro país, o pasar por centros culturales, comunales o museos que no 

logran llamar la atención de un fuerte grupo social de niños y jóvenes  y es pues que el desarrollo 

cultural se ha visto monopolizado en los centros educativos. Un gran porcentaje de nuestra 

sociedad tiene la idea de que el colegio es el único lugar donde los niños deben aprender, y por 

obligación más que por vocación ellos son enviados todas las mañanas a las escuelas, consideradas 

como guarderías para los padres y cárceles para los niños. Esto debido a que en la actualidad las 

escuelas han perdido el valor cultural y social que tenían hace muchos años, y que poco a poco el 

Ministerio de Educación quiere recuperar.  

Las nuevas leyes educativas encierran un nuevo concepto de educación inclusiva y activa, 

tanto física como mental y emocional, sin embargo los ambientes donde se vienen desarrollando 

las nuevas generaciones siguen siendo espacios poco flexibles a esta evolución. Es pues que la 

propuesta de este trabajo pretende revalorizar el concepto de Escuelas Públicas como aquellos 

Centros Educativos donde podían desarrollarse los niños y padres en todas sus áreas y talentos, 

como aquel espacio integrador de familias y sociedad en general, que pueda llevar fuertes cambios 

en las nuevas generaciones.   
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. Antecedentes 

El distrito de Ventanilla es el segundo, dentro de la metrópoli Lima-Callao, con la tasa de 

crecimiento poblacional más alta, solo entre los años 1991 y 2007 esta fue de 7.8%, se calcula 

que para el 2014 la población pudo haber llegado a 506 793 habitantes, de los cuales el 33.78% 

se encontraba en edad escolar. 

Hacia el año 2009, la población escolar excedía de sobremanera a los colegios existentes 

en el distrito, sobre todo en los proyectos de Pachacutec, Nuevo Pachacutec y los nuevos 

asentamientos humanos que se formaban en los límites, por lo cual el Gobierno Regional del 

Callao comenzó una iniciativa municipal para la construcción de nuevos centros educativos. 

La construcción acelerada de esta nueva infraestructura debido a la urgente demanda no 

tomó en cuenta un estudio de planificación de centros educativos, muchos de los que existen 

actualmente en la zona siguen siendo hasta la fecha construcciones con materiales 

prefabricados, que no ofrecen las condiciones óptimas para el desarrollo de los escolares.  

Ventanilla presenta alto déficit en calidad educativa, durante el año 2015 solo el 19.4% de 

los niños que rindieron la prueba ECE, lo hicieron de manera satisfactoria en el área de 

Lenguaje y tan solo el 11.1% en Matemática, ubicándose muy por debajo del promedio 

nacional.  
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Aunque el Gobierno Regional viene realizando campañas e iniciativas de inversión 

educativa hace ya algunos años, estas no están dando los resultados esperados en las aulas y 

una de las razones, es que la calidad arquitectónica de los centros educativos no es la adecuada 

o peor aún la infraestructura es insuficiente para atender la demanda escolar.  

2. El Problema 

2.1. Descripción del Problema 

El sector Pachacutec del distrito de Ventanilla presenta un alto déficit en infraestructura 

educativa de calidad, los centros educativos actuales no permiten el correcto desarrollo de las 

actividades escolares ni la aplicación de modelos pedagógicos innovadores. 

No existe un adecuado desarrollo del proceso de investigación, la planificación de centros 

educativos de EBR (Educación Básica Regular) no contempla un correcto proceso de 

recopilación de datos estadísticos sobre la demanda y la cobertura en la zona, no se considera 

la aplicación de leyes y normas técnicas así como la realización de estudios previos de la 

influencia de la arquitectura en el desarrollo pedagógico, esto sumado a un carente análisis de 

proyectos innovadores referenciales da como resultado un incongruente programa 

arquitectónico básico. 

Los centros educativos existentes presentan una inadecuada organización espacial, pues no 

consideran un análisis de necesidades, flujos y actividades de los usuarios, además carecen de 

cualquier tipo de concepto arquitectónico pues no consideran los requerimientos de desarrollo 

del principal usuario (los estudiantes).  
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Los centros educativos del distrito por lo general no consideran la relación entre el entorno 

y su infraestructura, se cierran a la ciudad con cercos perimétricos y no permiten una 

integración entre el centro y su contexto inmediato, además presentan deficientes análisis de 

ubicación, accesibilidad y tratamiento ambiental. 

Como consecuencia fundamental del inadecuado desarrollo del proceso de investigación 

se tiene un incorrecto cálculo de la población a atender y por lo tanto una demanda mayor a 

la oferta de infraestructura educativa de la zona, ocasionando así un alto nivel de hacinamiento 

de escolares y la imposibilidad de aplicar modelos pedagógicos actuales.  

Al no considerar aspectos arquitectónicos eficientes se tienen espacios poco confortables 

e  inadecuados para el desarrollo del proceso educativo, lo cual origina en los usuarios 

irritabilidad, estrés y poco interés en el desarrollo de sus actividades, dificultando el 

aprendizaje de los escolares.  

La inexistente integración entre la infraestructura educativa y el contexto urbano 

inmediato, genera bajos niveles de identificación e integración de  la comunidad educativa 

entre sí y con su entorno. Los centros educativos no generan un aporte sociocultural o urbano 

en su comunidad, por el contrario generan indiferencia y rechazo en la población. 

Factores como los mencionados anteriormente, generan como efecto final un deficiente 

proceso de aprendizajes educativos en los escolares y un inexistente aporte al desarrollo 

sociocultural de la comunidad educativa. 
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2.2. Formulación del Problema 

¿Cómo disminuir el alto déficit de infraestructura educativa pública y sistema pedagógico 

aplicado en el sector Pachacutec -Ventanilla hacia el año 2021? 

3. Hipótesis 

Hipótesis Central: 

La proyección de un Centro Educativo Público Experimental que permita el desarrollo de 

nuevos modelos educativos generará un impacto positivo en el proceso de desarrollo 

educativo y sociocultural de la comunidad educativa de Pachacutec – Ventanilla para el año 

2021. 

Hipótesis Específica 1: 

Un adecuado desarrollo del proceso de investigación, que incluya la eficiente recolección 

de datos sobre la planificación de centros educativos de EBR, la aplicación de modelos 

pedagógicos innovadores y la elaboración de un programa arquitectónico básico coherente, 

permitirá una correcta interpretación de la información, así la demanda exacta de población 

educativa del sector podrá ser atendida y además proporcionará espacios adecuados para 

desarrollar modelos pedagógicos actuales. 

Hipótesis Específica 2: 

El análisis de aspectos arquitectónicos como el planteamiento de conceptos propicios y 

una adecuada organización espacial, reflejados en una zonificación teórica eficiente, 
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permitiría que las condiciones arquitectónicas del proyecto sean adecuadas para el desarrollo 

del proceso educativo logrando así usuarios distendidos y más comprometidos con la labor 

educativa. 

Hipótesis Específica 3: 

Una óptima adecuación al contexto por medio de estudios de ubicación, de accesibilidad, 

y eco-ambientales, y la integración de la comunidad educativa y su entorno cultural con el 

proyecto, lograrían altos niveles de identificación entre la comunidad local y el proyecto, 

potenciando así el interés de esta con las actividades educativas. 

4. Objetivos 

Objetivo principal: 

Diseñar un Centro Educativo Público Experimental que permita el desarrollo de nuevos 

modelos educativos en Pachacutec-Ventanilla hacia el año 2021. 

Objetivo específico 1: 

Realizar una eficiente investigación sobre la planificación de centros educativos y la 

aplicación de modelos pedagógicos innovadores, y crear un programa arquitectónico básico, 

mediante un adecuado proceso de recolección de datos estadísticos y teóricos. 
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Objetivo específico 2: 

Realizar un correcto análisis de conceptos arquitectónicos que propicien ambientes 

educativos adecuados y generar una adecuada zonificación espacial mediante un análisis de 

necesidades, flujos y actividades y áreas funcionales. 

Objetivo específico 3: 

Optimizar la adecuación al contexto y la integración con la comunidad educativa, 

realizando un eficiente análisis de ubicación y accesibilidad, aprovechando y regulando los 

efectos ambientales externos e integrando el diseño al entorno sociocultural que lo rodea.  

Fin Último: 

La finalidad principal del diseño de un nuevo Centro Educativo Público Experimental es 

generar un impacto positivo en el proceso de aprendizaje educativo y el desarrollo 

sociocultural de la comunidad educativa de Pachacutec-Ventanilla. 

Fin Específico 1: 

Al realizar un adecuado desarrollo del proceso de investigación se podrá distribuir de 

manera eficiente la población educativa en los centros de estudios, logrando así que la 

demanda sea atendida con una educación de calidad,  permita el uso de modelos pedagógicos 

actuales y una mayor comprensión en el desarrollo de las actividades escolares y 

administrativas del centro. 
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Fin Específico 2:  

El eficiente análisis de aspectos arquitectónicos, permitirá que las condiciones espaciales 

del centro sean adecuadas para el desarrollo del proceso educativo, teniendo así usuarios más 

serenos, distendidos y comprometidos con sus actividades.  

Fin Específico 3: 

 La adecuación óptima del proyecto arquitectónico al contexto logrará altos niveles de 

identificación e integración de la comunidad educativa entre sí y con su entorno sociocultural, 

generando en la población un mayor interés en el desarrollo de las actividades del centro 

educativo. 

5. Justificación e Importancia 

El presente proyecto busca proponer el diseño de un nuevo Centro Educativo de Desarrollo 

Experimental en Nuevo Pachacutec, que sea de carácter público, es decir que este dirigido a 

la población con mayores problemas socioeconómicos del distrito de Ventanilla, y además 

que cuente con los espacios necesarios para el correcto desarrollo de aprendizajes a través de 

nuevos modelos pedagógicos. 

 Se plantea el diseño y construcción de un nuevo centro educativo debido al alto déficit de 

infraestructura educativa pública provocada por la creciente demanda de escolares en el sector 

y la baja calidad de la infraestructura educativa ya construida, además de las bajas 

oportunidades espaciales para el desarrollo de pedagogías innovadoras.  
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La posibilidad de proyectar un proyecto arquitectónico con espacios flexibles dentro de 

Pachacutec permitirá que estos puedan adaptarse a través del tiempo al crecimiento global del 

sector y a la constante evolución de pedagogías educativas modernas, brindando así todas las 

facilidades y el confort necesario para para la aplicación de estas. 

El generar estos nuevos espacios educativos tiene como objetivo principal facilitar el 

desarrollo de aprendizajes significativos en niños y adolescentes, pero además poder brindarle 

a ellos, el principal usuario y beneficiario la posibilidad de generar un cambio positivo para 

su comunidad, puesto que el desarrollo del sector educativo es el principal motor de avance 

para cualquier sociedad, en todos sus aspectos. Es necesario comenzar ya con una revolución 

educativa que pueda aportarnos nuevas generaciones encantadas con aprender y dispuestas a 

trabajar por la reforma sociocultural de nuestro país. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

1. Marco Histórico 

Desde el instante mismo en que el hombre descubrió que la arquitectura educativa era 

necesaria esta no ha detenido su evolución, los centros escolares son el resultado de un diálogo 

entre arquitectura y pedagogía, es así que los espacios educativos se convierten en una 

herramienta más del proceso de enseñanza. 

1.1.Reseña histórica sobre la evolución de la infraestructura educativa 

En la antigua Gracia la enseñanza a los niños se daba en los hogares, las personas que 

deseaban lograr un grado de instrucción mayor asistían a las palestras, las cuales se remontan 

a más de cinco siglos antes de Cristo. Estas escuelas comenzaron exclusivamente para la 

lucha, con el paso del tiempo se llegaron a desarrollar conferencias y discusiones intelectuales. 

La palestra tenía forma cuadrada o rectangular con columnas a lo largo de sus cuatro lados, 

creando pórticos con áreas adyacentes. Estos espacios tenían bastantes funciones tales como: 

baños, juegos de pelota, vestuario y almacenaje de ropas, asentando para socializar, 

observación, o instrucción, y almacenaje de aceite, polvo o de equipo atlético. Los pasillos 

eran construidos a lo largo de los lados con asientos para los estudiantes y constaba de un 

patio central de arena para los entrenamientos de boxeo, salto y lucha y edificios dotados de 

gimnasio, roperos y salas de hospedaje. (Luengo Moreno, 2015, p.15) 

En los periodos posteriores la educación se sigue dando en lugares abiertos, sin contar con 

una infraestructura especialmente diseñada para esta función. 
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Figura 1: Recinto Arqueológico de Olimpia 

 

Fuente: Guía de Grecia, Olimpia. Foto tomada de: http://www.guiadegrecia.com/pelopo/olimpia.html 

La educación en la edad media estuvo influenciada por el cristianismo y otras culturas, 

gracias a esto tuvieron un avance importante y empezaron a surgir las universidades. La 

educación de la época se desarrolló en tres tipos de escuelas, las escuelas monacales, que se 

ubicaban en los monasterios y se encargaban de preparar a sus alumnos para seguir un futuro 

en la vida religiosa. Las escuelas palatinas no necesariamente formaban a los alumnos para la 

vida sacerdotal sin embargo de igual manera era impartida por clérigos, y las escuelas 

catedralicias era las encargadas de impartir instrucción media y superior, extendía diplomas 

de estudios. (De la Garza Gil, 2013) 

Durante el siglo XII en Europa aparecen los college, estas escuelas proporcionaban 

alojamiento a los estudiantes de cursos superiores y se desarrollaban en un esquema de patio 

(basado en la planta de la casa medieval), con edificios dispuestos a los 4 lados. 



20 
 

 

Durante la Edad Moderna se desarrolla una teoría sobre la adquisición del conocimiento, 

la cual fue muy influyente en el diseño de los colegios. A partir del siglo XVI surgen los 

primeros edificios proyectados con fines únicamente educativos, dedicados a la población de 

mayor nivel adquisitivo. Un siglo más tarde surge el derecho universal de saber leer y escribir. 

Al mismo tiempo, y de forma progresiva, la educación se va desvinculando del culto y de la 

política. 

A finales del siglo XVIII, gracias a la aparición de figuras como Rosseau (1721-1778), 

Pestalozzi (1746-1827) y Frôebel (1782), se desarrolló un método llamado “Pedagogía 

Naturista”. Este método pensaba que estaba en la naturaleza del hombre ser bueno y que 

era la sociedad la que lo corrompía. Los niños deben actuar por si mismos a través de la 

observación. Para dar respuesta a estas ideas nacieron en Alemania las llamadas “Escuelas 

nuevas”, conocidas hoy como Kindergarten. 

Su organización espacial era simple, una serie de unidades para 15-20 escolares 

distribuidas alrededor de un pabellón central, donde tenían lugar los encuentros sociales 

entre los alumnos. Situadas en zonas de campo, no mostraban un patrón definido en planta. 

