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RESUMEN 

 

La Escuela Técnica  de Diseño e Innovación Industrial ofrece la carrera de Diseño 

Industrial y  busca desarrollar la industria del distrito de San Juan de Lurigancho a través 

del diseño de espacios académicos de acuerdo a los nuevos estándares pedagógicos que 

consideran a las nuevas tecnologías de comunicación para modificar los espacios de 

enseñanza y potenciar el aprendizaje.  

La investigación busca sustentar la creación de una escuela técnica que brinde un entorno 

que favorezca la innovación en el trabajo de los alumnos, haciendo uso de una relación 

visual directa entre espacios de aprendizaje y áreas sociales. Además busca la 

interrelación de distintos usuarios como alumnos, inversionistas, profesiona les, 

pobladores de la zona para favorecerla innovación de productos y generación de ideas de 

negocio con ayuda de redes de negocio (networks). 

Palabras clave : Escuela, técnica, TICs, diseño, innovación, coworking, fabricación 

digital, taller. 
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ABSTRACT 

The Technical School of Design and Industrial Innovation offers a career in Industria l 

Design and seeks to develop the industry of the district of San Juan de Lurigancho through 

the design of academic spaces according to the new pedagogical standards that consider 

new communication technologies to modify teaching spaces and enhance learning. 

The research seeks to support the creation of a technical school that provides an 

environment that promotes innovation in the work of students, making use of a direct 

visual relationship between learning spaces and social areas. It also seeks the interrela t ion 

of different users such as students, investors, professionals, residents of the area to favor 

product innovation and generation of business ideas with the help of business networks 

(networks). 

 

Keywords : School, technique, TICs, design, innovation, coworking, digita l 

manufacturing, workshop. 
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MOTIVACIÓN 

 

 

La principal razón por la que opté por tocar este tema se debe a que toda mi vida estuve 

ligado  al sector de la comercialización de materiales para muebles en SJL, ya que, la 

empresa de mi familia pertenece a este y durante mucho tiempo conocí muchos jóvenes 

del distrito y maestros mueblistas con mucha experiencia que comentaban su desarrollo 

desde ayudantes sin ninguna experiencia hasta volverse expertos en su ocupación, pero 

nunca había espacio para el desarrollo de la innovación y las competencias artísticas. Por 

lo que, la creación de un producto se resumía a la imitación de diseños de revistas o la 

copia del producto más rentable.  
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Sumilla 

El proyecto es una Escuela Técnica de Diseño e Innovación Industrial, se ubica en la zona 

central del distrito de San Juan de Lurigancho. En el terreno donde se emplaza existe un 

creciente polo educativo conformado por universidades e institutos reconocidos que 

aumentan la oferta educativa en distintas carreras profesionales .Sin embargo, este 

proyecto tiene una relación más directa con su entorno, ya que en este lugar también se 

encuentra un conglomerado de talleres, almacenes y locales industriales de las principa les 

actividades manufactureras del distrito. 

La formación de los jóvenes que ingresan a la industria manufacturera se da en talleres 

tradicionales. Estos espacios son usados al máximo para realizar distintas actividades 

donde no existen barreras visuales ni físicas entre usuarios lo que facilita un rápido 

aprendizaje práctico. 

Por lo que, es importante la creación de esta escuela técnica que brindará capacitación 

técnica en diseño industrial y fomentará la creación de negocios para la creación de 

productos innovadores y empresas con la capacidad de competir en mercados nacionales 

y extranjeros.  

1.2 Tipología y énfasis  

El proyecto se clasifica como un edificio institucional educativo, reconocido por el 

Ministerio de Educación Ley N 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación, está 

clasificado en el grupo de  Centros de Educación Superior No Universitaria como 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica (I.E.S.T.), este es un grado 

superior post-secundaria en el que es necesario una duración de 6 semestres o 3 años para 

obtener el título de ‘’Profesional Técnico’’ a nombre de la nación.  

Los espacios de esta infraestructura considerarán la implementación de las nuevas 

tecnologías de la comunicación (TIC`s) de acuerdo a los avances en las teorías 

pedagógicas. Principalmente contará con talleres y aulas para el dictado de clases y zonas 

complementarias como un auditorio y biblioteca. También contará con un laboratorio de 
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innovación1 donde se fortalecerán las ideas de negocio de los alumnos. Además de 

espacios de trabajo compartido o espacios coworking2 que fomenten la interrelación entre 

alumnos, profesionales y usuarios afines de distintas especialidades. Es en este punto que 

va el énfasis del proyecto, estos innovadores espacios de trabajo serán los centros que 

relacionarán los demás ambientes y estarán vinculados hacia la ciudad por un espacio 

público mezcla entre exposición y feria tradicional, característica del comercio del 

distrito, para que los pobladores de la zona se sientan en un espacio familiar y también 

para que empresarios interesados en el desarrollo de nuevos productos puedan observar 

el trabajo y apostar por talentos de la escuela. Así mismo los espacios mencionados 

deberán tener la correcta iluminación y acondicionamiento para el confort del estudiante 

y no interrumpirán el dictado de clases. 

1.3 Problemática  

1.3.1 Problema principal 

Las instituciones de educación superior en el distrito tienen deficiencias de equipamiento 

y se basan en modelos educativos obsoletos, por lo que, el problema principal es la 

necesidad de escuelas superiores con infraestructura innovadora que motive y potencie la 

fuerza laboral joven del distrito. Las teorías de Hall (Hall, 1998)sobre el concepto de los 

espacios interpersonales respaldan la teoría de cuán importante es la influencia del 

espacio arquitectónico con el comportamiento humano, entonces, la pregunta es: ¿Cómo 

lograr que los espacios educativos de esta escuela técnica potencien el aprendizaje y sean 

atractivos para la juventud? ¿Cómo esta escuela planteara un espacio que fomente la 

interacción entre distintos usuarios que contribuyan al desarrollo de la industria? 

1.3.2 Problemas secundarios 

 ¿Cómo adaptar las nuevas tecnologías de información y las nuevas teorías 

pedagógicas a los espacios de la escuela? 

 ¿Cómo lograr la interrelación visual entre los distintos espacios académicos sin crear 

incompatibilidades funcionales? 

                                                 
1 Espacio destinado a  fomentar la  creación de nuevas  empresas .  
2 Universidad del País Vasco (2014) El coworking: un nuevo concepto de organización de trabajo. [Vers ión electrónica] 
Recuperado el  06 de Abri l  2016 de  
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 ¿Cómo integrar el proyecto a la ciudad de forma que brinde espacios públicos de 

difusión cultural y recreacionales, además de servir como motor para el desarrollo de 

la industria del sector?  

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal 

 La escuela debe potenciar el aprendizaje práctico que se da en el taller tradicional con 

ayuda de la implementación de talleres cooperativos regidos bajo el nuevo concepto 

del coworking3, que consiste en la cooperación entre estudiante, docente y 

profesional; y con la implementación de espacios de innovación digital de prototipos 

de productos que serán presentados a inversionistas interesados en el desarrollo de 

estos nuevos diseños. Además, estos espacios buscarán integrar de forma física y 

visual las distintas actividades que se realizan en los espacios destinados al diseño y 

a la innovación de negocios.  

 

1.4.2 Objetivos secundarios  

 Formar especialistas técnicos en diseño de producto que contribuyan al desarrollo e 

innovación en el campo de las industrias del distrito. 

 Los espacios menos flexibles, como las aulas teóricas, deben adaptarse a las nuevas 

formas de enseñanza. 

 La organización de los paquetes funcionales deben permitir el correcto 

funcionamiento de las actividades, estos se deben ordenar de la forma idónea en 

relación a las características de su entorno. 

                                                 
3Universidad del País Vasco (2014) El coworking: un nuevo concepto de organización de trabajo. [Versión electrónica] 

Recuperado el 06 de Abril 2016 de  

http://www.ehu.eus/documents/1393006/2235488/el_coworking.pdf 

 
 

http://www.ehu.eus/documents/1393006/2235488/el_coworking.pdf
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 La escuela debe integrarse a la comunidad reemplazando los muros perimetrales por  

comercios o espacios para actividades enfocadas en los productos producidos. 

Además, esta escuela brindara espacios de exhibición internos y espacios de difusión 

cultural como una biblioteca y un auditorio para conferencias. 