Se basaban en la actividad y la libertad. 

Paralelamente y como consecuencia del problema de qué hacer con los hijos de los obreros 

se construyen grandes escuelas, o asilos infantiles, concentradas en un único pabellón. Las 

aulas distribuidas en filas y columnas tenían como punto focal al profesor, para facilitar la 

supervisión pues contaban con más de cien alumnos por clase. Es aquí donde tiene origen 

el método de enseñanza mutua. Los alumnos se dividían en clases o grupos según la 
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actividad, y no en función de su edad, el alumno más capaz era instruido de forma 

individualizada por el maestro, éste a su vez transmitía lo aprendido a sus compañeros.  

Los métodos de enseñanza conocieron un periodo de profunda revolución a finales del 

siglo XIX. Se empezaba a formar el binomio Arquitectura | Pedagogía, considerado 

esencial en el desarrollo del niño. Se decía que el potencial de los niños estaba influenciado 

y ligado inevitablemente por el entorno construido que los acogía durante el proceso 

educativo. 

Los proyectos desarrollados por Rudolf Steiner a principios del siglo XX hablan de una 

arquitectura que pone en el mismo nivel de importancia al aprendizaje, la inteligencia y la 

sensorialidad. Steiner, como otros pioneros coetáneos, propuso cambios que respondían al 

binomio Arquitectura | Pedagogía, basados en sus conocimientos del método Waldorf. 

Las innovaciones pedagógicas y los nuevos modelos que se plantearon durante el primer 

tercio del siglo XX no lograron la evolución de la arquitectura escolar hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial. La obra realmente construida en el primer tercio, condicionada 

por la situación económica, la sociedad y la política, descubre un abismo entre la teoría de 

los tratados publicados y la práctica real. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, cuando se desarrollan nuevas visiones sobre la 

pedagogía, como las defendidas por Ovide Decroly, Friedrich Froebel o María Montessori. 

Éstas incluían el contacto con el medio exterior como herramienta educativa. Decroly 

incorporaba de forma especial el contacto con las zonas verdes, Froebel defendía que el 

espacio exterior facilitaba un aprendizaje espontáneo y variado, y según Montessori los 
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espacios exteriores debían favorecer el contacto del niño con la naturaleza, de la cual tenía 

mucho que aprender. 

Estos nuevos currículos educativos más flexibles y abiertos permitían la exploración de 

nuevas formas espaciales en las que se propiciaran las bondades de los estos nuevos 

modelos educativos, como la relación social, el contacto con el exterior o la continuidad 

espacial. Los edificios resultantes poseían gran transparencia espacial, diluyendo la 

frontera entre el interior y el exterior. 

En palabras de Le Corbusier, se trataba de una arquitectura “receptora de luz y sol”. Por 

todo esto, muchos arquitectos del Movimiento Moderno vieron en la educación un campo 

de ensayo de sus visiones sobre la arquitectura y de divulgación de sus intenciones 

plásticas. 

Pero la mayor revolución tipológica fue la promovida por “la escuela al aire libre”. Este 

modelo, iniciativa del pedagogo Herman Neufert, surgió como consecuencia de los altos 

niveles de enfermos de tuberculosis. Para poder recibir el tratamiento los niños afectados 

pasaban largos periodos de tiempo en los hospitales, por lo que fue necesario incluir la 

función educativa en los mismos. Médicos y arquitectos plantearon instituciones al aire 

libre, ya que el contacto con el exterior favorecía una pronta recuperación, y las clases 

empezaron a tener lugar en el exterior o en espacios directamente relacionados con él. Los 

resultados obtenidos, tanto educativos como médicos, así como la mejora sanitaria del 

modelo de escuela que suponía, hicieron que este prototipo se divulgara con facilidad.  

En los años 60 se produjo un avance en la manera de entender la arquitectura escolar por 

parte del Movimiento Moderno como causa de la integración en una misma idea de la 
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necesidad de incluir un mayor número de alumnos en el programa y a la vez conseguir una 

mayor flexibilidad y usos diversos de los espacios. Se denota una mejora en la integración 

de la arquitectura como herramienta educativa. 

Fue entonces cuando nació el Open Plan, un diseño abierto que incluye aulas 

independientes, el primero en traerlo a la realidad fue David Medd con su escuela de 

Finnere (Inglaterra, 1959). Pensaba que si se conseguía una gran flexibilidad de los 

espacios polivalentes estos podrían cubrir de forma más acertada las necesidades 

espaciales y sensoriales de los distintos métodos pedagógicos. 

Dado que la guerra por fin había acabado, se buscaron áreas en las que incluir los materiales 

de la industria ligera investigados durante el conflicto. La prefabricación industrial muestra 

su aportación a la arquitectura escolar no sólo en lo que respecta a la construcción 

(modulación, prefabricación, sistemas de ensamblaje, estructuras ligeras de acero, etc.), 

sino que dejaron también su huella en la ideación misma de los edificios, entendiéndolos 

como un sistema. 

Simultáneamente a todos estos acontecimientos se desarrolló en Holanda el conocido como 

“estructuralismo holandés”, que todavía hoy sigue activo. Las exploraciones en el ámbito 

educativo iniciadas por Gropius, Fry y Gottlob y concretados años más tarde por Scharoun, 

fueron completadas por Aldo van Eyck y Herman Hertzberger. Van Eyck y Hertzberger 

trasladaron los cuestionamientos urbanísticos del Team X, que incluían ideas 

estructuralistas en la concepción de la ciudad, a la arquitectura educativa. 

Sólo con comparar distintos colegios relevantes de la época nos damos cuenta de la 

importancia que tiene el sistema en esta corriente. Se crean módulos que contienen distintas 
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unidades funcionales y se distribuyen buscando una conexión entre las mismas mediantes 

un espacio o “calle” social. Es de resaltar la posibilidad de expansión y crecimiento que 

tienen estas disposiciones, como demuestra la escuela Montessori de Herman Hertzberger 

(1960) ampliada hasta en 5 ocasiones. 

La arquitectura escolar ha sufrido una parálisis desde entonces y hasta hace un par de 

décadas. Nuestra arquitectura escolar actual es heredera de los conceptos desarrollados 

hace más de 50 años por el Movimiento Moderno, en el mejor de los casos, o incluso de 

aquellos que forjaron la escuela tradicional. 

Parece que los pronósticos confiados en el desarrollo de un diálogo entre la educación, la 

pedagogía y la arquitectura, que auguraban la desaparición del aula, han sido desmentidos 

como consecuencia de la falta de innovación y ensayo, tanto por arquitectos como por 

pedagogos, en la investigación de nuevos espacios escolares. 

Es de consideración los avances educativos que se están produciendo en ciertos países, 

como Dinamarca, favoreciendo la concepción de un modelo educativo (New Learning) 

más interactivo y actualizado. Ello ha favorecido proyectos como el del “Colegio Orestad”, 

de 3XN Architects. En estos edificios se enfatiza la función social de la educación, las 

aulas se reducen al número imprescindible, convirtiendo el resto del espacio en un gran 

espacio lectivo, en el que cada cual elige la forma y el lugar en el que adquirir nuevos 

conocimientos. (Luengo Moreno, 2015, p-16-24). 
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2. Marco Teórico 

Se define Educar como el acto de “desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y 

morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.” (Real Academia 

Española, 2016) Sin embargo la educación es además un proceso socio cultural permanente, 

orientado a la formación integral de los seres humanos y el perfeccionamiento de los buenos 

usos de urbanidad y cortesía en la sociedad. 

Rosseau en su obra Emilio, o de la Educación, se enfrenta a los conceptos de los 

enciclopedistas y a la Iglesia Católica de la época, con la teoría de que la pedagogía debe 

respetar los instintos naturales del hombre, establece además que la educación no debería estar 

sometida a las reglas del castigo y la vigilancia. 

Una de las importantes claves de Rousseau es diferenciar a niños y adultos en cuanto a su 

aprendizaje. Hasta su época se educaba a los niños como si fueran adultos en pequeño. Para 

Rousseau la infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que le son propias igualmente 

la adolescencia. Los maestros deben tener en cuenta esas diferencias, conocerlas y respetarlas. 

En la educación, el niño ha de permanecer en su naturaleza de niño. La educación, debe ser 

gradual. El educador debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir 

lo menos posible en el proceso de la formación. 

El pedagogo suizo Pestalozzi coincide con el pensamiento de Rosseau, en que la educación 

debe de ser en forma libre y en contacto con la naturaleza, partiendo de los datos de la 

experiencia, sin embargo difiere con este en que el niño debe desarrollarse en contacto con 

otros, y no aisladamente.  
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Para Froebel, la educación tenía la gran tarea de ayudar al hombre a conocerse a sí mismo, 

el interior de las cosas y la relación que tienen entre sí, de esta manera demostrar la unión de 

todas las cosas con Dios. 

Si leemos el diccionario de la Real Academia Española (RAE), encontraremos que el 

desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las consecuencias de este accionar. Es 

necesario, por lo tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar, 

agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico (concreto) o 

intelectual (abstracto). 

3. Marco Conceptual 

3.1.  El Proceso Educativo y la Escuela Pública 

El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y saberes, comienza a una 

temprana edad, y tiene una fuerte repercusión en la vida adulta, por lo tanto una mala 

educación trae como consecuencia una sociedad en retroceso, afectando increíblemente a 

un país.  

Si esquematizamos este proceso de manera simple encontramos a una persona 

(educador) que podría ser un docente, autoridad, padre de familia o alumno que se encarga 

de transmitir conocimientos a otro (educando). Por lo tanto para que se dé el proceso debe 

de haber dos sujetos uno que enseña y otro que aprende.  
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La realidad, de todas maneras, es más compleja. El proceso educativo no suele ser 

unidireccional, sino que es interactivo: quienes están aprendiendo, también pueden 

enseñar. Así el conocimiento se construye de forma social. 

Como en todas las actividades que realizamos los seres humanos, esta debe 

desenvolverse en un espacio determinado, la educación requiere de espacios y ambientes 

adecuados que respondan a las necesidades que se generan alrededor de ella.  Este conjunto 

de instalaciones físicas que denominaremos Infraestructura debe ser una respuesta espacial 

a la problemática en estudio. 

Es necesario para que esta Infraestructura pueda cumplir con ciertas condiciones, 

el arquitecto investigue y seleccione  información con el fin de identificar necesidades, las 

cuales a su vez deben ser analizadas y programadas dentro de un esquema conceptual, para 

lograr mediante la organización y diseño, la proyección de una idea que pueda ser 

materializada con el acondicionamiento y construcción de espacios. 

Se denomina Educación Pública a un concepto filosófico y modelo pedagógico que  

reconoce el derecho de todos a la educación y adopta las medidas presupuestarias y legales 

para hacerlo efectivo. Ha de financiarse con fondos públicos provenientes de los impuestos 

de los ciudadanos y ser gestionada por la propia Comunidad Educativa. Luchar por la 

igualdad de oportunidades y contra las desigualdades es una de las misiones de mayor 

envergadura de la Escuela Pública 
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3.2. Aspecto Psicológico 

La Psicología Ambiental 

En la actualidad podemos observar lo importante que es para el ser humano el 

entorno en el que se desenvuelve y como el deterioro o incorrecta transformación de este, 

afecta considerablemente su estado de ánimo y conducta. 

K. Lewin (1964), fue uno de los primeros psicólogos en asignarle la verdadera 

importancia a la relación que se produce entre los seres humanos y el medio ambiente. Su 

objeto de estudio se centró en determinar el tipo de influencia que el medio ambiente 

ejercía sobre las personas, la clase de relaciones que éstas establecían, a su vez, con el 

medio ambiente.  

1.- El ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo rodea, estando en grado 

de convertir un desierto en un vergel y paraíso natural.  

2.- Es necesario considerar al individuo y el medio ambiente como una entidad 

única e inseparable.  

3.- Así como el sujeto actúa sobre el medio ambiente, el medio ambiente también 

está en grado de afectar a la persona de manera profunda. Una investigación que incluya 

al hombre y al medio ambiente debe, necesariamente, considerar la ayuda y apoyo que 

otras ciencias puedan aportar al conocimiento y comprensión del fenómeno hombre-

naturaleza-ambiente.  
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La Psicología Ambiental, se aboca a los estudios de la conciencia ambiental del 

hombre, es decir, de todos aquellos procesos a nivel psicológico que intervienen entre el 

ambiente físico y su conducta. Esto constituye un instrumental imprescindible en nuestra 

intención de querer fomentar el respeto por el medio ambiente, asegurar su preservación, 

o por lo menos, llevar a cabo su transformación de una manera que sea racional, evitando 

comprometer el futuro que le espera a las generaciones venideras. (Lotito Catino, 2009) 

El Espacio Infantil 

 

El conocimiento del espacio sobre el propio cuerpo puede ser observado a través de la 

capacidad del niño de sentir y narrar la vivencia intensa de una percepción que le pone en relación 

indisoluble con el espacio envolvente que le rodea.  

Este conocimiento se produce a través de las vivencias del niño: la distancia medida con 

relación a su tamaño, medida a través de lo que abarca con su campo visual; la distancia medida 

desde la sucesiva utilización de un sentido dominante en otro (la vista en el tacto), desde la 

transformación de una percepción más plana hasta llegar al escorzo, o la vinculación a objetos que 

tienen poca conexión con nosotros mismos mediante en enfoque intencionado en la profundidad 

de un ámbito, o la transgresión intencionada del punto de vista ( inclinar la cabeza, mirar entre sus 

piernas enmarcando lo visto, ver cabeza abajo… para tener de su espacio-en-entorno- diversidad 

de enfoques. 