 El terreno donde se emplazara el proyecto debe ser un lugar céntrico en el distrito y 

debe tener fácil acceso a los principales sistemas de transporte a nivel metropolitano.  

 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 El proyecto está clasificado como un Instituto de Educación Superior Tecnológica, 

dentro del cual se impartirá la carrera profesional técnica de Diseño e Innovación 

Industrial, esta tendrá una duración de 6 ciclos académicos o 3 años. Además, brindará 

espacios de trabajo y cursos libres para emprendedores y profesionales del sector, así 

como, espacios para la difusión cultural como auditorios y áreas de exposición.   

 Solo en el distrito de San Juan de Lurigancho tenemos 11 458 estudiantes  cursando 

una carrera técnica (anexo 1), por lo que, la oferta educativa va dirigida hacia esta 

población.  

 El proyecto, se estima, recibirá un aforo de 1200 alumnos aproximadamente, este dato 

lo obtenemos del promedio de alumnos matriculados en escuelas técnicas del distrito 

y las principales que se encuentran fuera de este. 
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Tabla 1: Cantidad de alumnos matriculados en IEST de SJL y fuera del distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto al aspecto arquitectónico, los parámetros definidos por la Municipal idad 

del distrito para el terreno a tratar se considera que los retiros mínimos serán de 3 

metros para el lado frontal, mientras que en los laterales no existe una cifra. Para el 

área libre se considera un aproximado de 30% en relación al área del terreno. Por 

ultimo, la altura máxima será de 7 pisos según permiten los parametros. 

 

 En cuanto al estacionamiento, se estima la cantidad según el RNE por cada paquete 

funcional, y en el caso no se indique en el reglamento, se considera un espacio por c 

ada 100m2 cosntruidos según los parametros distritales. La cantidad de 

estacionamientos también está condicionada porque se plantea la Línea 1 de tren 

como un medio de transporte importante para los estudiantes ya que la estación San 

Carlos se sitúa a 100 m del proyecto.  
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 El paquete funcional con mayor presencia sera el académico con un 44% del área 

construída, que contiene talleres, aulas creativas, aulas de cómputo y los espacios 

destinados al estudio externo a las aulas. El área de zonas complementarias, que 

contiene el auditorio, cafeteria, biblioteca y zona recreacional tendra un 22%. La zona 

comercial, donde se exhibiran y venderan productos fabricados en la escuela tendra 

un 6%, pero con un gran patio para el público externo. Además, la escuela contara 

con un laboratorio de innovación, dentro del cual estara la zona de trabajo compartido 

y el taller de fabricación digital, ambos representaran el 10%. Finalmente, las 

circulaciones importantes, los exteriores techados, zona de servicios y zona 

administrativa tendrán el 1%, 2%, 11% y 4% respectivamente. 

 La investigación buscará sustentar el uso de nuevos tipos de aulas y la inclusión de 

nuevos ambientes como los laboratorios de innovación y buscará el orden y formas 

arquitectónicas idoneas para la fomentar la creatividad en los distintos usuarios. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco referencial 

2.1.1 Situación de la industria manufacturera: micro y pequeña empresa 

en San Juan de Lurigancho. 

San Juan de Lurigancho es un distrito que aglomera el 8.15 % de las actividades 

económicas de Lima, tiene el 42.3% de sus actividades económicas, enfocadas en la 

industria manufacturera con 2156 establecimientos el cual encontramos un índice de 

desarrollo en los sectores de fabricación de artículos de plásticos, con 66 industrias; 

artículos de metales con 53 industrias; y artículos de madera con 36 industrias y un 

crecimiento continuo en las actividades económicas de servicios industriales y recursos 

industriales (anexo 2). Además, durante el año 2012 el distrito de San Juan de Lurigancho 

logro una capacidad exportadora de 130 millones de dólares anuales4. Contrastando con 

que el 35.4% de población son empleados y que el 36.5 % son trabajadores 

independientes (INEI, 2015). Podemos deducir de lo anterior que existe un gran nicho de 

mercado para el desarrollo y aumento de la capacidad productiva. 

« San Juan de Lurigancho siendo el distrito más poblado en Lima Metropolitana (1 160 

000 habitantes)  solo registra 58 empresas por cada mil habitantes. » (INEI, 2014) 

Un problema de la micro y pequeña empresa es la falta de personal capacitado,  esto los 

limita a salir a competir a otros mercados nacionales e internacionales. 

“(…) las empresas encuestadas no pudieron cubrir sus requerimientos de personal 

debido a la oferta insuficiente de candidatos mientras que para el 28% el  motivo fue la 

carencia de competencias y habilidades adecuadas, a fin de mejorar los índices de 

empresarial, es impredecible compatibilizar la oferta formativa con las necesidades de 

las empresas (...)” (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015, pág. 205) 

                                                 
4Estos  datos se encuentran en el capítulo de economía del Plan Integral de Desarrollo Concertado de San Juan de 
Lurigancho (2015) Municipa l idad de San Juan de Lurigancho. Lima, Perú.  
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Para lograr el desarrollo distrital la municipalidad de SJL busca en su Plan de desarrollo 

2015 – 2021 promover el desarrollo  y gestionar los recursos para el desarrollo 

económico. Para esto buscara  la promoción de la actividad económica, desarrollar 

estrategias de articulación entre las instituciones  públicas y privadas en  emprendimiento 

económico, generar convenios que promuevan el emprendimiento económico y la 

responsabilidad  social que generan empleo, desarrollar acciones de  formalización de 

actividades económicas, elaborar un plan de capacitación en emprendimiento  económico,  

desarrollar proyectos de desarrollo económico y hacer alianzas estratégicas para la 

generación de empleo. (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015).  

 

2.1.2 La educación superior en el distrito. 

La educación superior en el distrito de SJL ha tenido un crecimiento explosivo en las 

últimas décadas y se sabe que la población de jóvenes entre 15 y 40 años de edad se 

duplicó. Los trabajadores con educación superior son el 30% de la fuerza laboral. Sin 

embargo, existe un 37.70% del sector de jóvenes de 15 a 29 años que no puede acceder a 

una educación superior por problemas económicos5. 

 

Actualmente el distrito cuenta con las siguientes entidades de Educación Superior: 

 

Tabla 2:Principales instituciones superiores del distrito 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Plan de desarrollo concertado de San Juan de 

Lurigancho(2015-2021) 

 

                                                 
5Estos  datos se encuentran en el capítulo de educación del Plan Integral de Desarrollo Concertado de San Juan de 
Lurigancho (2015) Municipa l idad de San Juan de Lurigancho. Lima, Perú 
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Según el estudio de mercado educativo del año 2015 la inversión en los institutos de 

educación superior y universidades se ha incrementado en US$200 millones (El 

Comercio, 2015) Siendo de preferencia los estudios técnicos superiores por diversos 

factores lo que respalda el estudio de PEA (INEI, 2015) 

La Municipalidad de SJL en su Plan de Desarrollo 2015 – 2021 menciona la intención de 

desarrollar la educación superior con la ayuda de instituciones educativas que con el uso 

de la alta tecnología concentraran esfuerzos en elevar la calidad y fortalecer el vínculo 

entre oferta y demanda en el mercado de profesionales y buscara desarrollar un sistema 

de acreditación de carreras e instituciones basándose en la calidad y excelencia.  

(Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) 

2.1.3 La enseñanza sostenible 

Debido a la necesidad de brindar educación superior a los jóvenes de menos recursos 

económicos de SJL, una de las alternativas de sostenibilidad respecto a la mano de obra 

para la enseñanza es a través de los programas de voluntariado universitario6 que se 

pueden definir de 2 formas: 

La primera la coloca como una forma mediante la cual las universidades cumplen con su 

labor social que tienen con la sociedad. (Arias Careaga, 2008) 

Otra definición es aquella en la cual nos dice que las universidades como parte de su 

función de investigación y desarrollo, contribuya al desarrollo de su localidad en los 

distintos ámbitos, social, cultural, tecnológico y económico. (Sánchez Ma., 2003) 

Si bien es cierto estas son las definiciones más notorias, es importante conocer que el 

voluntariado puede ir más allá de una labor social y puede también ser parte del desarrollo 

económico7, lo que podría tener un gran impacto en el desarrollo económico de las 

regiones que carecen en gran medida de profesionales y universidades de buen nivel8. 