Todos ellos son índices espaciales que se han extraído de la propia experiencia perceptiva, 

de la capacidad de sentir el espacio como lugar de la acción del propio cuerpo. (Cabanellas & 

Eslava, 2005) 
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3.3.Aspecto Arquitectónico 

Arquitectura Sostenible 

También conocida como Arquitectura Sustentable o Arquitectura Verde, se caracteriza 

por ser ambientalmente sensato, aprovechando los recursos que proporciona la naturaleza, 

con la finalidad de que disminuya el impacto ambiental que proporcionan las construcciones 

en zonas naturales. La arquitectura sustentable realza la eficacia y moderación en cuanto a los 

materiales aplicados en la construcción, el consumo energético y el confort higrotérmico. Para 

que en una construcción se dé este fenómeno hay que tomar en cuenta las condiciones 

climáticas del lugar, que las fuentes de abastecimiento sean renovables. (Revista ARQHYS, 

2012) 

Comodidad 

 Cualquier peculiaridad que proporciona utilidad o que contribuye al estado de confort o de 

bienestar material. (Ching, 1997) 

Concepto  

Imagen o formulación mental de lo que es o debería ser una cosa, en particular, una idea 

generalizada a partir de características o casos particulares. (Ching, 1997) 

Diseño Ambiental 

Orientación del medio físico por medio de la arquitectura, la ingeniería, la construcción, la 

arquitectura del paisaje, el diseño urbano y el planeamiento urbano. (Ching, 1997) 
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Diseño Arquitectónico 

El Diseño Arquitectónico viene a ser la “propuesta” que el Arquitecto plantea ante el 

análisis de los requerimientos del usuario y que se concreta en la Obra Arquitectónica. El 

Diseño Arquitectónico logra una respuesta adecuada cuando la solución se obtiene 

considerando lo siguiente: consideraciones funcionales, consideraciones estructurales, 

consideraciones estéticas, consideraciones económicas. (Biber Poillevard, 1982-2002) 

Ergonomía 

Ciencia aplicada que trata de las características del individuo que deben ser consideradas 

en el diseño de aparatos y sistemas, para que las relaciones recíprocas entre los individuos y 

las cosas se establezcan con efectividad y seguridad. (Ching, 1997) 

Materialidad 

La materialidad de la arquitectura es el concepto o el uso aplicado de varios materiales o 

sustancias en el medio del edificio. El material es un término relativo en el diseño 

arquitectónico y se puede utilizar para designar los materiales que son considerados como 

virtuales (tales como fotografías, imágenes o texto) o por materiales naturales. Existen 

materiales que pueden ser considerados como combinaciones de los dos.  

Los materiales virtuales no existen sin un sustrato físico natural. Por lo tanto, lo que separa 

un material virtual de uno natural es el aspecto de la mente y la percepción, así como un 

proceso de representación para su producción. De hecho, la materialidad de la arquitectura no 

se limita a las posiciones teóricas sobre la importancia percibida de las imágenes, textos u 

otros objetos de la representación. Puede referirse a la materialidad de los proyectos 



32 
 

 

específicos, donde se tendría que considerar toda la gama de los materiales utilizados.  

(Revista ARQHYS, 2012) 

3.4. Aspecto Pedagógico 

Pedagogía 

La RAE define pedagogía como la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza 

(Real Academia Española, 2016), tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este 

término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”), se llama 

pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños.  

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia 

la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie 

humana y que se desarrolla de manera social. 

La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales 

que tiene la educación como principal interés de estudio, es importante destacar que la 

pedagogía se nutre de los aportes de diversas ciencias y disciplinas, como la antropología, 

la psicología, la filosofía, la medicina y la sociología. (Definición.DE, 2008) 

Aprendizaje significativo 

Según la teoría constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino 

una construcción el ser humano.  Este proceso depende de dos aspectos fundamentales, de 

los conocimientos previos o de la representación que se tenga de la nueva información, 
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actividad o tarea a resolver y de la actividad externa o interna que el aprendiz realice al 

respecto. 

Se llama entonces aprendizaje significativo, a aquel aprendizaje en el cual el alumno 

construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, a través 

de conocimientos previos, procurando siempre su crecimiento personal. (Diaz-Barriga 

Arceo & Hernández Rojas, 2002, p.23-60) 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al campo de la 

comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el aprendizaje debe 

tener un significado real y útil para el estudiante, soslayando la visión de aprender por el 

simple hecho de hacerlo. 

Aula:  

El aula es el ambiente donde se “realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

que interactúan docentes y alumnos”. En ella debe ser posible la organización del 

mobiliario del modo apropiado para desarrollar cada una de las actividades requeridas. 

El mobiliario normalizado para los espacios comunes consistirá en mesas 

unipersonales de trabajo y sillas para cada alumno según su tamaño; estantes modulares 

para libros y materiales Educativos. (Ministerio de Educación - Oficina de Infraestructura 

Educativa, 2009) 
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3.5. La Escuela Tradicional y sus Limitaciones. 

La Educación tradicional tiene su origen en Europa del siglo XVII, estuvo ligada al 

origen de la burguesía y tuvo como principal idea ser una escuela única para todos los niños, 

sin importar el sexo, la condición social o su capacidad. En sus inicios estuvo muy vinculada 

a la religión, por lo que muchos colegios fueron adaptados en claustros. A finales del siglo 

XVIII y principios del XIX, durante el despotismo ilustrado, esta escuela única va tomando 

forma gracias al derecho social y universal de alfabetización, surgiendo así la escuela 

pública.  

Sin embargo, el modelo de escuela que conocemos nació en Prusia a finales del siglo 

XIX, tuvo como fin evitar las revoluciones sociales que comenzaban a levantarse en Francia, 

la estructura de este modelo educativo era similar al del modelo espartano, fomentaba la 

exclusión social, la discriminación y el surgimiento de regímenes autoritarios. Tuvo como 

fin principal mantener un pueblo dócil, obediente y preparado para permanecer como 

súbditos del Estado.  

Se buscaba  obtener mayores resultados con la menor inversión, este sistema 

presentaba al profesor como figura central, trasmisor único de conocimientos, exigiendo 

disciplina y obediencia a sus alumnos. (Luengo Moreno, 2015) 

Ver Infografía 1: La escuela tradicional 
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Fuente: Elaboración propia. 

Infografía 1: La escuela tradicional 
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3.6. La Escuela Nueva y las Pedagogías del Siglo XX. 

La Fundación Escuela Nueva de Colombia explica en uno de sus videos la evolución 

de la pedagogía a partir del siglo XX en América Latina y los retos que aún tiene 

pendientes. 

Si bien ha habido reformas y refuerzos por mejorar la educación sobre todo en acceso 

y cobertura, aún son muchos los retos por lograr una educación de calidad que permita a 

todos los estudiantes desarrollar su pleno potencial, esto se debe principalmente a que la 

mayoría de las reformas educativas se han basado en métodos de educación convencionales 

centrados en un docente que transmite conocimientos que no centran el proceso de 

aprendizaje en el estudiante, son muchos los avances que se han dado en la humanidad en 

el último siglo, mucho ha cambiado pero el aula de clase y la manera de aprender aún 

siguen igual en la mayor parte del mundo, más de lo mismo no es suficiente, se requiere 

un cambio de paradigma, un cambio cultural en donde se pase de un énfasis de transmisión 

de educación a un énfasis en comprensión y construcción social en conocimiento y para 

esto se tiene que repensar el aula, la escuela y la manera de aprender, se debe buscar una 

educación en el que la comunidad sea el principal actor del cambio. 

(Fundaciónescuelanueva, 2016) 

Ver Infografía 2: Pedagogos del Siglo XX y sus principales postulados sobre la 

escuela nueva. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Infografía 2: Pedagogos del Siglo XX y sus principales postulados sobre la escuela nueva. 
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3.7. El Método Montessori 

El método Montessori se centra en la libertad del niño para alcanzar su propio desarrollo 

y conocimiento. Con más de cien años de historia, está extendido a nivel mundial, 

desarrollándose en más de 20.000 escuelas actualmente. Se trata de una pedagogía 

científica, debido a la formación en diferentes campos, como la medicina, la biología o la 

psiquiatría, de su fundadora, María Montessori, quien cree en la importancia de un 

ambiente social apto para el desarrollo de las capacidades, valores y aprendizaje del niño. 

El desarrollo se ve como un proceso que evoluciona con el tiempo, por eso se presenta más 

como una filosofía de vida que como un método didáctico.  

Explica Luengo en su proyecto de investigación que María Montessori aplicó métodos 

experimentales en niños con enfermedades nerviosas y mentales que visitaba en un asilo, 

ella consiguió que aprendieran a leer y a escribir, con esto comenzó a fraguarse el “Método 

Montessori”. (Luengo Moreno, 2015, p.45) 

El método Montessori se basa en la observación del desarrollo del niño, ayudándole a 

desarrollar su creatividad, solucionar sus propios problemas, ser crítico y manejar su 

tiempo, preocuparse por los demás y por su entorno, y lo prepara para contribuir en la 

sociedad, siendo un ser humano íntegro. 

María Montessori defendía que la delincuencia era consecuencia del abandono infantil 

debido, en general, a la falta de educación y atención de los niños con deficiencias 

mentales y que las condiciones del entorno en el que vivimos influyen de forma directa 

en la sociedad. Tras poner el nuevo método en práctica con niños que no tuvieran 
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ninguna deficiencia, se abrió en 1907 la primera “Casa de los niños” en Roma teniendo 

una gran difusión por Italia y el resto del mundo. 

Este método trata de involucrar a los alumnos en el proceso de conocer y aprender para 

que sean personas analíticas, activas, reflexivas y participativas en su contexto social. 

No se trata de “enseñar” a los niños, sino de brindarles un ambiente preparado en el que 

ellos mismos se eduquen. Alcanzan el conocimiento de manera independiente, libre y 

responsable, por su propio deseo de saber. El aprendizaje de los niños está ligado 

íntimamente a su desarrollo, es imposible que aprendan si todavía no están preparados 

para ello. 

Por tanto, el tiempo necesario para alcanzar las distintas metas varía con cada niño, 

siendo imprescindible una atención particularizada.  Montessori observó cuatro etapas 

o periodos de desarrollo, desde el nacimiento hasta los seis años, de los seis a los doce 

años, de los doce hasta los 18 años y de los 18 a los 24. Diferenció sus características y 

las herramientas de aprendizaje necesarias en cada una de ellas. Durante la primera 

etapa el niño evoluciona rápidamente, física y psicológicamente. Su “mente absorbente” 

se nutre de todo lo que capta a su alrededor, poder que se va perdiendo conforme se 

acerca a los seis años. Se dan diferentes “periodos sensitivos” en los que el niño es 

particularmente sensible a ciertos estímulos, por lo que es esencial que las aulas los 

contengan y enfaticen. Este descubrimiento le hizo desarrollar mobiliario y objetos 

adaptados a su edad infantil, promoviendo un aprendizaje ameno, cercano al juego. 



40 
 

 

Tras ellos llega la normalización, de los tres a los seis años, en los que se desarrollan 

las capacidades de concentración en una actividad, la disciplina espontánea, el trabajo 

continuo y los sentimientos sociales y de acercamiento al resto de alumnos. 

Montessori se percató de que no era necesario recoger el material tras las clases y mandó 

construir muebles al alcance de los niños para que ellos eligieran el material con el que 

querían trabajar y los dejaran allí al acabar para que puedan ser utilizados por otros, 

favoreciendo el sentido de la cooperación. 

Estos materiales están diseñados científicamente para desarrollar las habilidades 

cognitivas, para que los niños trabajen con ellos y los resuelvan, teniendo constantes de 

éxito que aumenten su autoestima y su deseo de seguir aprendiendo. Del mismo modo, 

son capaces de reconocer los errores por sí mismos como seres críticos y responsables. 

Los materiales están ordenados, teniendo una secuencia lógica intrínseca que prepara al 

niño en el aprendizaje actual y futuro. En las etapas superiores es el alumno quien 

elabora su propia lista de objetivos, administrando su tiempo durante la semana a fin de 

cumplirlos. 

(Luengo Moreno, 2015, p.46) 
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Existen tres elementos básicos en el desarrollo de este método: 

1. El espacio preparado: pensado para necesidades del niño, con los materiales educativos 

Montessori y un mobiliario adecuado a su edad. 

2. El guía: entrenada en la pedagogía Montessori, que observe el desarrollo y aprendizaje 

de los pequeños, planifique su evolución, sea creativa y amante del conocimiento. 

3. Un ambiente de trabajo basado en el respeto, la responsabilidad y la libertad. 

Figura 2: El aula Montessori 

 

Fuente: Arquitectura y educación: evolución comparativa a través del colegio tradicional.  (Luengo Moreno, 2015) 

3.5.1. Conceptos Montessori 

El Ambiente Preparado: 

El desarrollo del niño se da por la necesidad de adaptarse a su entorno, de dar 

sentido a ese mundo que le rodea y se construye a sí mismo en función de ese espacio. Se 

trata de un lugar amplio y abierto, ordenado y adaptado a la edad del niño que va a 

habitarlo. Las estanterías bajas, las mesas y sillas de diferentes alturas permiten al niño 

utilizar de forma activa los distintos elementos. Las aulas se dividen por temáticas, 

permitiendo una gran libertad de movimiento, donde los niños pueden elegir trabajar en 
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grupo o individualmente. Las mesas son rectangulares y están diseñadas para dos o tres 

niños, son ligeras y pueden ser cambiadas de lugar por los propios niños eligiendo en cada 

momento como quieren hacer uso  de su espacio. Desaparece el miedo a acercarse al 

profesor, común en el método tradicional, siendo su  mesa un lugar de consulta a la que el 

alumno se acerca en busca de ayuda o para mostrarle sus avances. 

También existe una gran pizarra lo suficientemente baja como para ser usada 

cómodamente por los más pequeños. Los espacios interiores se conectan entre sí mediante 

espacios intermedios, y hay una relación directa con el exterior, permitiendo que los niños 

entren y salgan libremente, aprendiendo de experiencias reales. 

Los alumnos de este método son más independientes. Este entorno permite un 

aprendizaje mediante la  exploración y la interacción con el lugar y sus objetos. En un 

mismo espacio de pueden dar diferentes actividades simultáneamente. Los niños eligen 

libremente los materiales con los que van a trabajar, por lo que se comprometen más con 

sus tareas y se propicia una concentración que no ha ser interrumpida. 

Este espacio preparado hace que los niños se sientan cómodos, seguros y dueños 

de su entorno, siendo como una segunda casa. Ellos mismos cuidan de su entorno, 

sintiéndose responsables de cómo se  encuentra y modificando lo que no les gusta.  

(Luengo Moreno, 2015, p.47-48) 

El guía 

La función del guía es observar a cada niño a fin de conocer sus necesidades, 

capacidades e intereses.  A partir de esa observación es capaz de ofrecerle los materiales 

más adecuados para su desarrollo. A medida que el niño va desarrollándose el guía 
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interviene cada vez menos en su aprendizaje, dejándole mayor libertad. Los premios y 

castigos no son impartidos por el guía, sino que surgen del trabajo personal del niño. 

Cuando el guía observa que el niño está preparado para nuevos materiales se los presenta, 

individualmente o en grupos reducidos.  (Luengo Moreno, 2015, p.48) 

El niño 

En las clases se mezclan alumnos de tres edades diferentes (1-3,3-6,6-12,12-15 y 

15-18 años). Esta conexión vertical promueve la sociabilización, la cooperación 

espontanea, el respeto y el profundo conocimiento a través de enseñar a otros (sólo se es 

capaz de explicar un concepto de forma clara y precisa cuando se domina de forma 

absoluta). 

Es esencial que los niños se sientan libres de interactuar con su entorno. Montessori 

descubrió que los niños desean y prefieren un ambiente ordenado y estructurado, lo cual 

no coarta su libertad. En un entorno organizado los niños son capaces de reconocer 

claramente las ideas de lugar y el espacio. Montessori concluyó que los niños no debían 

ser forzados a aprender. Pues si el ambiente era el adecuado, ante las opciones de jugar o 

trabajar, los niños frecuentemente optaban por aprender.  (Luengo Moreno, 2015, p.48). 

Ver Infografía 3: Montessori en la arquitectura. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Infografía 3: Montessori en la arquitectura. 
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4. Marco Referencial 

4.1. La Escuela Activa en Finlandia 

El sistema educativo finlandés está considerado uno de los mejores del mundo, 

especialmente por sus buenos resultados en los Informes Pisa, la evaluación que realiza la 

OCDE cada tres años. (Aula Planeta, 2015) 

Como afirma M. Arrizabalga en el artículo sobre la educación finlandesa, en el periódico 

ABC.es de Madrid, el éxito finlandés se debe a que encajan tres estructuras: la familia, la 

escuela y los recursos socioculturales. Los padres tienen la convicción de que son los 

primeros responsables de la educación de sus hijos, por delante de la escuela» y 

complementan el esfuerzo que se hace en el colegio. (ABC.es-Madrid, 2013) 

Ver Infografía 4: ¿Qué podemos aprender de Finlandia? 

4.1.1. Colegio Saunalahti - VERSTAS Architects 

  La escuela Sauhalahati fue edificada con la finalidad de ser sentida como un hogar para 

los estudiantes, como comentan los arquitectos encargados del diseño se pretendía convertir 

la experiencia escolar en momentos excitantes e inolvidables. Esta escuela está ubicada en 

Finlandia donde uno de los principales problemas es el frío invierno y las mañanas oscuras 

por lo que esta escuela enfatiza mucho en el diseño interior de los espacios aprovechando al 

máximo la luz, los muros vidriados, los espacios grandes y flexibles. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Infografía 4: ¿Qué podemos aprender de Finlandia? 
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En las "escuelas del futuro" las actividades educativas se llevarán a cabo cada vez más 

afuera de las aulas tradicionales y se introducirán nuevas formas de aprendizaje. La 

escuela Saunalahti es un edificio adaptado para apoyar las ideas pedagógicas de la escuela 

del futuro. En su funcionamiento, la escuela pone especial énfasis en las nuevas formas 

de aprendizaje, el arte, la educación física y la colaboración. El edificio apoya estas ideas 

mediante la creación de espacios para la interacción en diversas escalas y atmósferas. 

(Archdaily, 2013) 

Ver infografía 5: Escuela Salhuanati 

4.2. Nuevas propuestas de infraestructura educativa en Colombia 

El gobierno de Colombia en conjunto con el Ministerio de Educación  ha elaborado un 

nuevo y ambicioso plan de infraestructura educativa que plantea la construcción de 1500 

nuevos colegios, esto como parte de la reforma educativa del país, estos nuevos colegios 

permitirán la aplicación de la jornada escolar única de 8 horas. Con estas iniciativas el 

Ministerio de Educación pretende acoger a todos los alumnos de escuelas públicas y 

brindarles un espacio digno para estudiar garantizando así una educación de calidad. 

4.2.1. Colegio Antonio Derka - Obranegra Arquitectos 

El colegio Antonio Derka está ubicado en Medellín, Colombia, en una de las zonas más 

deprimidas y violentas de la ciudad. El concepto que aplicaron en el diseño del colegio fue 

el de generar una escuela abierta por lo que se proyectó una terraza-mirador sobre el techo 

de la escuela para que pueda funcionar como encuentro e intercambio con toda la 

comunidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ver Infografía 5: Escuela Saunalahti 
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Este proyecto es un importante referente por el trabajo de terrazas trabajado sobre la 

compleja topografía que presentaba el terreno, maneja muy bien la apertura a la ciudad con 

una plaza pública y aun así proteger los espacios más privados de la escuela. 

La idea central de este proyecto surge de la decisión de encontrar una respuesta sensata a 

las necesidades del lugar. Nos interesaba crear un edificio que fuera amable y familiar para 

la comunidad, por tal motivo decidimos reinterpretar algunos elementos de su propia 

arquitectura, como las terrazas, balcones, los intersticios entre las viviendas y las calles 

escalonadas, los cuales se encargaron de darle significado al proyecto. 

La singularidad del proyecto arquitectónico radica en su capacidad de propiciar espacios 

para el encuentro y el dialogo, permitiendo estar en contacto permanente con el paisaje y 

la ciudad en cada una de las estancias y recorridos del edificio. (Archdaily, 2014) 

Ver Infografía 6: Colegio Antonio Derka 

4.2.2. Colegio Gerardo Molina - Giancarlo Mazzanti 

Este proyecto está ubicado en Bogotá, Colombia, en una zona con muchos problemas 

sociales, donde uno de los principales temas a tratar era la violencia y la delincuencia. El 

colegio se encuentra protegido de la inseguridad de su entorno sin la necesidad de crear cercos 

perimétricos, al contrario uno de los edificios se abre a la comunidad ofreciendo espacios para 

la realización de actividades barriales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ver Infografía 6: Colegio Antonio Derka 
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Más que un colegio aislado se pretende desarrollar un proyecto urbano que 

promueva nuevas centralidades sectoriales con los equipamientos existentes en el colegio, 

utilizando la biblioteca, el auditorio, la cafetería, las salas como apoyos a las actividades 

barriales.  

El proyecto al ir serpenteando y girando se abre a la ciudad dejando espacios de 

plazoletas y parques en el exterior para el uso público, dejando atrás las rejas y muros que 

caracterizaron a las instituciones educativas como lugares cerrados. (Archdaily, 2008). Ver 

Infografía 7: Colegio Gerardo Molina 

4.2.3. Cuarto Lugar en Concurso Ambientes de Aprendizaje Siglo XXI: Colegio 

“Pradera El Volcán” -  FP Arquitectura 

Según los arquitectos: en contraposición a las escuelas tradicionales que soportan 

un único concepto de educación, este hábitat para el aprendizaje se concibe como un 

ambiente de carácter abierto y flexible, en el que cada espacio se vincula al siguiente de 

manera continua y fluida, se propone un sistema cambiante, adaptable a múltiples 

disposiciones y situaciones pedagógicas, permitiendo un aprendizaje activo y colaborativo. 

La organización de los espacios se realiza a través de una calle pedagógica 

(circulación activa), que va vinculando una secuencia de patios, ambientes de aprendizaje 

y espacios de extensión, articulando un único espacio de aprendizaje. Todos los espacios 

se encuentran interconectados de manera que se crean enlaces entre los distintos ambientes, 

procurando así el trabajo colaborativo y transversal. Finalmente la organización busca 

integrar la naturaleza dentro de este universo pedagógico. (Archdaily, 2015).  Ver 

Infografía 8: Colegio “Pradera El Volcán” 
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Fuente: Elaboración propia. 

Infografía 7: Colegio Gerardo Molina 
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Fuente: Elaboración propia. 

Infografía 8: Colegio "Pradera el Volcán" 
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5. Marco Legal  

5.1. Ley General de Educación 

TITULO I: Fundamentos y Disposiciones Generales 

Artículo 2º.- Concepto de la educación  

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad. (Ministerio de Educación, 2016) 

Artículo 3°.- La educación como derecho  

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza 

el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización 

de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el 

derecho a participar en su desarrollo. (Ministerio de Educación, 2016) 

 Artículo 4°.- Gratuidad de la educación  

La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la 

presente ley. En la Educación Inicial y Primaria se complementa obligatoriamente con 
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programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos.  (Ministerio de 

Educación, 2016) 

Artículo 5º.- Libertad de enseñanza  

La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, 

o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el 

proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus 

convicciones y creencias. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir 

centros y programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación 

privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente Ley. La iniciativa privada 

contribuye a la ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento 

de los servicios educativos. (Ministerio de Educación, 2016) 

5.2. Proyecto Educativo Nacional al 2021 

El Proyecto Educativo Nacional hacia el 2021 fue elaborado por el Consejo Nacional de 

Educación, luego de un proceso de diálogos y consultas con especialistas, líderes de opinión, 

jóvenes, dirigentes de organizaciones sociales y del mundo de la cultura. La propuesta se ha 

nutrido también de las opiniones informadas de instituciones y expertos nacionales e 

internacionales, habiéndose tomado en cuenta propuestas educativas formuladas en otros 

espacios institucionales y gremiales, como el proyecto educativo del SUTEP o los planes de 

gobierno de los diferentes partidos políticos. 

A continuación se ha resumido en un cuadro los 6 objetivos sobre los que se apoya este 

nuevo proyecto educativo con las políticas que más influencia tendrán en los espacios 

educativos a futuro. 
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Figura 3: Objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional al 2021 

 

Fuente: Elaboración propia. 

OBJETIVO ETRATÉGICO 1 RESULTADOS 

Oportunidades y Resultados Educativos de igual 

calidad para todos. 

- La primera infancia es prioridad. 

- Trece años de buena educación sin 

exclusiones 

- Ampliar el acceso a la educación básica a los grupos hoy desatendidos 

- Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los 

centros educativos que atienden a los más pobres 

- Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo. 

OBJETIVO ETRATÉGICO 2  RESULTADOS 

Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes 

pertinentes y de calidad. 

- Lograr competencias para su desarrollo 

persona y el progreso nacional. 

- Instituciones acogedoras e integradoras 

enseñan bien. 

- Definir estándares nacionales de aprendizajes. 

- Fomentar climas institucionales amigables e integradores. 

- Incrementar progresivamente la jornada escolar. 

OBJETIVO ETRATÉGICO 3 RESULTADOS 

Maestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docencia. 

- Sistema Integral de formación docente. 

- Carrera pública magisterial renovada. 

- Generar estándares sobre la buena docencia. 

OBJETIVO ETRATÉGICO 4  RESULTADOS 

Una gestión descentralizada, democrática, que 

logra resultados y es financiada con equidad. 

- Gestión educativa eficaz, descentralizada y 

con la participación ciudadana 

- Educación administrada con equidad. 

- Fortalecer una participación social responsable y de calidad en la formulación, gestión y 

vigilancia de las políticas y proyectos educativos. 

OBJETIVO ETRATÉGICO 5 RESULTADOS 

Educación superior de calidad se convierte en 

factor favorable para el desarrollo y la 

competitividad.  

- Se produce conocimientos relevantes para 

el desarrollo y la lucha contra la pobreza. 

- Desarrollar el potencial artístico, cultural, deportivo y natural del país. 

- Educación superior ligada a la investigación y planificación. 

OBJETIVO ETRATÉGICO 6 RESULTADOS 

Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los 

compromete con su comunidad. 

- Gobiernos locales y familias promueven 

ciudadanía. 

- Medios de comunicación asumen su rol 

educador 

- Promoción de la función educativa, informativa y cultural de los medios de comunicación. 

- Generar espacios y oportunidades permanentes de integración social. 

- Generar espacios y oportunidades permanentes de integración social 

- Realizar acciones permanentes de educación ambiental en las comunidades. 
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5.3. Normas Técnicas para el diseño de Locales de Educación Básica Regular 

Las normas técnicas que se aplicaran para el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

- Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial 

(2011) 

- Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Primaria 

- Secundaria (2009) 

- Criterios Normativos para el diseño de locales de Educación Básica Regular de Niveles 

Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial. (2006) 

5.4. Reglamento Nacional de Edificaciones 

- A.010 Condiciones generales de diseño. 

- A.040 Educación 

- A.0.80 Oficinas 

- A.100 Recreación y deportes 

- A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

- A.130 Requisitos de seguridad 
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6. Marco Geográfico 

6.1. Contexto y articulación de Ventanilla dentro de la Metrópoli Lima-Callao 

El Distrito de Ventanilla está ubicado en el contexto interdistrital conformado por los 

distritos de Lima Norte y la Provincia Constitucional del Callao, de la cual forma parte. Se 

sitúa al norte de la Provincia Constitucional del Callao, en las coordenadas geográficas 

1151’20” de latitud sur y longitud Este 7704’25” del meridiano de Greenwich. (Municipalidad 

de Ventanilla, 2010) 

Limita con los distritos de Santa Rosa al norte; Puente Piedra, al este; San Martín de Porres 

y el Callao, al sur; y el Océano Pacífico al oeste. Está situado a 34 Km. al noreste de Lima, a 

la altura del Km. 28.5 de la Panamericana Norte y a 18 Km. al norte del Callao. Si bien 

políticamente pertenece a la Provincia Constitucional del Callao, en términos territoriales y 

funcionales en el territorio del área metropolitana, está estrechamente articulado a los distritos 

que conforman el área denominada Lima Norte. 

La extensión territorial de Ventanilla es de 73.52 Km2 y en su interior muestra altitudes 

que van desde 0 m.s.n.m. a los 95 m.s.n.m. Su temperatura es templada, con humedad en 

invierno. Su temperatura no es mayor de 30º, de clima costeño de la región central, templada 

y húmeda en invierno. 

Ventanilla en el marco de la estructuración espacial de la Provincia Constitucional del 

Callao o Región Callao conforma el Callao norte. El Gobierno Regional del Callao (2003) en 

el Plan de Desarrollo Concertado de la Región 2003- 2011 señala que es una: “Área 

subsidiaria, pero no solo del Callao sino de Lima metropolitana. La identidad como chalacos 



59 
 

 

es débil e incluso las relaciones comerciales y flujos principales se realizan más con distritos 

como Puente Piedra. Es el área que cuenta con el menor índice de servicios básicos y el de 

mayor relación de dependencia.  

Figura 4: Mapa de Ubicación del Callao 

 

 

 

 

Fuente: Población estimada Callao 2011 – Oficina General de Estadística e Informática  
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6.2. Ubicación del Sector Nuevo  Pachacutec 

Contexto Urbano: 

Pachacutec está ubicado al norte del distrito de Ventanilla, en el límite de la provincia del 

Callao con la provincia de Lima, al noroeste del Centro de Lima, tiene un área de 5'317,208.97 

m2, es decir unas 531 Has. El terreno es un arenal, con una topografía definida por una loma 

semi elevada la cual se encuentra rodeada por cerros hacia el norte y hacia el este, definiendo 

un área con vista al mar de pendiente regular (aproximadamente entre 5 y 15%).  

Territorialmente, Nuevo Pachacutec se organiza en 5 sectores y 21 grupos residenciales 

con la siguiente distribución:  

Sector Grupos Residenciales 

A  A1, A2, A3 y A4 

B  B1, B2. B3 y B4 

C  C1, C2, C3 y C4 

D  D1, D2 y D3 

E  E1, E2, E3, E4, E5 y E6 

Cada grupo residencial tiene un aproximado de 25 manzanas, lo que da un total de 525 

manzanas y 10,482 lotes de viviendas, sin considerar las áreas destinadas a los equipamientos 

urbanos. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, s.f.)  
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Figura 5: Plano de Sectorización de Pachacutec 

 

Fuente: Municipalidad de Ventanilla – Gerencia de Obras Públicas 
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Pobreza, servicios básicos, vivienda y empleo: 

La historia de Nuevo Pachacútec es reciente pero muy interesante, y desde sus orígenes a 

finales de los 90 hasta el momento, se ha caracterizado por reforzar una relación paternalista 

y asistencialista con el Estado. 