                                                 
6B. Kahn, K. (2013). The PDMA Handbook of New Product Development.New Jersey: John Wiley & Sons. 
7Sánchez Ma., D. (2003). La educación superior y el desarrollo local. Veracruz: ANUES. 

8Capron, M. &Quairel-Lanoizelée F. (2004). Mitos y realidad de la empresa responsable, actores-juegos-estratégicos. 

París , Francia : Edi toria l  La  Découverte. 
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2.1.4 Programa orientado al desarrollo económico y productivo: 

Orientado a realizar un bien a la comunidad y localidad y a ayudar al desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas, realizando actividades para mejorar su productividad, 

estudios de mercado, asesorías, capacitaciones y consultorías para que estas se puedan 

desarrollar y con ello generar empleos y mejor calidad de vida a las personas que  

intervienen. (Sánchez Ma., 2010)  

2.1.4.1 Cómo funcionan los voluntariados en algunos países: 

En otros países como es el caso de argentina, los estudiantes de las carreras de ingenie r ía 

y administración, realizan asesorías y consultorías a empresas en procesos de 

internacionalización, lo que es muy importante pues permiten a los estudiantes trabajar 

con casos reales, ayudan a las pequeñas empresas o productoras que en muchos casos no 

conocen mucho de estos temas pero que tienen un gran potencial exportable. (Univers idad 

Nacional del Litoral, 2012) 

Otro caso muy similar es la de la universidad de Veracruz en México que desarrolla 

programas conjuntamente con las municipalidades regionales donde conjuntamente crean 

o implantan casas donde residen los estudiantes y docentes especialistas durante el tiempo 

que duran los proyectos, de esta manera los municipios solo cubren los gastos básicos y 

consiguen mano de obra calificada, mientras que a la vez los estudiantes ganan 

experiencia con casos reales y de esa forma se propicia la relación y colaboración 

municipios- universidades. (Sánchez Ma., 2003) 

2.1.5 Laboratorios de innovación       

  

Los Laboratorios de Innovación o emprendimiento sirven para incubar ideas de negocio, 

de la idea a la acción empresarial concreta y escalarlos. La motivación de estos programas 

es ayudar a los emprendedores a fabricar sus ideas de negocio y sean empresarios auto 

empleados solucionando problemas y necesidades de la sociedad (QUINTANA, 2016).  

Para la búsqueda del mercado adecuado para la nueva idea de negocio se debe tener una 

red de negocios que funciona como canales de Networking de diversos rubros 

empresariales con la intención de unir la oferta con la demanda (QUINTANA, 2016). 
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En cuanto al espacio físico, se necesitan de espacios de tipo coworking o de incubación 

especiales para la interacción entre emprendedores. Todos los emprendimientos o startups 

necesitan capital para poder expandirse y crecer en el mercado (QUINTANA, 2016).  

2.1.6 Coworking: nuevo concepto de organización de trabajo   

El coworking es la nueva manera de organización donde se comparte un mismo espacio 

para diversas actividades económicas, la etimología co (sentido de colectividad) y work 

(trabajo) se entiende como “trabajar juntos”.  

Como lo describe Koven: 

Cuando acuñé el término Coworking, estaba describiendo un fenómeno llamado: trabajar 

juntos como iguales. Se trataba de explorar cómo poner en práctica mis conocimientos 

anteriores y mis experiencias en pro de la facilitación del trabajo (Koven, 2013) 

Mientras Zea lo define del siguiente modo: 

El coworking tiene poco tiempo de creación a raíz de la implementación de TIC´S  de 

redes empresariales, se inició con el networking de FreeLancer donde diversos 

profesionales compartían un espacio. (Zea, 2013). 

Normalmente los espacios coworking son espacios adaptables a diversas actividades 

económicas en beneficio de todos los stakeholders. Principalmente es una planta libre que 

se puede adaptar en ambientes como oficinas, zona de eventos, zona de talleres y zonas 

de descanso. Cada área de negocio es independiente y complementa al resto, por lo que 

su rentabilidad será individual dentro de un todo. (Araujo, 2014)  

La adaptabilidad tiene un enfoque operativo y situacional, el espacio flexible contará con 

un espacio público gratuito donde las relaciones interpersonales rompen las barreas de 

comunicación y mejora el desarrollo social a través del aprendizaje. 

El coworking en este caso debe estar influenciado con la predisposición de motivar a los 

usuarios a una mayor productividad. Una estrategia de gestión aplicable al coworking es 

el supplychangemanagment aplicado a la enseñanza del diseño de producto. 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevista.  

 

 

2.1.6.1 Aplicación al proyecto de la Escuela Técnica de Diseño e   Innovación 

Industrial: 

Existen oficinas de coworking en Lima, en especial en San Isidro, el crear una en SJL no 

solo beneficiaría a la institución, también inicia la nueva tendencia de las propuestas para 

los emprendedores que no tienen los recursos para un propio local o un espacio, donde 

los intervalos de precio superan sus posibilidades. La propuesta de una Escuela Técnica 

de Diseño e Innovación Industrial en SJL emplearía el coworking como estrategia de 

infraestructura de modo que el desarrollo industrial se vea beneficiado. (QUINTANA, 

2016) 

Comenzar con esta cultura coworking tiene una parte de Responsabilidad Social 

Empresarial porque además de beneficiar a los stakeholders, genera sostenibil idad 

financiera y opciones de ingresos como plan de contingencia ante un déficit por 

productividad. Parte de esto genera un beneficio en el inversionista propuesto (El Estado) 

como respaldo ante cualquier situación de riesgo inherente a toda actividad económica.  

(QUINTANA, 2016) 

COWORKING: 
ESPACIO FLEXIBLE 
COMPARTIDO AL 

CONTEXTO

MANO DE OBRA: 
CONVENIOS DE 

VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO 

INFRAESTRUCTURA
: FINANCIAMIENTO 
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EGRESADOS: 
CREAN UNA NUEVA 

PLATAFORMA DE 
NETWORKING 

SISTEMATIZACIÓN 
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Figura 1: SUPPLY CHANGE MANAGMENT DE LA ESCUELA TÉCNICA DE 

DISEÑO E INNOVACION INDUSTRIAL 
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Desde un punto de vista empresarial es un factor preventivo que incrementa el valor 

agregado de la propuesta. Desde un punto de vista social, mantiene el concepto de 

responsabilidad social al fomentar una cultura de cooperación9 y desde un punto de vista 

arquitectónico es una propuesta versátil e innovadora que apoya la teoría de la 

adaptabilidad, flexibilidad y polivalencia de los espacios.2.1.7 Programas y 

proyectos de emprendimiento exitosos     

2.1.7.1 Fábrica Social 

Programa creado en el año 2007 en México, consiste en la capacitación de una escuela de 

diseño de tejedores y bordadores indígenas, donde constantemente se demuestra el apoyo 

sostenible de este oficio y su comercio justo; lo particular de este trabajo es la 

individualización que tiene cada uno de los productos por ejemplo: cada uno esta 

detallado en confeccionador, las horas que le tomo, a la comunidad rural a la que 

pertenece; por ende nace una sana competencia en las comunidades rurales para mejores 

sus confecciones y más dedicación a las capacitaciones que imparte las escuelas que tiene 

el objeto de respeto a la libertad creativa, innovación y alta calidad e igualdad de 

oportunidades (Fábrica Social, 2015). 

2.1.7.2 CEDES 

En Bolivia “CEDES Bolivia” tiene un programa que tiene como objetivo el promover el 

desarrollo de Negocios Inclusivos mediante asesorías, facilitación de procesos, alianzas 

de actores y movilización de recursos para desarrollar un mayor nivel de conciencia en el 

sector empresarial sobre el concepto de Negocios Inclusivos. (Consejo Empresarial para 

el Desarrollo Sostenible, 2010). 

2.1.7.3 CREA + 

Este proyecto se inicia con jóvenes profesionales destacados con “gestión eficiente y un 

fuerte sentido del compromiso y responsabilidad” mediante un programa que llega a los 

distritos y provincias más alejadas del país, con la único objetivo de descubrir y a su vez 

maximizar el talento de jóvenes que están en la disyuntiva de: ¿Qué hare por la vida?.... 