Nuevo Pachacútec es una zona bastante pobre. Además de no contar con todos los servicios 

básicos como agua luz y desagüe salvo en algunas zonas, muchos de sus pobladores están 

desempleados o sólo consiguen trabajos esporádicos y de poca paga. La pobreza es sin 

duda característico de Pachacútec. 

Un indicador de la pobreza que se vive en Pachacútec se observa, como hemos señalado, 

en la falta de servicios básicos. El agua es un servicio que se ha resuelto de alguna manera 

mediante pilones públicos cada veinte viviendas (80% de la población) o mediante 

camiones cisterna (20%). El servicio de desagüe sin embargo, no se ha implementado aún 

y la mayoría de casas cuentan con silos. Con respecto al servicio eléctrico, la comunidad 

cuenta con un sistema provisional de energía eléctrica para uso domiciliario que permite 

dotar de energía a las viviendas mediante cables aéreos. Sin embargo, la exploración de 

campo durante la noche permite darnos cuenta que en Pachacútec la luz eléctrica se 

encuentra sólo en las áreas comerciales (por donde se encuentran los mercados) y avenidas 

más importantes. En la noche, en la mayoría de calles y espacios, resulta muy difícil ver 

más allá de 20 metros (en invierno), lo cual dificulta, como he podido constatar y como ha 

sido manifestado, las rondas nocturnas que realizan los miembros de Seguridad Ciudadana. 

Además, como resulta evidente y como señalan los pobladores y miembros de Seguridad 
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Ciudadana, la poca visibilidad en las noches, situación que se agudiza por la fuerte neblina 

de la zona, favorece la delincuencia y los asaltos.  

Las viviendas también son indicadores del nivel de pobreza en Pachacútec: la mayoría de 

los pisos de las casas son de arena y los muros de estera. Sin embargo, es importante 

resaltar que se observan muchas casas en proceso de construcción con materiales como 

cemento y ladrillo. La poca seguridad de las viviendas es otro factor que facilita el ingreso 

de los ladrones a las mismas.  

El espacio es también otro factor que facilita la delincuencia. Este es aprovechado por los 

ladrones quienes, según nos comentó un miembro de Seguridad Ciudadana, suben a lo alto 

del cerro desde donde se puede, como hemos constatado, obtener una vista panorámica de 

Pachacútec. Así, pueden observar quién entra y sale de su casa y escoger sus posibles 

víctimas. En Pachacútec la actividad comercial resalta a la vista. La encuesta trabajada 

señala que el 32% de los encuestados se dedica a la actividad comercial.  

En Pachacútec existen 7 mercados, dos grandes y cinco chicos, que congregan en total a 

alrededor de 876 puestos de venta. Aunque la actividad comercial no es masiva, sí puede 

observarse un interesante dinamismo en estos mercados, en especial en los dos principales, 

que además son espacios de encuentro de los pobladores ya que también se ubican 

alrededor de los mismos (en especial los dos mercados más importantes), peluquerías, 

restaurantes, bares y discotecas. Es necesario resaltar que los mercados se ubican en los 

márgenes de las avenidas más importantes por lo que como se señaló anteriormente, son 

las zonas más iluminadas de Pachacútec, pero a la vez los centros donde se han producido 



64 
 

 

crímenes y numerosas peleas, dado que los bares y discotecas se encuentran en estas zonas. 

(Lossio Chavez, 2004, págs. 19-21) 

Figura 6: Visuales Sectores A - B- C 

 

Sector A 

    

 

Sector B 

    

 

Sector C 

    

 

Sector D 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Visuales Sectores D - E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector D 

    

 

Sector E 

    

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



66 
 

 

6.3.El terreno 

Ubicación y localización: 

El terreno escogido se encuentra ubicado en el Sector C de Nuevo Pachacutec, el frente 

principal es hacia la avenida 255, la única de las vías perimetrales que se encuentra asfaltada, 

las otras 3 calles que bordean el terreno son la Calle Blanco en el frente posterior; y la Calle 

3 y el Jr. Los Industriales a los lados. 

Figura 8: Terreno elegido 

 

Fuente: Plano Catastral – Municipalidad de Ventanilla 
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Es de fácil acceso pues la avenida 225 viene desde el Sector Pachacutec y une los Sectores 

C y D, este terreno además se encuentra próximo a los nuevos asentamientos humanos que se 

están formando en las zonas más elevadas de Ventanilla. 

Morfología y dimensionamiento 

El terreno ocupa el total de una manzana y cuenta con un área de 10 944 m2, el suelo de 

Ventanilla es arenoso, pues pertenece a la zona desértica del Callao, y la topografía de este 

presenta una inclinación de un poco más del 10%, siendo la zona más alta la que limita con 

la calle Cabo Blanco y la más baja hacia la prolongación av. 225. 

Figura 9: Dimensiones del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 



68 
 

 

Figura 10: Visuales del Terreno 

 

Calle 3  

   
 

Prolongación Jr. Industriales 

   
 

Av. 225 

   
 

Ca. Cabo Blanco 

   

 

Fuente: Elaboración propia 
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El terreno está destinado al sector educativo, se encuentra rodeado por lotes de vivienda y 

próximo a un Centro de Salud y a la zona comercial del sector, por la parte posterior del 

terreno se encuentran parques y zonas recreativas. (Ver plano de zonificación adjunto) 

7. Marco Contextual 

7.1. Reseña Histórica del Distrito de Ventanilla 

La historia de los primeros pobladores de este territorio se remonta a hace 8,000 antes del 

presente, fecha promedio en que asentaron los campamentos de La Pampilla, Cerro 

Chivateros y Cerro Oquendo, siendo este último el de mayor antigüedad en la zona, se han 

encontrado cincuenta asentamientos, entre campamentos, canteras y canteras-taller. (Silva 

Sifuentes, 2000, p.36). 

Las poblaciones del territorio de Ventanilla tienen además otros antecedentes conspicuos 

como el sitio hallado más recientemente en Pampa de los Perros, de una antigüedad de al 

menos 4,500 años, anterior a la aparición de la cerámica, único de este tipo en el área 

metropolitana Lima Callao y comparable con los sitios pre cerámicos conocidos en la costa 

norcentral (Gómez, 2006, p.2).  

El territorio de Ventanilla formó parte, al tiempo del dominio Inca, del curacazgo de 

Collique, uno de los dos señoríos principales que ejercían una supremacía o hegemonía sobre 

un número de pequeños jefes locales, en lo que hoy conocemos como las provincias de Lima 

y Callao.  
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El curacazgo de Collique estaba ubicado al norte, en el valle del Chillón o Carabayllo, 

limitaba por el oeste con el mar y hacia el este y norte llegaba hasta Quivi (actual Santa Rosa 

de Quives de la Provincia de Canta), al sur tenía como vecinos a los curacazgos de Lurín que 

formaban el Señorío de Ychma, bajo el dominio del centro religioso de Pachacamac 

(Rostworowski, 1978, p.50).  

El dominio colonial impone el régimen de hacienda como base de su estructura de poder 

junto a las reducciones o doctrinas. El territorio de Ventanilla formó parte durante esta época 

de la Doctrina de San Pedro de Carabayllo constituida en 1571 y que agrupaba a más de 

cuarenta haciendas. Lograda la Independencia y constituida la República el territorio de 

Ventanilla pasa a formar parte primero del Distrito de Carabayllo, creado el 4 de agosto de 

1821; y después, a comienzos del siglo XX, del Distrito de Puente Piedra, desmembrado del 

anterior y fundado el 14 de febrero en 1927.  

Ventanilla a pesar de estos cambios, no ve modificar sustancialmente su situación sino 

hasta los años sesenta, fecha en la que es iniciada su ocupación como parte de políticas de 

planeamiento urbano promovidas desde el Estado y los intereses de inversionistas 

inmobiliarios. (Municipalidad de Ventanilla, 2010) 

Es a partir de las denuncias ante el Ministerio de la Marina sobre la propiedad de los 

arenales de la zona en el año 16957, es como comienza a formarse Ventanilla como distrito. 

Estas denuncias fueron la base para que años después en 1960, se dé comienzo a la edificación 

de la Ciudad Satélite de Ventanilla, en una ceremonia especial con la presencia de Manuel 

Prado, presidente en aquellos años. (Lara Tello, 1967, p.57-58). La habilitación urbana de esta 

ciudad se inició como parte de la política de desconcentración del centro de Lima y Callao 
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bajo la modalidad de ciudades planificadas y dotadas de todos los servicios básicos. El 28 de 

Enero  

Mediante Decreto Ley 17392, la Ciudad Satélite se eleva a la categoría de distrito, su 

creación fue fruto del desmembramiento del distrito de Puente Piedra y a solicitud de sus 

habitantes, ya para entonces alrededor de 16,000 pobladores liderados por el Comité Cívico 

Pro-distrito, junto a la Asociación de Adjudicatarios de Ventanilla y la Asociación de 

Adjudicatarios de la Urbanización aval, incluida dentro de la jurisdicción de la Provincia 

Constitucional de Callao (Lara Tello, 1967, p.72-73) 

Durante la década de los 80 se desarrollaron ocupaciones populares en las zonas periféricas 

al distrito, esto acompañado de un servicio de transporte deficiente,  iniciaron la consolidación 

del distrito de manera precaria. Durante esta época además se realizaron proyectos 

habitacionales como el Proyecto Especial Pachacutec, inagurado a finales de década.  

El ocupamiento repentino creo un desequilibrio de los equipamientos de Educación y 

Salud, el crecimiento poblacional y las invasiones trajeron consigo la aparición de 

asentamientos humanos. Es desde esta época que existe un fuerte déficit debido a que la 

demanda sobrepasa de la capacidad de oferta de los servicios existentes.  

El crecimiento poblacional desmesurado y el déficit en el transporte urbano se asocian al 

aumento de la delincuencia, el incremento y consumo de drogas, la presencia del terrorismo, 

etc. 

Durante la década de los 90 se masificaron las invasiones, por lo que el Proyecto 

Pachacutec sufre una mayot ocupación de lotes, sacrificando así áreas destinadas a 
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Equipamiento Urbano, esta última gran invasión se debió a la reubicación de la población 

excendente de Villa el Salvadora principios del año 2000.   

Los problemas de delincuencia, pandillaje, drogadicción, inseguridad y la falta de servicios 

básicos para el desarrollo de la población son hasta la fecha un reto importante para el distrito 

de Ventanilla y en general para la región, pues en la actualidad representan una de las zonas 

más inseguras y desportegidas de esta. (Municipalidad de Ventanilla, 2005)  

7.2. Situación Poblacional 

El distrito de Ventanilla es el más extenso y el segundo más poblado dentro de la Región 

Callao, según el Censo de Población del año 2007 (INEI, 2008). Hasta esa fecha Ventanilla 

contaba con una población de 277,895 habitantes los cuales representaban el 31.7% de la 

población total de la región. 

Ventanilla es el distrito que exhibe los cambios demográficos de mayor contraste y rapidez 

a nivel provincial. El último periodo intercensal 1993-2007 es  particularmente ilustrativo 

porque durante este pasa de 94,497 habitantes, que representa el 14.8% del total de la 

población provincial, en 1993; a 277,895 habitantes, que representa el 31.7% del total, en 

2007. Crece por lo tanto en 16.9%. 

Además anotamos que durante estos años triplica su volumen de población y crece a un 

ritmo  promedio anual de 7.8% que equivale a 13,100 habitantes por año. (Municipalidad 

de Ventanilla, 2010, p.31) 
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Densidad Poblacional 

A pesar de ser el segundo distrito más poblado dentro de la Región Callao, Ventanilla es 

el menos denso, debido a su gran área territorial aún sin poblar. 

El distrito de Ventanilla ocupa el 51,2% de la superficie total y tiene un promedio de 3,780 

habitantes por Km2. Los distritos de La Perla y Carmen de la Legua concentran la mayor 

cantidad de habitantes por Km2. 

Figura 11: Cuadro de Densidad Poblacional de la Región Callao (distrital) 

 

Crecimiento Poblacional  

El distrito de Ventanilla ha experimentado uno de los crecimientos poblacionales más 

acelerados registrados a nivel de la Provincia Constitucional del Callao y en el conjunto del 

Área metropolitana Lima Callao. Ventanilla en los periodos intercensales que van de 1972 al 

2007, muestra una tasa de crecimiento fluctuante que va de 1.7% en el periodo de 1972-1981, 

a 13.8% en el periodo 1981-1993, y 7.8% en el periodo 1993-2007. Si bien como puede 

apreciarse en el último periodo la tasa de crecimiento cae en 6%, aún representa una tasa 

mucho más alta que la registrada a nivel de la Provincia Constitucional del Callao y el área 

 SUPERFICIE POBLACIÓN DENSIDAD POBLACIONAL 

Total Reg. Callao 146,98 955 385 5,966 

Callao 45,65 416 113 9,110 

Bellavista 4,56 75 043 16,483 

C. de la Legua 2,12 42 348 19,747  

La Perla 2,75 61 525 22,436 

La Punta 0,75 8 476 5,827 

Ventanilla 73,52 351 880 3,780 

 Fuente: Población estimada Callao 2011 – Oficina General de Estadística e Informática  
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metropolitana Lima Callao, que llega sólo a 2.2% y 2.1% respectivamente. (Municipalidad 

de Ventanilla, 2010) 

La proyección del crecimiento de la población de Ventanilla elaborada por el INEI con un 

horizonte de  mediano plazo, hasta el año 2014, permite apreciar que su población 

posiblemente llegó a 506,793 habitantes. 

La proyección en el largo plazo, hasta el año 2021, muestra que alcanzará la cifra de 

857,358 habitantes. La proyección, por lo tanto, estima que Ventanilla al 2021 incrementará 

su población, en relación a la registrada en el censo del 2007, en aproximadamente 579,463 

personas, siempre y cuando la tasa de crecimiento no  experimente alteraciones significativas. 

(Municipalidad de Ventanilla, 2010). 