El fin de este programa es que mediante el autoconocimiento de cada uno de los jóvenes 

estos exploren y se les brinde las herramientas vocacionales ya sea en profesiones u 

                                                 
9Freeman, E. (1984). Strategic Management: A stakeholder approach.  CambrigdeUnivers i tyPress . 
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oficios y estos a generen mejores profesionales, felices de las carreras que desempeñan y 

tomar las mismas con el objeto de enseñar, disfrutar y aprender; dejar de lado el tema de 

hacerlo solo por necesidad. Este programa ya cuenta con más de 8 mil beneficiados . 

(CREA +, 2016).   
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CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Énfasis arquitectónico 

3.1.1 El espacio como potenciador de la enseñanza 

Las teorías de Hall (1981, 1998) sobre el concepto de los espacios interpersona les 

respaldan la teoría de cuán importante es la influencia del espacio arquitectónico con el 

comportamiento humano. Como ejemplo tenemos los espacios habitacionales de áreas 

reducidas donde el hacinamiento de los miembros de la familia favorece al desarrollo de 

violencia intrafamiliar, alteraciones de ánimo, abuso sexual y agresividad (Hall, 1998). 

Bajo esta teoría el tipo de arquitectura aplicada en una escuela influirá en el desarrollo 

óptimo de las actividades que se realizan en esta y el confort de los usuarios.  

Las escuelas inicialmente dictaban las clases al aire libre con las carpetas y el pizarrón, 

incentivaba la creatividad pero disminuía la concentración. Por lo que, posteriormente se 

crearon aulas de concreto totalmente cerradas, lo que ocasionó la disminución de la 

innovación e iniciativa. En 1969 Takis Zenetos crea un nuevo diseño de escuelas 

considerando que la infraestructura influía en el comportamiento de los usuarios por lo 

que concluyó que los espacios compartidos eran esenciales para el desarrollo cognitivo  y 

afectivo de los implicados. En 1990 Hague propone estructuras de plataformas y escaleras 

donde se facilite la interacción y la comunicación entre los pisos de las escuelas para 

incentivar las relaciones interpersonales. Una década más tarde el Montessori 

CollegeOost en Amsterdan marca un hito por la modernidad de su infraestructura siendo 

influenciada por la tendencia de la terraza como espacio compartido entre otros atributos 

como la neutralidad y la iluminación blanca como factor de mejora de productividad en 

los usuarios (Hertzberger, 2010). 

3.1.2 Nuevos espacios de enseñanza 

En la actualidad,. los cambios tecnológicos están  afectando distintos ámbitos de nuestras 

actividades. Este es el caso de los cambios que están ocurriendo en el área académica. 

Distintos informes y estudios en universidades del extranjero coinciden en que las nuevas 

tecnologías de la información están modificando el foco de un espacio educativo. El 
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internet ha cambiado la noción del lugar, espacio y tiempo; el acceso a la información ha 

modificado los métodos de enseñanza y aprendizaje; el crecimiento de una población 

estudiantil que está en continuo aprendizaje; el cambio en la economía mundial; la 

competencia por los recursos; el incremento de la participación de los estudiantes ; y un 

nuevo estilo de vida donde el ocio, el aprendizaje, el trabajo conviven en un solo espacio  

(Worthington, 2011)10. 

En este contexto aparecen nuevos caminos para el aprendizaje: 

 Más colaborativo, un aprendizaje activo y práctico.  

 Integrado, multidisciplinario. 

 Mezclado, el aprendizaje se lleva a cabo en cualquier lugar y en cualquier momento, 

con la tecnología móvil. 

 De inmersión, experiencias simuladas del mundo real. 

 Actividades híbridas, en línea con la cara-a-cara, la realidad mixta. 

         (Worthington, 2011) 

Que modifican la concepción de los espacios formales a informales y espacios 

libres/flexibles.  

 Espacios de Pensamiento (espacios de deliberación, lluvia de ideas) 

 Espacios de Diseño(espacios para poner estructura, el orden, y el contexto para 

liberar las ideas) 

 Espacios de Presentación (espacios para mostrar cosas a un grupo) 

 Espacios de Colaboración (espacios que permiten las actividades del equipo) 

 Espacios de Debate/Negociación (espacios para facilitar las negociaciones) 

 Espacios para Documentar (espacios para describir e informar de actividades 

específicas, objetos u otras acciones) 

         (Worthington, 2011) 

A su vez estos espacios tienen de soporte 4 espacios pedagógicos: 

                                                 
10Worthington, J. (2011). The Changing academic Workplace. Obtenido de 
https://managingtheuniversitycampus.fi les.wordpress.com/2011/03/march-4-seminar-phd-lecture-

jhon-wothington.pdf 
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 Espacios de implementación y / o asociación (Espacios para relacionar los recursos 

necesarios para realizar una tarea o meta) 

 Espacios de práctica (espacios para la investigación de disciplinas específicas) 

 Espacios de percepción (espacios de monitoreo de manera generalizada en una 

ubicación) 

 Espacios de funcionamiento (espacios del control de sistemas, herramientas y 

entornos complejos) 

         (Worthington, 2011) 

3.1.2.1 Características de los nuevos espacios:  

Las categorías tradicionales de espacios son cada vez menos significativas ya que el 

espacio se vuelve menos especializado. Los nuevos tipos de espacios son diseñados 

principalmente alrededor de patrones de interacción humana en lugar de necesidades 

específicas de determinados departamentos, disciplinas o tecnologías y se centran en la 

mejora de la calidad de vida tanto como en el apoyo a la experiencia de aprendizaje. 

         (Worthington, 2011)  

 Parte educativa, el aprendizaje de jóvenes practicantes (en lugar de los 

estudiantes)resultados totalmente profesionales universidad en red (no hacer todo por 

sí mismo). 

 Parte del laboratorio de experimentación, desarrollo generador de ideas, los 

proyectos de desarrollo interdisciplinarios, de equipos polivalentes la red 

internacional de innovación y la influencia. 

 Parte de la evaluación de las nuevas ideas / servicios al mercado, evaluación 

comercial de las ideas y servicios de derechos de autor, de propiedad intelectual y 

colaboración con otros. 

         (Worthington, 2011) 

 

 

 

Tabla 3: Nueva organización de los espacios educativos por niveles 
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Fuente: Elaboración propia, (Worthington, 2011) 

Soluciones especiales para incrementar la innovación: 

EL CAMBIO 

- Crear espacios para orientar a la innovación 

- Networking orientado a clientes 

- Introducción de mesas de debate 

- Medición de beneficios de los negocios presentados 

LA OPORTUNIDAD 

- Mejor desempeño empresarial 

- Disciplinas desarrolladas en paralelo 

- Estimular la creatividad 

-  

IMPACTO 
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- 67% de tiempo perdido reducido 

- 45% de mayor rapidez en la toma de decisiones 

- Crecimiento duplicado 

         (Worthington, 2011) 

 

 

3.2 Proyectos referenciales 

En este punto se analizarán  proyectos referenciales que tienen espacios afines a lo que 

propone la Escuela Técnica de Diseño e Innovación de SJL: 

 La Bauhaus, escuela pionera del diseño moderno. 

 CDIM, Monterrey, México 

 SENCICO, Los Olivos 

 TECSUP, Sta. Anita 

 FACULTAD DE ARTE, ARQUITECTURA  Y DISEÑO DE LA UDP DE CHILE 

 INSTITUTO METROPOLITANO DE DISEÑO 

 La Escuela de Diseño de la Universidad de Melbourne, esta escuela innova en sus 

espacios educativos, creando espacios interrelacionados visualmente en todos sus 

niveles y abriéndose al exterior por medio de una calle interna. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4: Análisis Bauhaus 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 5: Analisis Bauhaus 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Análisis Bauhaus 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 8: Análisis Instituto Metropolitano de Diseño 

Tabla 7: Análisis Instituto Metropolitano de Diseño 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 9: Análisis Escuela de Diseño de la U. de Melbourne 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Analisis Escuela de Diseño de la U. de Melbourne 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Analisis Escuela de Diseño de la U. de Melbourne 



 

 

 

42 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Facultad de Diseño de la U. Católica de Chile 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 12: Análisis Facultad de Diseño de la U. Católica de Chile 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: CDIM 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 14: CDIM 
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Tabla 15: Análisis SENCICO- LOS OLIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

47 

Tabla 16: Análisis SENCICO-LOS OLIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Análisis TECSUP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18:Análisis TECSUP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: CONCLUSIONES-PROGRAMA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: CONCLUSIONES - FUNCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: CONCLUSIONES-EMPLAZAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4. LUGAR 

4.1 Proceso de razonamiento 

La ubicación del terreno depende de la tipología del edificio a realizar. El terreno fue 

seleccionado a partir de un análisis del distrito. En primer lugar se obtienen los requisitos 

del RNE y MINEDU para escuelas técnicas. Esta información nos dará parámetros de 

donde se debe ubicar el proyecto, en este caso una Escuela Técnica de diseño e 

Innovación Industrial, que estaría clasificada como ESCUELA TECNICA SUPERIOR 

TECNOLÓGICA. Luego de obtener los requisitos se buscan terrenos alternativos dentro 

del distrito y se elige el que mejor cumpla los mencionados.  

Una vez elegido el terreno se realiza un expediente urbano, el cual analiza más 

detalladamente las características del terreno elegido. 

 

4.2 Criterios de selección 

Como criterios principales para la selección del terreno para la escuela se tuvo en cuenta 

los siguientes puntos:  

4.2.1 Accesibilidad:  

Este criterio toma en cuenta la facilidad de llegada a la escuela tanto a nivel metropolitano 

como distrital. Por lo que, en  este punto se valora los distintos tipos de transporte, las 

vías disponibles y el flujo del tránsito de vehículos. 

 Vías 

 Transporte 

 Transito 

4.2.2 Infraestructura y equipamiento:  

Este criterio califica al terreno dependiendo de qué tan cerca se encuentra a equipamientos 

urbanos, áreas verdes, espacios públicos y puestos de seguridad esenciales.  
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 Equipamiento 

 Espacio público 

 Áreas verdes 

 Seguridad 

4.2.3 Características físicas:  

Este punto diferencia a los terrenos según sus dimensiones, forma, topografía y además 

se analiza la influencia del asoleamiento y los vientos. 

 Dimensiones 

 Forma 

 Topografía 

 Asoleamiento 

 Vientos 

4.2.4 Características del entorno:  

Se evalúan las características en cuanto al estado de edificaciones aledañas, la 

zonificación de la zona, las alturas permitidas, los usos de suelo y el nivel de 

contaminación. 

 Estado de edificaciones 

 Zonificación 

 Alturas 

 Usos de suelo 

 Contaminación 
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4.3 Terrenos elegidos 

En el distrito se seleccionaron 3 terrenos que cumplen con los criterios de selección.  

Fuente:Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Modificado por autor. 

 

Figura 2: Ubicación de terrenos 
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4.3.1 Terreno 1  

Tabla 22: Cuadro analisis terreno 1 

Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 
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Tabla 23: Cuadro análisis terreno 1 

 

Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 
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4.3.2 Terreno 2 

Tabla 24: Cuadro de análisis terreno 2 

 

Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 



 

 

 

59 

 

Tabla 25: Cuadro de análisis terreno 2 

 

Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 
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4.3.3 Terreno 3 

Tabla 26: Cuadro análisis terreno 3 

 

Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 
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Tabla 27: Cuadro análisis terreno 3 

 

Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 
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4.3.4 Cuadro comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

 

Tabla 28: Cuadro comparativo 
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Fuente:Elaboración propia. 

Tabla 29: Cuadro comparativo 
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Fuente:Elaboración propia. 

 

Tabla 30: Cuadro comparativo 
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4.4 Expediente urbano 

Fuente:Elaboración propia, en base a informe del MINSA 

 

Tabla 31:Contaminación 
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Fuente:Elaboración propia, en base a informe del MINSA 

 

Tabla 32:Contaminación 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 

Tabla 33: Equipamiento educativo 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 

Tabla 34: Equipamiento de salud 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 

 

 

 

Tabla 35: Áreas verdes 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl. 

 

Tabla 36: Espacio público 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl  

 

Tabla 37: Vivienda 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl  

 

 

Tabla 38: Hitos y centros 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

 

 

Tabla 39: Saneamiento 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

 

 

Tabla 40: Vías 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

 

Tabla 41: Vías 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

 

 

Tabla 42: Transporte 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl  

 

 

Tabla 43: Usos de suelo 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

 

 

Tabla 44: Alturas 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

 

Tabla 45: Heterotipos 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

 

 

 

Tabla 46: Futuros Proyectos 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

Tabla 47: Futuros proyectos 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

 

Tabla 48:Catastro 
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Fuente:Elaboración propia, en base a imagenes de Google Earth, planos de la 

Municipalidad de Sjl 

Tabla 49: FODA 
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CAPÍTULO 5. USUARIO 

5.1 Público objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : (INEI, 2015) (Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho, 2015) 

 

Tabla 50: Definición del usuario 

 

Fuente : (INEI, 2015) (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015), elaboración 

propia 

Figura 3: Datos generales 



 

 

 

85 

San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima y además el más poblado del 

Perú: 

“(…) La población actual del distrito de San Juan de Lurigancho asciende, según 

información brindada por el INEI, a 1’069,566 habitantes, con un crecimiento de la 

población de 3.14 %, siendo considerada como uno de los distritos con mayor población 

por encima de algunas provincias, lo cual refleja una mayor demanda por parte de los 

habitantes a servicios de educación, alimentación y servicios básicos que tendrá que ser 

atendidos por el sector público y privado. Actualmente el distrito de San Juan de 

Lurigancho mantiene aproximadamente  el 11% de la población de Lima lo cual lo 

convierte en uno de los distritos más atractivos para la inversión de centros comerciales, 

industrial, transporte  y otros(…)” (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Plan de desarrollo concertado SJL 

 

Según los Estilos de vida11propuestos por Arellano Marketing, San Juan de Lurigancho 

clasificaría como un distrito con una población en su mayoría “progresista” ya que el 

grueso de su población son empleados y trabajadores independientes, 35.4% y 36.5 %  

respectivamente (INEI, 2015). Este estilo de vida se caracteriza por buscar el desarrollo 

personal, por lo que en su mayoría, opta por llevar cursos técnicos que le permitan 

progresar en el menor tiempo posible. 

                                                 
11Arellano, R (2010). Al medio hay sitio. El crecimiento social según los estilos de vida. Editorial Planeta 190 p Lima, 

Perú 

 

Figura 4: Crecimiento de la población 
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El distrito tiene una población joven, según el censo poblacional del año fiscal 2007, la 

población del grupo de edad de 20 – 29 años representa el 21.61%, en comparación a la 

proyección del 2014, siendo el pico máximo de la población entre las edades de 20 a 24 

años que representa el 10.97%, de 25 a 29 años representa el 9.34%, seguida en las edades 

de 30 a 34 representa el 8.4% con la cual se concluye que el distrito es de población joven 

como lo podemos observar en los siguientes cuadros.   

 

 
Figura 5: Población por edades 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de SJL 

Según el cuadro anterior, existe un capital humano joven que debería ser aprovechado, ya 

que el interés por una educación superior en el distrito está en constante crecimiento.  

“El sistema de educación superior en el distrito de San Juan de Lurigancho ha 

experimentado un crecimiento explosivo en las últimas décadas. La población de jóvenes 

entre 15 y 40 años de edad se duplicó a lo largo del periodo, el número de postulaciones 

a las universidades se multiplicó en veinte veces. Actualmente el número de trabajadores 

con educación superior representa casi el 30% de la fuerza de trabajo. Las razones de la 

no asistencia a la Educación Superior, en mayor medida es por problemas económicos 

con el 37.70% de casos, por trabajo 24.80%, por asistencia a la Academia Universitaria 

6.4%, por dedicarse a los quehaceres del hogar 6%, porque no está conforme con lo que 

estudio 5.4% y en menor escala por casos de embarazo, problemas familiares, no le 

interesa/no le gusta el estudio y otros. En el Perú, la tendencia creciente de la tasa de 

transición a la Educación Superior aumento más de 8 puntos porcentuales del 2007 al 

2012.” (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) 
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La oferta en carreras de diseño en general, por el lado privado, se da este año en el distrito 

por el establecimiento del Instituto Superior Tecnológico CIBERTEC que ofrece la 

carrera de diseño de interiores y diseño gráfico; la Universidad Privada del Norte (UPN) 

que ofrece la carrera de Arquitectura y Diseño de Interiores y la Universidad Cesar 

Vallejo, con un poco más de años en el distrito, viene ofreciendo la carrera de 

Arquitectura en el sector. 