Figura 12: Proyección Poblacional de Ventanilla al año 2021 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI (2008) 
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Población en edad escolar 

Los distritos de Callao y de Ventanilla concentran el 84.28% de la población en edad 

escolar de la Región, lo que muestra que a nivel regional el “peso” de esta población recae 

básicamente en estos distritos. Individualmente considerados, el Callao alberga al 40% de la 

población en edad escolar de la Región y Ventanilla al 44.28%.  (Dirección Regional del 

Callao, 2010) 

Figura 13: Población en edad escolar por distritos - Región Callao 

 

7.3. Situación Socioeconómica 

Pobreza 

Existen diversos enfoques acerca de la pobreza, destacándose el enfoque monetario y el no 

monetario. En el primer enfoque, se entiende por pobreza a la población cuyo nivel de gasto 

per cápita es inferior al costo de la canasta de alimentos y la pobreza no extrema a las personas 

residentes en hogares particulares cuyo gasto per cápita es inferior a la canasta básica de 

consumo.  

De acuerdo a las definiciones, para el año 2007, el Perú tenía una tasa de pobreza del 39,3%. Esta 

tasa de pobreza está conformada por pobreza extrema y no extrema, ascendiendo las cifras a 13,7% y 

25,6%, respectivamente. En ese mismo periodo, en la región Callao, 2 de cada 10 personas eran pobres 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – DIRESA - OITE 
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y las tasas de pobreza extrema y no extrema registraron cifras de 0,3% y 18,5%, respectivamente, 

encontrando un mayor número de pobres en el distrito de Ventanilla. (Dirección de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Callao, 2010) 

Figura 14: Mapa de pobreza monetaria - Región Callao 

 

 

Por otro lado, la pobreza no monetaria, se centra básicamente en el método de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas definido como tales a los hogares en vivienda con 

características físicas inadecuadas, hogares con hacinamiento, hogares con niños que no asisten 

a la escuela y hogares con alta dependencia económica. 

Según los datos del Censo Nacional 2007, el 67,3% de las viviendas particulares con ocupantes 

presentes de la región Callao tienen conexión a red pública dentro de la vivienda. Un porcentaje 

significativo de viviendas (16,5%) aún se abastece de agua mediante camiones cisterna u otro similar.  

Fuente: INEI – Mapa de Pobreza Distrital, 2009. Elaboración: DRTPEC - 
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao. 
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  Se considera como vivienda con características físicas precarias a las viviendas 

improvisadas, con paredes exteriores de estera, quincha, piedra con barro, madera y piso de 

tierra. Según las cifras del Censo de Vivienda y Población del año 2007 el 13.98% (12,255) de 

las viviendas del distrito tiene paredes de material precario. 

Índice de Desarrollo Humano 

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano en el Perú del PNDU 2009 el Callao 

presenta uno de los mayores índices de desarrollo humano del Perú, con 0,6803, siendo el 

promedio nacional de 0,6234 y el de Lima Metropolitana de 0,6840. Sin embargo si 

desagregamos la información a nivel de distritos encontramos brechas entre ellas. 

Ventanilla es el distrito que menos ha avanzado en desarrollo humano en la Región Callao, 

ocupando el puesto 60 a nivel nacional (entre 1833 distritos), Callao ocupa el puesto mientras 

que La Punta se ubica en un destacado tercer lugar. 

En cuanto a la “Esperanza de Vida al Nacer”, Ventanilla se encuentra en el ranking 39 de 

distritos del país, mientras que el resto de distritos se encuentra entre los puestos 5 y 12 del 

ranking. (Dirección Regional del Callao, 2010) 
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Figura 15: Desarrollo Humano, Esperanza de Vida al Nacer e Ingreso Familiar Per Cápita Región Callao 

 

 

Población Económicamente Activa 

De acuerdo a la información del Observatorio Socio Económico Laboral, la población en 

edad de trabajar (PET) en el Callao asciende a 694 536 personas. De ellas, el 36% corresponde 

a población joven con menos de 30 años. En todos los rangos de edad, exceptuando a los 

mayores de 65 años, puede observarse que la población se encuentra mayormente ocupada con 

un promedio de desocupación de 5.8%. No obstante, como se precisar más adelante, la mayor 

parte de las actividades ocupacionales corresponden al sector terciario.  

 

  

Distritos Índice de Desarrollo 

Humano 

Esperanza de Vida 

al Nacer 

Ingreso Familiar 

Per Cápita 

IDH Rank. 

Distritos 

Años Ranking N.S. Ranking 

Callao 0.6801 32 76.29 12 514.3 36 

Bellavista 0.7129 19 76.43 7 678.4 21 

C. de la Legua 0.6775 33 76.34 11 466.7 43 

La Perla 0.7166 17 76.48 6 696.9 19 

La Punta 0.7483 2 76.53 5 878.6 3 

Ventanilla 0.6634 60 76.05 39 428.6 92 

 
Fuente: PNDU/Informe Sobre Desarrollo Humano Perú 2009 
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Figura 16: Promedio por sexo según Nivel Educativo 

 

 

De acuerdo a la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo (2009) se 

observa que, en promedio, las mujeres perciben menores ingresos que los hombres, aun 

contando con el mismo nivel educativo. Así, el ingreso promedio en el Callao de una mujer que 

cuenta con educación superior es de S/. 1217, mientras que el de un hombre es de S/. 1980. 

Esta Inequidad, desfavorable para las mujeres, se observa en todos los niveles educativos 

alcanzados. (Dirección Regional del Callao, 2010) 

Figura 17: Categoría ocupacional de los trabajadores, 2009 - Región Callao (Porcentajes) 

  

Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009. 

 

Fuente: Observatorio Socioeconómico Laboral del Callao. 
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Las actividades que concentran la mayor cantidad de trabajadores son las de servicio y 

comercio, representando ambas el 73,7% de los trabajadores. Estas labores corresponden al 

sector terciario caracterizado por utilizar una mano de obra que genera poco valor agregado. 

7.4. Contexto Educativo 

El Plan de Desarrollo Concertado de Ventanilla presenta los siguientes indicadores 

educativos, tomando como fuente información sistematizada por la Municipalidad Distrital 

de Ventanilla (2009), en coordinación con otras instituciones, en el marco del “Proyecto 

Educativo Local de Ventanilla al 2020”: 

El distrito de Ventanilla cuenta con 145 instituciones educativas de las cuales 50 son de 

educación inicial, 53 de educación primaria, 33 de educación secundaria y 12 CEBE – 

CETPRO - CEBA. 

Solo el 8.6% de la población en edad de 0-2 años recibe una atención de parte del sector 

educación y de otras instituciones, lo cual refleja el claro abandono a esta población. Esto 

significa que hay más 16,500 niños que se encuentran al margen de una atención que 

garantice su desarrollo integral adecuado. 

El 75.3% de los niños y niñas entre 3 y 5 años tienen acceso a una educación. Cabe señalar 

que el 17.5 % son atendidos por PRONOEIS. 

El total de la población de 6 a 11 años tiene acceso al servicio educativo. 
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El 84.1% de la población de 12 a 16 años se encuentra atendido por algún servicio educativo. 

De ellos el 80.5% se encuentra matriculado en una institución pública y el 19.5% en una 

institución privada. 

El 84% de la población de 12 a 17 años se encuentra asistiendo a algún servicio de educación 

secundaria, sin embargo de ellos solo un 70% aproximadamente concluye este nivel. 

Además las posibilidades de los que concluyen de continuar con su formación en el mismo 

distrito, son limitadas al encontrarnos con una baja oferta de servicios educativos de nivel 

superior o de formación ocupacional. Esta situación se agrava cuando observamos los cursos 

o especializaciones que se brindan en los pocos que  existen, estos no responden a las 

necesidades actuales del mercado laboral. 

Solo el 1.9% de la población joven, recibe un tipo de atención en relación en su preparación 

técnico profesional superior no universitaria. (Municipalidad de Ventanilla, 2010) 

7.5. Factores Sociales asociados a la Educación 

Morbilidad en niños y adolescentes. 

De acuerdo al Análisis Situacional de la Situación de Salud (ASIS) de la Dirección 

Regional de Salud, en el año 2010, el mayor porcentaje de morbilidad en la etapa de vida niño 

(0-9 años) fueron las infecciones de las vías respiratorias (46%), enfermedades de la cavidad 

bucal (9%), infecciones del aparato digestivo (4%) y enfermedades de la piel (4%), entre otras. 

En el caso de la vida adolescente (10-19 años), en el año 2010, la mayor carga de 

morbilidad fueron las infecciones respiratorias (22.3%)  y las enfermedades de cavidad bucal 
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(18.9%), luego le siguen con un menor porcentaje el asma (2%), otros trastornos del sistema 

urinario (2%) y rinitis alérgica (2%), entre otras. 

Desnutrición Infantil 

En el marco del proyecto PMA-CEPAL, se presentaron resultados de los análisis sobre el 

costo de la desnutrición en la educación, señalándose que la desnutrición infantil, al afectar al 

desarrollo cognitivo de las niñas y de los niños, genera mayores probabilidades de repitencia 

y/o deserción escolar, se habrían generado 30 590 casos de repitencia extra, con un costo de 

10,2$ millones, equivalente a un 0.4% del gasto social en educación. 

Las evaluaciones nutricionales se han realizado especialmente entre los niños menores de 

5 años y las mujeres en edad fértil. Comparada con otras regiones, la Región Callao presenta 

una de las tasas más bajas de desnutrición crónica, no obstante alcanza niveles del 8%.   

En cuanto a la situación por distritos, de acuerdo a las evaluaciones de la DIRESA 

consignadas en el Análisis Situacional de la Situación de la Salud 2010, el mayor porcentaje 

de Desnutrición Crónica se encuentra en Carmen de la Legua (11.5%, seguido por Ventanilla 

(7.3%) y Bellavista (6.7%).  En cuanto a la Desnutrición Aguda el mayor porcentaje se 

encuentra en el Callao (1.2%) y Ventanilla (1.5%). En lo referente al Sobrepeso el mayor 

porcentaje se encuentra en La Punta (14%) y Carmen de la Legua (13.9%), y la Obesidad, en 

La Punta (4,9%, Carmen de La Legua (5%) y Callao (3.1%). 

 

Consumo de drogas 
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De acuerdo a los resultados recogidos en el diagnóstico realizado por DEVIDA (2009), la 

población atendida por consumo de drogas en las redes de salud de la Región Callao se ubica 

principalmente en el grupo de adultos jóvenes (entre 20 y 49 años), pertenecientes al sexo 

masculino en una proporción de 3 a 1 en relación con el sexo femenino. 

Por su parte, en el estudio realizado a nivel nacional, denominado “Prevención y consumo 

de drogas en estudiantes de secundaria 2005” (DEVIDA, 2006), se presentan los resultados 

de una encuesta que incluyó estudiantes de secundaria de la Región Callao. Según este:  

- Seis de cada diez estudiantes había consumido alguna sustancia legal en algún momento 

de su vida y uno de cada dos lo había hecho el último año. 

- El 9% se había iniciado en el consumo de alguna sustancia ilícita en lo que va de su vida. 

- La marihuana registraba la mayor incidencia entre las sustancias ilegales. 

- Entre las drogas médicas, los tranquilizantes presentaban una incidencia importante, 

similar a la registraba por los inhalantes. 

- La edad promedio de inicio en el consumo de drogas se ubica entre los 13 y 14 años en 

todas las sustancias. 

- El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre las drogas legales, seis de cada 

diez estudiantes varones y cinco de cada diez mujeres, habían consumido alcohol alguna 

vez en su vida. 

- Los colegios mixtos registraban una mayor prevalencia de consumo de alcohol que los 

colegios femeninos, y estos a su vez, reportaron un mayor consumo que los colegios de 

varones, lo que confirma la tendencia a la equivalencia del consumo de alcohol entre la 

población escolar de hombres y mujeres.  
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 En líneas generales, El Callao, junto a Lima, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, fueron 

las regiones que presentaron mayores problemas de consumo de drogas legales e ilegales, 

ubicados en el primer cuartil de consumo de ambos tipos de drogas.  

Inseguridad y  delincuencia 

La seguridad ciudadana es uno de los temas más preocupantes para la población del Callao, 

ya que afectan tanto su integridad física como económica. Según cifras del Ministerio del 

Interior, en el año 2010, la región Callao tenía la mayor tasa de faltas registradas en el país 

(139 por cada 10 mil habitantes) la misma que se viene incrementando de manera alarmante 

ya que en el año 2004 ésta era a 77 por cada 10 mil. La mayor cantidad de faltas registradas 

en el 2010 son contra el patrimonio (30,9%) y contra la persona (15,2%).  

Del mismo modo, los delitos registrados también ocupan el primer lugar del país y se han 

ido incrementando, durante el periodo 2003-2010 pasó de 73 a 106 por cada 10 mil habitantes, 

registrándose el último año un total de 10,010 delitos. Una gran parte de estos son delitos 

contra el patrimonio (72%), seguido por los delitos contra la seguridad y tranquilidad pública 

con el 13,2%.   

Según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) del INEI, en el año 

2010 en la Región, 309,616 habitantes fueron víctimas de algún evento que atentó contra su 

seguridad (el 44,7% de la población de 15 a más años) como son el robo en la vivienda, robo 

personal, robo de vehículo automotor, amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o 

psicológico, ofensas sexuales, secuestro, extorsión, estafa y robo de negocio. Del total de 

víctimas, sólo el 20,4% denunció el hecho. 
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La percepción de inseguridad también muestra cifras preocupantes, según la misma 

encuesta, el 80,6% de la población de 15 y más años de edad en la Región cree que será 

víctima de un hecho que atente o vulnere sus derechos. 

Pandillaje juvenil  

Según información recogida del “Plan Regional por la Niñez y Adolescencia de la Región 

Callao 2008-2011”, el problema de la agresividad en los jóvenes es uno de los trastornos que 

más preocupa a las madres, padres y profesores, y a su falta de tratamiento deriva en muchos 

casos en fracaso escolar y en conducta antisocial. La violencia juvenil es un síntoma de la 

crisis social. 

En las principales ciudades, es frecuente el protagonismo de los grupos de adolescentes y 

jóvenes que forman pandillas para agredir, lesionar o atentar contra la vida de  sus pares 

grupales. Las pandillas barriales, “barras bravas” y “pandillas escolares” han dado lugar al 

denominado pandillaje pernicioso que se ubica en el campo de la delincuencia. 

Según los registros de la Dirección Nacional de Participación Ciudadana de la Policía 

Nacional del Perú, en el año 2000 existían290 pandillas y 12 795 pandilleros en Limay Callao, 

mientras que en el año 2005 se reportó la existencia de 148 pandillas y 3 721 pandilleros. Aun 

así, las cifras muestran que el problema está todavía lejos de poder resolverse. 

Embarazo adolescente 

De acuerdo al “Análisis Situacional de Salud (ASIS) de la Región Callao (2010),  del total 

de adolescentes mujeres atendidas a nivel de la DIRESA Callao en el año 2010, el 9.48% 
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fueron gestantes. Cabe señalar que se han disminuido el número de adolescentes mujeres 

atendidas y se ha incrementado el número de gestantes adolescentes. 