“(…) Consciente de que San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor población en 

Lima Metropolitana con más de un millón de habitantes y que la mayoría son jóvenes, 

Cibertec estima albergar a 700 alumnos en su nuevo centro, con una meta de 6355 

alumnos en el 2020. De esta forma, la sede de San Juan de Lurigancho se convierte en el 

octavo local de Cibertec en Lima, con la visión de brindar mayores posibilidades de 

desarrollo con educación de calidad. 

Es importante resaltar que la revaloración del modelo educativo técnico permite a un 

joven ingresar en solo 3 años al mercado laboral. Actualmente, la demanda por este tipo 

de carreras técnicas representa el 25% del mercado educativo total a nivel Nacional 

(privado y público) y ha crecido 16% desde el 2010. (…)” (CIBERTEC, 2016) 

En cuanto a la demanda de la carrera de diseño producto, esta principalmente se da por la 

necesidad de capacitación del personal de las micro y pequeñas empresas del distrito. 

“(…) Durante los últimos años conforme la actividad manufacturera fue avanzando por 

el empuje de quienes se dedican a esta actividad en pequeña escala (las micro y pequeñas 

empresas), se han producido cambios de diversificación de productos pero con el 

preocupante sesgo hacia la copia o productos poco relevantes para un desarrollo 

sostenible de un país tercermundista como el Perú.(…)” (Romero , Inche, & Caceres, 

2002) 

“(…) La estructura económica del distrito está compuesta primordialmente por la 

Industria de los textiles y confecciones, muebles y calzado. Existen registradas un 

promedio de 1 225 fábricas y talleres de textiles y confecciones; 788 talleres y fábricas 

de mueble; y 294 fábricas de calzado. (…)” (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 

2014) 
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“(…) Un estudio de las empresas encuestadas no pudieron cubrir sus requerimientos de 

personal debido a la oferta insuficiente de candidatos mientras que para el 28% el  

motivo fue la carencia de competencias y habilidades adecuadas, a fin de mejorar los 

índices de empresarial, es impredecible compatibilizar la oferta formativa con las 

necesidades de las empresas (...)” (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2014) 

 

5.2 Tipos de usuario 

  

5.2.1 Usuarios permanentes 

Es aquel usuario constante, es decir, su permanencia en el lugar es todo el tiempo en que 

esta escuela esta activa y las actividades que este realiza son variadas y extensas. Este 

tipo de usuario corresponde principalmente a los que trabajan y adquieren servicios. En 

los usuarios que trabajan: encontramos a los docentes de cursos teóricos y encargados de 

taller, el personal administrativo, el personal directivo, el de limpieza, entre otros; y 

dentro de los usuarios que adquieren servicios se encuentran los alumnos 

específicamente. 

5.2.1.1 Tipos 

Los que adquieren servicios: 

 Estudiantes  

 

La Escuela de Diseño y Negocios va dirigida a jóvenes emprendedores del distrito de 

SJL. Específicamente al 37.70% del sector de jóvenes de 15 a 29 años que no puede 

acceder a una educación superior por problemas económicos12. Estos jóvenes muchas 

veces deben trabajar parte del día, por lo que, la Escuela deberá tener horarios flexib les 

para poder abastecer las necesidades de educación de distintos alumnos. Otro punto a 

considerar, es la influencia de las nuevas tecnologías en el estudiante, ya que, la Escuela 

debe adecuarse al nuevo tipo de estudiante que está en continuo aprendizaje que se lleva 

                                                 
12Estos  datos se encuentran en el capítulo de educación del Plan Integral de Desarrollo Concertado de San Juan de 
Lurigancho (2015) Municipa l idad de San Juan de Lurigancho. Lima, Perú 
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a cabo en cualquier lugar y en cualquier momento, con la tecnología móvil según como 

lo describe Worthington (2011). 

Como descripción general, los alumnos de diseño de producto o diseño industrial son 

personas con vocación creativainteresados en materializar sus ideas en volúmenes 

tridimensionales y conocer materiales y tecnologías de producción. Además tienen la 

habilidad para representar ideas gráficamente y con software de diseño.  

Los talleres de los distintos cursos y especialidades son los espacios primordiales para la 

práctica de los alumnos, por lo que, deben contar con el equipamiento y maquina r ia 

necesaria para el aprendizaje, pero a la vez, su ubicación no interrumpa con el confort. 

Además, deberán ser espacios flexibles en las que se puedan realizar actividades 

individuales o grupales. Por lo que, el mobiliario también deberá adecuarse a estos 

requerimientos. Un ejemplo de este tipo de talleres son los usados en la Escuela de Diseño 

de la Universidad de Melbourne, analizado en los proyectos referenciales, en los cuales 

vemos que el mobiliario se puede dividir y además, el espacio se puede vincular al gran 

espacio central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archdaily.pe, editado por autor 

Figura 6: ambientes flexibles 
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Figura 7 Workshop, Escuela de Diseño de la Universidad de Melbourne 

 

Algunas veces los alumnos quieren trabajar aislados, sin ninguna interrupción y con sus 

propios materiales y herramientas. Es ese momento del proceso creativo en el que los 

alumnos están concentrados y tienen bastantes ideas en mente. Cualquier interrupción por 

parte de sus compañeros podría afectarles. Por otro lado, hay otros momentos en los que 

el alumno prefiere compartir ideas, mostrar su trabajo y poder ver lo que hacen los demás 

y otros en que desean guardar sus trabajos, por lo que se debe  brindar la facilidad para 

almacenar los trabajos, ya que, muchas veces estos no pueden estar siendo transportados 

continuamente por los alumnos y representan un gasto adicional para su transporte. 

(Majluf, 2015) 

Como último factor para los alumnos es muy importante el acondicionamiento de los 

ambientes. La ventilación es importante en casos como cuando se están realizando 

trabajos de carpintería, la iluminación para ayudar a realizar trabajos de precisión y la 

adecuada acústica, para no interrumpir con el ruido de espacios externos. 

Los que trabajan: 

Para identificar el personal que labora en la escuela fue necesario visitar escuelas técnicas 

como SENCICO, además se revisó el capítulo V de la nueva Ley de institutos y escuelas 

de educación superior y la carrera pública de docentes. En esta ley encontramos la 

organización y gobierno de los institutos y escuelas de educación superior, por lo que, se 

concluye que los usuarios que laboran son:  

Fuente: Archdaily.pe, editado por autor 
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Docentes / Encargados de taller / Personal Administrativo / Personal Directivo / Personal 

de limpieza / Personal de seguridad 

 Docentes 

Los docentes de las escuelas técnicas son descritos de esta manera en la nueva Ley de 

institutos y escuelas de educación superior y la carrera pública de docentes: 

“Artículo 58.- El docente de los IES y EES públicos Los docentes de los IES y EES 

públicos son agentes del proceso formativo con dominio actualizado en su especialidad, 

que forman personas en el campo de las ciencias, la tecnología y las artes.(…)” 

(MINEDU, 2015) 

“La docencia comprende la enseñanza en aula, taller o laboratorio, actividades asociadas 

al diseño y desarrollo curricular, asesoría, consejería y tutoría académica, entre otras. 

Asimismo, comprende actividades de investigación aplicada e innovación tecnológica. 

(…) (MINEDU, 2015) 

“Los docentes de la carrera pública podrán tener un régimen de dedicación a tiempo 

completo o tiempo parcial.  

a) Docentes a tiempo completo.- Tienen una jornada de cuarenta (40) horas cronológicas 

por semana de las cuales desarrolla un máximo de 24 horas lectivas. Realizan actividades 

no lectivas dedicadas, entre otras, al diseño y desarrollo curricular, asesoría y tutoría 

académica, investigación aplicada e innovación tecnológica. (MINEDU, 2015) 

b) Docentes a tiempo parcial.- Tienen una jornada menor a cuarenta (40) horas 

cronológicas por semana. Pueden realizar actividades no lectivas. (…)” (MINEDU, 2015) 

En cuanto a la carrera de Diseño de Industrial cuenta con clases teóricas y prácticas a lo 

largo de los 10 ciclos académicos en el caso de la PUCP. El número de profesores en las 

clases teóricas es de 1, mientras que en las clases prácticas, o talleres, se cuenta con 2 

profesores. (Montoya, 2016) 

Los profesores interactúan con los alumnos en los distintos espacios de la escuela y tienen 

las mismas exigencias que los alumnos en cuanto a su lugar de trabajo, las aulas y talleres. 

Estas deben estar limpias, ordenadas, iluminadas, ventiladas y deben brindar comodidad 

en sus circulaciones y la disposición de mobiliario y maquinas.  
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Por último, los profesores también deben tener lugares de reunión y recreación donde 

puedan descansar y coordinar sus clases. Estos espacios deben proveer a los profesores la 

flexibilidad de configurarse en  espacios individuales y  de forma grupal. Por otro lado, 

estos espacios para la plana docente también sirven en caso de reuniones con alumnos y 

visitantes.  

 Encargados de Taller   

Los encargados del Taller son apoyó en la plana docente, son artesanos, productores o 

albañiles especializados en la materia que se enseña en cada taller. Por cada taller hay un 

encargado y se tendrán dos profesores titulados en diseño industrial, especializados en el 

trabajo con madera. El trabajo principal del encargado es ayudar a los alumnos y los 

enseñar el uso de maquinaria y herramientas. Estos encargados de Taller pueden ser 

personas sin un título que los acredite, pero que debido a su experiencia laboral están 

aptos, previa una debida capacitación, para compartir su conocimiento con los alumnos.  

“(…) Por otro lado, los encargados de Taller necesitan una especie de depósito/ofic ina 

donde puedan almacenar las herramientas, proveer a los alumnos de ellas y tener un 

control sobre ellas. Estos espacios, deben dar las comodidades necesarias al encargado 

para que tenga cierto orden y limpieza. Además, debe ser un espacio iluminado y, en 

especial, ventilado. De no preverse esto este lugar tendría gran concentración de polvo y 

otras sustancias que quedan impregnadas en las herramientas (...)” (Majluf, 2015) 

Por último, los encargados de Taller, necesitan camerinos donde poder dejar su ropa 

limpia, ya que, durante su día laboral es probable que los materiales que utilicen en los 

talleres los ensucie. 

 Personal  Directivo  

El personal directivo de las escuelas técnicas está descrito de esta manera en la nueva Ley 

de institutos y escuelas de educación superior y la carrera pública de docentes: 

“Los IES y EES públicos cuentan con:  

a) Director General: Tiene a su cargo la conducción académica y administrativa del IES 

o EES. No está comprendido en la carrera pública docente.  
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b) Coordinador académico: Es responsable de la planificación y supervisión del 

desarrollo de los programas de estudios.  

c) De ser necesario, pueden contar con coordinadores de programas de estudios quienes 

son responsables de la ejecución del desarrollo de los programas de estudios. (…)” 

(MINEDU, 2015) 

“Artículo 35.- Gobierno y organización de los IES y EES privados Los IES y EES 

privados se organizan de acuerdo a lo dispuesto en sus estatutos, debiendo considerar 

como mínimo a un Director General como máxima autoridad del IES o EES, y un 

Consejo asesor u otro órgano que haga sus veces. (…)” (MINEDU, 2015) 

El Director general tiene a su cargo la conducción académica y administrativa del IES o 

EES. No está comprendido en la carrera pública docente. 

“Artículo 32.- Funciones del Director General de IES y EES públicos Son funciones del 

Director General de IES y EES públicos: a) Conducir la marcha institucional. b) 

Planificar, gestionar, monitorear y evaluar la marcha institucional. c) Proponer los 

programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos del mercado laboral. 

d) Gestionar los procesos de aseguramiento de calidad de los programas de estudios. e) 

Organizar y ejecutar el proceso de selección para el ingreso a la carrera pública docente 

y para la contratación, conforme a la normativa establecida por el Ministerio de 

Educación. f) Aprobar la renovación de los docentes contratados. g) Organizar y ejecutar 

el proceso de evaluación de permanencia y promoción de los docentes de la carrera 

pública docente. h) Designar a los miembros de los consejos asesores de los IES y EES 

públicos. i) Seleccionar a los coordinadores académicos de IES y EES públicos. j) 

Elaborar el proyecto de presupuesto anual. k) Firmar convenios de cooperación con 

entidades públicas o privadas. l) Promover la investigación aplicada e innovación 

tecnológica y la proyección social según corresponda. m) Otras que sean asignadas por 

el organismo señalado en el artículo 42 de la presente Ley. (…)” (MINEDU, 2015) 

El coordinador académico: Es responsable de la planificación y supervisión del desarrollo 

de los programas de estudios. 

El coordinador de programa: son responsables de la ejecución del desarrollo de los 

programas de estudios. 
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El consejo asesor: 

“Artículo 29.- Consejo Asesor Los IES y EES cuentan con un Consejo Asesor responsable 

de asesorar al Director General en temas formativos e institucionales, y contribuir al 

éxito de la gestión del IES y EES públicos. Está constituido por un mínimo de tres (03) y 

máximo de cinco (05) representantes del sector empresarial o profesional. 

Adicionalmente, la Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces puede 

designar un representante. Los criterios de selección se especifican en el Reglamento de 

la presente Ley. La participación en el Consejo Asesor es ad honorem. (…)” (MINEDU, 

2015) 

 Personal  Administrativo  

El personal administrativo es el grupo de usuarios que debe atender las consultas de los 

padres de familia y además debe gestionar el funcionamiento de la escuela. Estos deben 

contar con mobiliario que permita el trabajo individual y otro que permita reuniones 

grupales. Los espacios deben estar bien iluminados y ventilados, ya que  debe garantizar 

el desempeño de los trabajadores del área y en estos lugares se recibirá una gran cantidad 

de personas.  

Por último, el personal administrativo debe contar con un área de servicios higiénicos 

independiente, la cual, estará dimensionada en función a la cantidad de personas que 

trabajen en esta área. El personal administrativo también debe contar con un área de 

descanso, ocio, y comedor, donde puedan almorzar, cenar y descansar un rato en sus horas 

libres.    

Según MINEDU, 

“Artículo 34.- Régimen del personal administrativo de IES y EES públicos El personal 

administrativo está sujeto al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus 

normas reglamentarias. (…)”  (MINEDU, 2015) 

Además la escuela debe tener un área de servicio al estudiante, se comprende por: 

“Artículo 36.- Servicios al estudiante los IES y EES cuentan con servicios de orientación 

profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica pre profesional y 

profesional, emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la 
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educación superior al empleo. Además, debe conformar un Comité de Defensa del 

Estudiante encargado de velar por el bienestar de los estudiantes para la prevención y 

atención en casos de acoso, discriminación, entre otros. El organismo de gestión definido 

en el artículo 42 de la presente Ley promueve el desarrollo de servicios empresaria les 

tales como incubadora de empresas, orientación para la creación de empresas, 

fortalecimiento de empresas en marcha, acompañamiento, diagnóstico empresarial, 

capacitación, asesoría, información especializada, consultoría y asistencia técnica. (…) 

(MINEDU, 2015) 

 

 Personal  de Mantenimiento y Servicios  

El personal de mantenimiento se encargará de la limpieza y el orden que los usuarios de 

la escuela necesitan. Estos usuarios necesitan diversos espacios. En el caso del personal 

de limpieza, es importante que cuenten con un depósito donde puedan guardar sus 

utensilios como escobas, recogedores, trapeadores, entre otros. Este espacio debe estar en 

un lugar céntrico de la edificación, ya que el personal de limpieza debe hacer su trabajo 

sin necesidad de caminar grandes distancias. Además, es importante que tengan un lugar  

de reunión, de descanso y comedor, donde puedan tener un momento de ocio y puedan 

descansar. Por otro lado, es importante que tengan camerinos donde puedan lavarse y 

cambiarse al inicio y fin de su jornada laboral. (Majluf, 2015) 

El personal de seguridad, principalmente se encuentra en el control del ingreso y salida 

de los usuarios. Además, al igual que el personal de limpieza, deben tener un lugar 

determinado céntrico de la edificación. En caso de cualquier accidente, es necesario que 

ellos puedan acudir al lugar de una forma rápida.  

5.2.2 Usuarios temporales 

Es aquel usuario transitorio, es decir, su permanencia en el lugar es por tiempo 

determinado y limitado, y las actividades que este realizará son objetivas. 