Es importante destacar que entre la población adolescente, una parte de los embarazos se 

explica por el uso de no métodos anticonceptivos o por el uso de métodos no seguros para 

prevenir el embarazo, y otra parte importante, aunque no se tienen datos precisos por el nivel 

de subregistro que existe, se deriva de situaciones de abuso o violencia sexual. 

Maltrato y violencia infantil 

Según información consignada en el “Plan Regional por la Niñez y Adolescencia de la 

Región Callao 2008-2011”, la aceptación social del castigo físico y psicológico es un hecho 

global, su prevalencia, severidad y frecuencia son muy altas.  

Las consecuencias que esto tiene sobre el desarrollo integral y el comportamiento de las 

personas, así como en la construcción de las relaciones sociales comunitarias son 

considerables. Sobre el maltrato infantil en el Callao se presentan las siguientes cifras: 

Más del 50% de las y los adolescentes en Lima Metropolitano y Callao, ha sufrido algún 

tipo de abuso en algún momento de su vida. La forma más frecuente de abuso es el psicológico 

con un 41.7% del total, seguido por el físico que se registra en el 27.3% de los casos. 

En las fiscalías provinciales de familia y mixtas, en el año 2004 se registraron 2 970 

denuncias por violencia familiar, habiéndose incrementado en un 23.71% en comparación con 

el año 2003. 
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Idioma Materno 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007, en el Callao, existe un 

número significativo en la Región Callao de niños y adolescentes cuya lengua materna es 

diferente al español, grupo que con frecuencia es invisibilizado en las zonas urbanas.  

De este grupo un 57% se encuentra en Ventanilla (1280) y el 35% (780) en Callao Cercado. 

Figura 18: Niños y adolescentes con lengua materna distitna al español 

 

 

En cuanto al idioma de estos niños y adolescentes, se observa que el mayor número de 

ellos habla idioma Quechua, seguido por el Aymara.  

Estos datos sumados a la importante cultura afro descendiente en la Región Callao, 

muestran la necesidad de fortalecer la educación intercultural para todos, así como el 

desarrollo de estrategias de desarrollo intercultural bilingüe en contextos urbanos. 

 

Departamento Población 

Bellavista 73 

Callao 780 

Carmen de la Legua 57 

La Perla 52 

La Punta 2 

Ventanilla 1280 

TOTAL 2244 

 
Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 
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CAPÍTULO III: METÓDO 

1. Descripción del Método 

El método que se realizará para la elaboración de la Tesis del Diseño de Centro Educativo 

de Desarrollo Experimental en Nuevo Pachacutec – Ventanilla se enmarcará dentro de los 

siguientes tipos de investigación: descriptiva, analítica, de campo y bibliográfica. El desarrollo 

del proyecto se realizará mediante el siguiente esquema: 

 

1. Identificación del Problema y formulación del título del proyecto. 

Para poder definir el tipo de problemática de infraestructura que se iba a trabajar se 

delimito el área de estudio al sector Pachacutec del distrito de Ventanilla, posterior a 

eso se armó un Árbol de Problemas para poder identificar el problema general, las 

causas directas que lo ocasionaban y los efectos directos que traía como consecuencia, 

con esto se armó un segundo Árbol de Objetivos, donde se plantearon los medios y las 

acciones a tomar para poder corregir el problema y conseguir un efecto positivo. 

El análisis se identificación del problema se realizó mediante los siguientes pasos: 

1.1. Identificación del escenario y su radio de influencia. 

1.2. Identificación del problema general y sus causas directas. 

1.3. Formulación de objetivos generales y específicos. 

Identificación 
del Problema 

Formulación de 
Propuesta 

Metodológica 

Formulación de 
Propuesta 

Metodológica

Análisis de 
Contenidos

Desarrollo del 
Diseño 

Arquitectónico

Anteproyecto 
Arquitectónico

Desarrollo del 
Proyecto
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1.4. Formulación del título del proyecto.  

2. Formulación de Propuesta Metodológica. 

3. Elaboración del Marco Teórico. 

Para la elaboración del Marco Teórico se recopilo información de diversas fuentes, 

con esto pudo delimitarse la profundidad de investigación en los distintos temas que 

involucraba el proyecto, se levantó información de marco histórico, conceptual, teórico, 

referencial, legal, geográfico y contextual. 

3.1. Recopilación de material bibliográfico (libros, tesis, documentos 

municipales, datos estadísticos, normas, reglamentos, blogs, etc.) 

3.2. Trabajo de campo (levantamiento topográfico, registro fotográfico del 

escenario, levantamiento de vías, etc.) 

4. Análisis de Contenidos. 

Para realizar el análisis de la información encontrada se tomará como guía el proceso 

metodológico desarrollado por el Arq. Jorge Granados Valencia de la Universidad de 

León, el cual tiene por objetivo principal lograr estructuración funcional y formal del 

espacio arquitectónico propuesto, definiendo además el aspecto contextual y constructivo. 

4.1. Selección de la Información. 

4.2. Análisis y evaluación. 

4.2.1. Análisis de Contexto. 

4.2.2. Análisis de Sujeto. 

4.2.3. Análisis de Objeto. 

4.2.4. Análisis de los requerimientos normativos. 

4.3. Elaboración de las conclusiones preliminares.                       



90 
 

 

5. Elaboración del Programa Arquitectónico. 

5.1. Definición de Zonas. 

5.2. Definición de Ambientes. 

5.3. Propuestas de áreas obtenidas según necesidades de usuario y cálculos 

reglamentarios. 

6. Análisis de relaciones de áreas y Zonificación básica. 

6.1. Matriz de interrelaciones. 

6.2. Organigramas. 

6.3. Flujogramas 

6.4. Zonificación Básica. 

7. Planteamiento volumétrico. 

7.1. Análisis del lugar. Identificación de condicionantes favorables o 

desfavorables. 

7.1.1. Orientación y dirección de vientos. 

7.1.2. Flujos peatonales y vehiculares. 

7.1.3. Topografía. 

7.2. Planteamiento volumétrico. 

7.3. Zonificación definida y Volumetría general. 

8. Anteproyecto Arquitectónico. 

8.1. Desarrollo de plantas, cortes y elevaciones. 

8.2. Elaboración de vistas tridimensionales. 

9.  Desarrollo del Proyecto Integral. 

9.1. Desarrollo de especialidades y detalles. 
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2. Desarrollo del Método del Diseño Arquitectónico 

En su libro “Diseño Arquitectónico” el arquitecto Rafael Martínez Zárate desarrolla un 

enfoque metodológico del proceso de diseño, tomando como referencia sus experiencias como 

profesor de Taller en la facultad de Arquitectura de la UNAM del Valle de Toluca en México. 

Es este enfoque metodológico el que se toma como partida para el desarrollo del presente 

proyecto, Martínez explica el porqué de su método en el siguiente párrafo: 

En diseño, el acto creativo implica un proceso de interacción dialéctica entre la capacidad 

crítica del diseñador y su dominio creativo: asimismo, conjuga las capacidades racionales 

y empíricas  de la estructuración formal del diseño. Esto se logra mediante la adecuada 

sistematización del proceso, en búsqueda de claridad, precisión y orden, de manera que 

trascienda la mera acumulación de experiencias, vivencias y soluciones ambiguas y 

subjetivas, con una finaliadd que supere las condicionantes conductuales del hábito.  

(Martinez Zárate, 1991, pág. 19). 

Dentro de las herramientas que desarrolla en su libro, se encuentra el desarrollo del Método 

Conceptual, la cual se utilizó para el proceso de ordenamiento y análisis de la información 

recopilada. 
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Infografía 9: El Modelo Conceptual 
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Fuente: Elaboración propia. 
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2.1. Contexto 

Cuando analizamos los acontecimientos fenomenológicos del contexto en su nivel de 

contenido, nos referimos al espacio físico donde se desarrollan las actividades cotidianas 

y se utilizan los espacios naturales, ya edificados, por medio de las relaciones sintácticas 

de uso social. Por esta razón, al descomponer el contexto en sus partes constructivas 

primero nos encontramos con un contexto del contacto, es decir con las relaciones del 

ambiente físico natural que lo caracteriza. (CONTEXTO FÍSICO), a su vez los objetos que 

se localizan en el contexto en su relación semántica constituyen el CONTEXTO 

URBANO, por último los sujetos que viven o usan el contexto conforman grupos de seres 

humanos congregados en un CONTEXTO SOCIAL. (Martinez Zárate, 1991, pág. 33)    

    2.1.1. Análisis 

El Contexto del proyecto se ubica en el sector Pachacutec en el distrito de Ventanilla, de 

acuerdo a la información levantada se realizó un análisis obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Ver Infografía 13: Contexto - Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ver Infografía 10: Contexto Físico 

 

 Fuente: Elaboración propia. 



96 
 

 

Ver Infografía 11: Contexto Social 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Ver Infografía 12: Infraestructura y Vialidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 



98 
 

 

Ver Infografía 13: Equipamiento e Imagen Urbana 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Ver Infografía 14: Contexto – Conclusiones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Sujeto 

Por otro lado está el análisis del sujeto, cliente o usuario, que es la unidad sobre la cual 

cuantificamos las necesidades y requerimientos, Lo dividimos en tres aspectos 

característicos: el sujeto contextual (SUJETO FÍSICO) que es el sujeto real, el SUJETO 

BIOLÓGICO o fisiológico que es el objeto de estudio, y los factores psicológicos del sujeto 

(SUJETO PSICOLÓGICO) donde se consideran las condicione subjetivas del ser humano. 

(Martinez Zárate, 1991, pág. 33)            

2.2.1. Radio de Influencia 

El radio de influencia para colegios de nivel inicial, primaria y secundaria dentro de 

un núcleo urbano según las normas técnicas elaboradas por MINEDU (Ministerio de 

Educación - Oficina de Infraestructura Educativa, 2009, pág. 51) es de 0.5 km, 1,0 km y 

1.5 km respectivamente, sin embargo para el presente proyecto se considerarán diámetros 

menores pues se propone una tipología de centro educativo que permita la interacción 

barrial con la población próxima a este. 
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Figura 19: Radio de Influencia del Centro Educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consideraremos entonces que el centro educativo tendrá una influencia de 0.50 km, lo 

cual contempla un tiempo máximo de 15 minutos en transportes vehiculares o a pie. Para 

determinar la población estudiantil realizamos el siguiente análisis: 

Nos colocaremos como escenario problemático en el año 2021, la población 

proyectada por el INEI para el distrito de Ventanilla, para ese año es de 538 539 habitantes 

lo cual nos da una densidad poblacional de 7325 hab/km². 
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Con este último dato podemos obtener una población estimada al 2021dentro del área 

de influencia; multiplicando el área (0.7854 km²) por la densidad poblacional (7325 

hab/km²), obteniendo así 5753 habitantes. 

Usando los datos de la última proyección poblacional del 2011, tenemos que el 38.77% 

de la población pertenece al rango de edad entre 0-17 años (rango de edad escolar). 

Utilizando este porcentaje podemos calcular que para el 2021, habrá 2186 niños en edad 

escolar. 

En el año 2021, en el sector C del Proyecto Nuevo Pachacutec a un radio de 0.50 km², 

habrá una demanda de 2186 niños en edad escolar, de estos se estima que un 65% será 

atendido por las otras 4 instituciones educativas que se encuentran alrededor de la zona, 

por lo tanto el centro educativo deberá atender por lo menos al 35% de la población en 

edad escolar. (765 habitantes). 

2.2.2 Sujeto Físico y Psicológico 

Para poder empezar con el análisis del sujeto debemos empezar identificando los tipos 

de usuario que intervendrán en el desarrollo diario de las actividades del centro educativo. 

El proyecto puede ser usado por dos tipos de usuarios permanentes y temporales. 

Usuarios Permanentes 

Los usuarios permanentes son aquellos que pasan mayor parte del tiempo dentro del 

edificio, en este caso el principal usuario serán los alumnos, seguidos de los docentes, el 

personal administrativo y el personal de mantenimiento. 
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a. Alumnos 

Aspecto Cualitativo:  Este es el usuario más importante de la Escuela, el alumnado 

estará conformado por habitantes de la zona del proyecto, el cual estará orientado a 

alumnos de inicial, primaria y secundaria, debido a que es en estos niveles donde se 

encontrará la mayor necesidad educativa en el futuro.  Los alumnos del nivel inicial, 

primario y secundario tienen entre 0-5años, 6-12 años y 12-17 años respectivamente, para 

poder entender mejor los procesos que pasan durante su desarrollo tenemos el siguiente 

cuadro:  

Figura 20: Indicadores de desarrollo en niños y adolescentes 

 
Fuente: PERKINS, L. Bradfoard (2001) Building Type for Elemntay and Seocndary Schools. 
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Aspecto Cuantitativo: El colegio estará diseñado para abastecer a un máximo de 

768 alumnos de los cuales 384 serán niños entre 6 y 11 años, lo que correspondería al nivel 

Primario y 384 a adolescentes entre 12 y 17 años los cuales pertenecerían al nivel 

Secundario. 

La cantidad de alumnos que se consideró por sección se determinó según 

investigaciones pedagógicas y sugerencias de docentes con los que pude conversar, ellos 

aseguran que de 25 a 20 alumnos es una cantidad manejable dentro del aula. Este tema se 

desarrollará más adelante cuando hablemos de las dimensiones espaciales dentro del aula. 
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Infografía 15: Sujeto Físico - Aspectos Antropométricos – Niñas (6-11años) 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Infografía 16: Sujeto Físico - Aspectos Antropométricos – Niños (6-11años) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Infografía 17: Sujeto Físico - Aspectos Antropométricos – Niñas (12-17años) 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Infografía 18: Sujeto Físico - Aspectos Antropométricos – Niños (12-17años) 

 Fuente: Elaboración propia. 
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b. Docentes 

Aspecto Cualitativo: Los docentes son al igual que los alumnos un usuario importante 

dentro del diseño de Centros Educativos, ellos son los que dominan los procesos educativos 

y tienen un mejor conocimiento de cómo debe estar organizada un aula para que pueda 

estar en armonía con lo que debe suceder dentro de esta. 

Las actividades que realizan los docentes son mucho más pasivas que las de los niños 

y adolescentes, las cuales requieren de menos espacio, sin embargo sus medidas son un 

poco más grandes. 

Los docentes que trabajaran en el Centro Educativo son pagados por el estado, la gran 

mayoría de ellos se movilizan en transporte público, y en muchas ocasiones no son de la 

zona de influencia. 

Aspecto Cuantitativo: El cálculo de personal docente se hará considerando que cada aula 

tendrá una tutoría a su cargo, que a su vez podrá enseñar otras materias a otras secciones. 

c. Personal Administrativo y Pedagógico 

Aspecto Cualitativo: El personal administrativo, es el encargado del área operativa-

administrativa y del monitoreo del Centro Educativo para que este pueda funcionar 

correctamente, el personal de apoyo pedagógico se encarga de complementar la labor 

docente en lo que respecta a la educación de los alumnos como en la organización de 

actividades extracurriculares, la supervisión de conducta y apoyo psicológico. La 

Organización Jerárquica planteada para este proyecto es la siguiente:  
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Figura 21: Organigrama de personal administrativo y docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aspecto Cuantitativo: Teniendo en cuenta el organigrama jerárquico, determinamos los 

cargos y la cantidad de personas que trabajaran dentro del área administrativa y apoyo 

pedagógico. Tenemos en total 18 personas. 

d. Personal de Servicio y Mantenimiento 

Aspecto Cualitativo: Este usuario es de apoyo, pero está permanentemente en el 

edificio, aunque solo usa una pequeña parte de este, debe poder desplazarse sin problemas 

para cumplir su función, muchas veces este personal es contratado a empresas que 

brindan servicios complementarios, conocidas también como services, en los rubros de 
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mantenimiento, limpieza y vigilancia. Las medidas a tomar en cuenta para el diseño de 

espacios es la misma que en el caso de los docentes, variando.  

Aspecto Cuantitativo: Consideraremos un total de 14 personas entre servicios y 

personal de limpieza y mantenimiento.  

e. Actividades de los usuarios: 

Para poder determinar el programa arquitectónico debemos identificar las 

necesidades y actividades que realizan los usuarios, con eso reconoceremos además el 

flujo de los usuarios. Ver infografía 15: Sujeto Físico - Actividades 
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Infografía 19: Sujeto Físico - Diagrama de Actividades - Alumnos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22: Sujeto Físico - Diagrama de Actividades - Docentes - Personal Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Sujeto Biológico 

Teniendo ya reconocidos que tipos de usuarios vamos a considerar para el proyecto y 

cuáles son las actividades típicas que realizan dentro del contexto en el que nos ubicamos, 

debemos reconocer cuales son las necesidades de estos, para poder realizar este análisis 

se usó la Teoría de Necesidades de Maslow. 

La Pirámide de Abraham Maslow es una teoría psicológica que analiza la motivación 

humana, según esta nuestras acciones están motivadas para cubrir ciertas necesidades, y 

además existe una jerarquía dentro de ellas, pues mientras se satisfagan las necesidades 

más básicas, el ser humano tiene deseos y necesidades más elevadas. 

En la Pirámide existen 5 tipos de necesidades:  

- Las necesidades fisiológicas comprenden la necesidad de alimento, agua, 

oxígeno, sueño y sexo. Muchas personas de nuestra cultura subsanan estas 

carencias sin mayores dificultades. En cambio, cuando las necesidades 

biológicas no se cubren de manera adecuada, la persona dirige casi todas sus 

energías a satisfacerlas. (Feist & Feist, 2007) 

- Por necesidades de seguridad Maslow alude al menester del individuo de un 

entorno relativamente estable, seguro y predecible para vivir. Todos tenemos 

necesidades básicas de estructura, orden y límites. Las personas necesitan 

liberarse de temores, angustias y caos. (Feist & Feist, 2007) 

- Todos tienen necesidades relacionadas con el sentido de pertenencia y el 

amor. A todos nos motiva la búsqueda de relaciones íntimas y de sentirnos 

parte de diversos grupos, como la familia y los compañeros. Estas necesidades, 
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escribe Maslow, se ven cada vez más frustradas en una sociedad que, como la 

nuestra, privilegia la movilidad y el individualismo. Además, la frustración de 

estas necesidades suele ser una de las causas de la inadaptación psicológica. 

(Feist & Feist, 2007) 

- Maslow (1987) concibe dos tipos de necesidades de estima. Primero, tenemos 

el deseo de competir y de sobresalir como individuos. Segundo, necesitamos el 

respeto de los demás: posición, fama, reconocimiento y apreciación de nuestros 

méritos. Cuando estas necesidades no se satisfacen, el individuo se siente 

inferior, débil o desamparado. (Feist & Feist, 2007) 

- Maslow explica que, aun cuando se satisfagan estas necesidades, las personas 

siguen sintiéndose frustradas o incompletas a menos que experimenten la 

autoactualización, es decir, que aprendan a explotar sus talentos y 

capacidades. La forma que adopta esta necesidad varía de una a otra persona. 

Todos tenemos diferentes motivaciones y capacidades. Para uno, el alcanzar la 

excelencia como padre puede ser un objetivo prioritario, mientras que otros 

pueden sentirse impelidos a sobresalir como atletas, pintores o inventores. 

(Feist & Feist, 2007) 

                            Figura 23: Pirámide de Maslow 

  

Fuente: Teorías de la personalidad, Feist & Feist, 2007 
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Figura 24: Listado de Necesidades para el Proyecto según la Pirámide de Masglow 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Listado de Necesidades para el Proyecto según la Pirámide de Masglow 

Necesidad 

Fundamental 

Necesidad 

Específica 
Actividades Usuario 

Fisiológicas 

Alimentarse 

Almacenar alimentos 

Alumnos (P-S) / 

Profesores / 

Personal 

Preparar alimentos 

Servir alimentos 

Comer alimentos 

Lavar Vajilla 

Desechar residuos 

Excreción 

Excretar 

Alumnos (P-S) / 

Profesores / 

Personal 

Higiene 

Lavarse el rostro y los dientes 

Alumnos (P-S) Bañarse 

Cambiarse de ropa 

Descanso 

Tomar un descanso 

Alumnos (P-S) / 

Profesores / 

Personal 

Seguridad 

Seguridad Física 

Atención Primeros Auxilios 

Alumnos (P-S) / 

Profesores / 

Personal 

Seguridad Emocional Atención Psicológica Alumnos (P-S) 

Seguridad 

Administrativa 

Atender a padres de familia y  público 

en general 
Profesores / 

Personal 
Administrar, dirigir 

Coordinar actividades de apoyo escolar 

Coordinar actividades pedagógicas 

Protección y 

Mantenimiento 

Almacenar Muebles 

Personal 

Reparar Muebles 

Almacenar Productos  

Hacer labores de limpieza 

Almacenar basura 

Revisar funcionamiento de suministros 

Vigilar ingresos  

Afiliación 

Recreación 

Jugar en grupo 

Alumnos (P-S) / 

Profesores 

Jugar deportes 

Escuchar música 

Bailar 

Socialización 

Conversar 
Alumnos (P-S) / 

Profesores 
Revisar apuntes 

Hacer trabajos de grupo 

Estima Exponer logros 

Realizar conferencias, exposiciones 

Alumnos (P-S) / 

Profesores 

Realizar eventos escolares medianos 

Realizar eventos escolares grandes 

Realizar competencias deportivas 
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2.3. Objeto  

El resultado del proceso de análisis es la creación del objeto: por tal motivo, debemos 

conocer la forma de tratar el objeto para su estudio. Primero tenemos los factores que lo 

afectan externamente, a los cuales se conoce con el nombre de VARIABLES EXÓGENAS, 

después están los aspectos variables que se encuentran al interior del objeto conocidos como 

VARIABLES ENDÓGENAS, y por último se hallan los aspectos de relación humana que 

inciden en el objeto para conformarlo a su medida y gusto, denominados VARIABLES 

ERÓGENAS. 

2.3.1. Variables Exógenas 

Fin Causal: La necesidad específica del proyecto es crear un espacio adecuado para el 

desarrollo del proceso educativo de los niños de Pachacutec – Ventanilla donde puedan 

aplicar pedagogías de la Escuela Activa. 

Fin Material: El fin material del proyecto está dado por la influencia que tiene el Sujeto 

y el Contexto en el futuro objeto arquitectónico para lo cual se realizó un análisis de las 

conclusiones antes mencionadas. Ver Infografía 17: Contexto – Sujeto e Infografía 18: 

Sujeto – Objeto. 

Fin Constructivo: Para poder determinar el tipo de técnica constructiva y materiales a 

usar debemos analizar la influencia del Contexto en el futuro objeto arquitectónico. Ver 

Infografía 19: Contexto – Objeto. 
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Infografía 20: Contexto - Sujeto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Infografía 21: Sujeto – Objeto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Infografía 22: Contexto - Objeto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Infografía 23: Contexto – Sujeto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2. Variables Endógenas 

Las variables endógena consisten en las demandas internas del proyecto, para esto 

debemos identificar los ambientes y sus áreas a partir de las necesidades identificadas 

anteriormente, luego realizamos el diagrama de interrelaciones para identificar los niveles 

de cercanía entre ellos, finalmente los contrastamos con los actividades y los flujos de los 

usuarios para presentar una propuesta de zonificación.  

Programa de áreas: Ver Infografía 20 

Matriz de Interrelaciones: Ver Infografía 21 

Tomas de Partida Formal: Ver Infografía 22 

Zonificación: Ver Infografía 23 
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Infografía 24: Programa de áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Infografía 25: Matriz de Interrelaciones 1 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Infografía 26: Matriz de Interrelaciones 2 

 

Fuente: Elaboración propia.  



127 
 

 

Infografía 27: Tomas de Partida - Aspecto Formal 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Infografía 28: Tomas de Partida – Zonificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

1. Descripción del Proyecto 

La conceptualización del proyecto se realizó siguiendo los siguientes criterios de diseño:  

- La Función 

La función principal del Centro Educativo es proveer a los alumnos de la zona de 

espacios flexibles para el desarrollo de las diferentes actividades pedagógicas y que 

además pueda adaptarse a futuros cambios en la educación. 

Se dividió el Centro Educativo 2 zonas marcadas, aprovechando la pronunciada 

pendiente del terreno se trabajó en la parte baja la zona académica, es decir el desarrollo 

diario de las actividades escolares, estas aulas están agrupadas según los rangos de 

edades, contemplando 4 tipologías de aulas que se diferenciarán en el mobiliario al 

interior de ellas. Todas las aulas se encuentran ubicadas alrededor de pequeños patios 

comunales, los cuales les darán la oportunidad a los alumnos de generar pequeñas 

comunidades donde puedan sentirse identificados ya que los intereses de estos varían 

según su edad.  

La segunda zona es la de Extensión Comunal, la cual está ubicada en lo alto del terreno, 

se aprovechó esta zona por estar contigua a un futuro parque lo que genera un espacio 

público previo al ingreso de esta zona, los ambientes de la Zona de Extensión Comunal 

van descendiendo hacia la parte baja del terreno según el nivel de privacidad y acceso 

al que tiene la comunidad a ellos, estando en la parte más alta las salas de uso múltiple 

y la losa deportiva, al medio los talleres ocupacionales y la biblioteca en la parte baja. 
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- La trama y el movimiento 

Es una necesario para el desarrollo cognitivo de los niños crear siempre expectativa y 

descubrimiento en su día a día, la trama hexagonal permite jugar con las transiciones 

espaciales y el movimiento de las paredes generando así escondites, puntos de reunión 

y espacios semi privados. 

 

- La Calle Pedagógica 

Los pasillos que se genera ente las aulas y los patios comunales son adaptados con 

pequeñas graderías y vitrinas con el fin de generar contacto social entre los estudiantes 

y maestros. Además de que puedan exponer sus logros ante su pequeña comunidad.  

 

- El Proyecto como mirador  

La ubicación del terreno le da al proyecto la oportunidad de aprovechar una importante 

visual hacia la playa de Ventanilla, y el resto de la ciudad por lo cual se trabajaron 

grandes explanadas en los techos de algunos de los edificios pudiendo así aprovecharlos 

parar generar miradores y espacios recreativos. 

 

- Color neutros y formas sencillas 

Los colores neutros como el blanco, el gris y el marrón les permiten a los usuarios aportar 

sus propios colores con su ocupación diaria, ya que los usuarios son su mayoría niños y 

estos por naturaleza tienen una gran carga cromática en su vestimenta y juguetes se optó 
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por colocar el color blanco al interior de las aulas, además de que este color tiene una vibra 

psíquica positiva y afirmativa, y es símbolo de la paz y la inocencia.  

Las formas usadas en el proyecto son regulares y lisas, debido a que  la trama hexagonal 

crea ya bastante movimiento. Se optó por paredes en concreto expuesto para evitar el 

constante mantenimiento de estas.  

 

- Asoleamiento  

Se tomó en cuenta la dirección Norte Sur para la ubicación de las ventanas en las aulas y 

los patios cuentan con pérgolas o son con edificios contiguos que generan sombra 

haciéndolos agradables para su uso constante.  

2. Planos  

Ver planos adjuntos. 

3. Volumetría 

Ver láminas adjuntas.  



132 
 

 

CONCLUSIONES 

- Los principales problemas en los niños y adolescentes del sector Pachacutec como la 

delincuencia, drogadicción y deserción escolar, pueden aplacarse poco a poco con el servicio de 

talleres y actividades que puedan mantenerlos entretenidos y enfocados en sus capacidades, y 

además generando espacios de ocio dentro de la escuela donde puedan compartir entre ellos fuera 

de sus horarios de clases. 

-  La calidad de los espacios tiene una enorme influencia en los niños, el Sistema Educativo 

Peruano debe darle al desarrollo de proyectos arquitectónicos educativos la importancia que estos 

merecen, pues pueden ayudar significativamente a estimular el proceso de aprendizaje. 

- Se debe reforzar el diseño de espacios lúdicos y pedagógicos dentro de los ambientes de 

recreación, pues permite al niño sociabilizar y hacer ejercicio físico dentro de un ambiente seguro, 

algo que en los últimos años por problemas de delincuencia e inseguridad ciudadana ya no se 

practica en las calles. 

- Pueden generarse ambientes agradables y más atractivos a los niños mediante colores, 

desniveles, rampas, escondites y demás que le permitan de acuerdo a su edad apoderarse de su 

espacio. 

-  El Estudio de las pedagogías de la Escuela Activa permite un diseño arquitectónico 

consiente y preparado para los futuros cambios en la educación, es necesario tenerlos en 

consideración para los futuros proyectos educativos, pues como lo demuestran sus estudios el 

espacio es un medio más para el proceso educativo.  
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 RECOMENDACIONES  

- Es necesario que el Estado Peruano promueva la implementación de nuevas pedagogías 

educativas en los colegios públicos, buscando uniformizar la oportunidad educativa a nivel 

nacional. 

-  Se recomienda al sector educativo que tome en cuenta el diseño de los espacios 

arquitectónicos en el plan de mejora que se quiere implementar en el país debido a que un sistema 

funciona siempre que todas sus partes se encuentren en óptimas condiciones (Espacio – Docente 

– Alumno). 

-  La propuesta arquitectónica del presente proyecto parte de una modulación básica, la cual 

puede replicarse o adaptarse a cualquier otro terreno de la región, se recomienda generar un plan 

de mejora educativa en el sector Pachacutec, promoviendo la construcción de colegios novedosos 

que permitan el desarrollo integral de los alumnos. 
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