5.2.2.1 Tipos 

Visitantes: 

 Profesionales y conferencistas 
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Por otro lado, en cuanto a visitantes que vayan a la institución a realizar conferencias o 

charlas, es necesario que haya un espacio de recepción, donde los reciban y los mantengan 

cómodos antes y después del evento que cubrirán. Por otro lado, es necesario que la 

escuela tenga un anfiteatro o auditorio donde se puedan dar estas charlas, estos espacios 

deben tener buena acústica, ventilación y control de la iluminación. Además, deben estar 

equipados con sistemas audiovisuales.  

 Empresarios 

Un punto muy importante, es el recibimiento a los empresarios interesados en apoyar las 

nuevas ideas producidas y gestionadas en los laboratorios de emprendimiento, ya que, la 

motivación de la escuela es lograr que los estudiantes se inserten en el campo laboral 

rápidamente. Estas personas deberán tener un espacio de recepción vinculada 

directamente al laboratorio de emprendimiento y los espacios de exhibición para lograr 

así lograr impresionar al inversionista. 

 Pobladores aledaños 

Por último, los pobladores de los alrededores de la escuela que serán beneficiados por la 

creación de un nuevo espacio de encuentro en la Escuela Técnica de Diseño. Ya que, los 

espacios públicos se encuentran en déficit en el distrito:  

“(…) los espacios públicos (Calles, parques, plazas, losas deportivas, etc.) se encuentran 

en un deficiente estado de conservación, al no contar con iluminación, no tener una 

adecuada vía local, entren otros; el mismo en que se concentra la delincuencia, la 

drogadicción, el pandillaje  y entre otros que afectan el bien público(…)” (Municipal idad 

de San Juan de Lurigancho, 2014) 

La Sala de Exhibición será un espacio semipúblico al cual los pobladores podrán acceder 

y conocer las creaciones de los alumnos. 

Apoderados, padres de familia, jóvenes: 

 Padres de familia y jóvenes 

En cuanto a los padres de familia y jóvenes, estos usuarios temporales buscan informac ión 

de la escuela, probablemente, haya momentos en que se junten muchos usuarios, por lo 

que es importante que se cuente con áreas de recepción y espera donde ellos puedan 

esperar cómodamente a que los atiendan. Además, es importante que este espacio sea 
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ventilado y debe proveer el orden necesario para que las actividades dentro del lugar se 

den con mayor facilidad.  

5.3 Usuarios por paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Recorridos de los usuarios 

 

 

 

 

Figura 9: Recorrido Alumnos 

Figura 8: Usuarios por paquetes funcionales 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10: Recorrido docentes 
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Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Recorrido personal de administración 

Figura 12: Recorrido empresario 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Recorrido mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14: Recorrido conferencista 

Figura 15: Recorrido padre de familia y poblador aledaño 
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5.5 Horarios de los usuarios 

 

Tabla 51: Horarios de usuarios permanentes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El horario de los estudiantes estará dividido en dos turnos, por lo que, en el cuadro se 

marca todas las horas en que la escuela estará abierta. De la misma manera, los profesores 

y encargados de taller estarán siempre presentes. Por otro lado, el personal administra t ivo 

trabaja con horario de oficina, de la misma manera que el personal de limpieza. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tanto los padres, jóvenes buscando información, empresarios interesados en los 

proyectos,  y pobladores tienen la libertad de acudir a la escuela durante el horario en que 

el personal administrativo este atendiendo. Los conferencistas, son invitados que podrían 

acudir a la hora que le solicite la escuela. 

 

5.6 Cantidad de usuarios 

El proyecto, se estima, tendra 1200 alumnos matriculados aproximadamente, que 

contaran con docentes contratados para 55 secciones de 27 alumnos, estos datos los 

obtenemos del promedio de alumnos matriculados en escuelas técnicas del distrito y las 

principales que se encuentran fuera de este. Este cálculo es un primer acercamiento a la 

cantidad final de usuarios en el proyecto. 

Tabla 53: Promedio alumnos matriculados y número de docentes 

Tabla 52: Horarios de ususarios temporales 



 

 

 

105 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Según la visita realizada a SENCICO, se sabe que el turno de mayor asistentcia de 

alumnos es durante la mañana, por lo que dividimos la cantidad de alumnos matriculados 

en 70% para el turno mañana, 30 % para la noche y tarde. De lo que obtenemos 840 

alumnos en el turno de mayor asistencia. Por lo que : 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16: Porcentajes de áreas 
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Para corroborar el turno de mayor asistencia, comparamos el mayor aforo en los 

principales referenciales nacionales, de los cuales, despues de aplicar el ratio de 1.5 

alumnos por aula y le ratio de los talleres, obtenemos 812 alumnos en SENCICO de los 

Olivos y 1971 en TECSUP. Estos números, restados a los datos de alumnos matriculados 

nos dan la cantidad de alumnos en los turnos tarde y noche. Estos datos en porcentaje 

equivalen a aproximadamente al 70% de los alumnos matriculados. 

 

Luego de considerar estos datos obtenidos, se decide usar como referencia para la 

elboración del programa la cantidad de 800 alumnos en el turno mañana y 400 en los 

turnos tarde y noche. 

 

Para obtener la cantidad de docentes, en primer lugar aplicamos la recomendación del 

MINEDU de no tener más de 20 alumnos por aula, por lo que, obtenemos 60 secciones, 

40 en el mayor turno y 20 en los turnos de tarde y noche. Entonces, tenemos que 40 

docentes serán contratados.  

 

Para los talleres, serán necesarios 2 encargados por taller (la cantidad de aulas y talleres 

se ve en el capítulo siguiente), entonces tenemos 14 docentes para los 7 talleres. 

 

En cuanto al personal que trabaja en la escuela tenemos un total de 14 personas en el área 

de servicio, 30 en el área de administración de la escuela y laboratorio de inovación. Estos 

datos se dan en base a visitas realizadas a SENCICO y datos recopilados de tesis 

anteriores. 

 

El proyecto tambien contemplara usuarios externos y que vendrán de visita durante las 

temporadas de ferias. Para estos casos se investigo en primer lugar la cantidad de posibles 

visitantes en eventos como la feria TECNOMUEBLE, que se realiza cada año en VES. 

 

Se procedió calculando el área destinada a la feria dentro del CITEMADERA, se mide el 

área en google maps para un aproximado, de lo cual obtenemos 1000m2, a este número 

aplicamos el ratio correpondiente para eventos (2 m2 por persona). Obtenemos  una 

capacidad para 500 visitantes. 
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Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 

 

Tabla 55: Actividades en la feria y cantidad de visitantes por día 

 
Fuente: Datos obtenidos de la web TECNOMUEBLE. Elaboración propia. 

 

Dentro del proyecto tambien se comtempla un espacio importante para emprendedores y 

personas que quieren formar negocios o tener un epsacio para trabajar, para calcular un 

estimado de afluencia nos basamos en datos de la empresa COMUNAL COWORKING, 

en la cual en un articulo de esta empresa afirma que existe un interes de la empresa privada 

en invertir en los coworking. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56: Articulo COMUNAL COWORKING 

Tabla 54: Medición del área CITEMADERA 
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Fuente:Web COMUNALCOWORKING.  

 

En base lo comentado por el gerente del Swiss Capital hacemos el siguiente cálculo : 

Tabla 57: Aplicación del ratio de oficinas 

 
Fuente:Web COMUNALCOWORKING. Elaboración propia 

Se obtiene 126 personas que se esperan que asistan al centro coworking, por lo que, 

consideramos este número como un referente. 

 

 

 

Por otro lado, en el proyecto tambien se considera que asistiran usuarios interesados en 

certificarse, como referente tomamos una empresa local llamada MAVICCH SAC, en 
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esta empresa distribuidora de materiales de construcción se dictan charlas organizadas 

por los principales fabricantes del mercado. A estas charlas asisten 40 personas en 

promedio, por cual este número tambien lo consideramos. 

 

 En resumen tenemos : 

 

Tabla 58: Resumen de cantidad de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Normativa 

 

RNE (REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES) 

 Artículo 9 – Normal A.4 – Capitulo II 

Calculo según el número de asientos / personas 

Auditorios: 1.00 m2 / persona 

Salas de Clase: 1.50 m2 / persona 

Gimnasios y Camerinos: 4.00 m2 / persona 

Talleres, Laboratorios, Bibliotecas: 5.00 m2 / persona 

Uso Administrativo: 10.00 m2 / persona 

 Articulo 21 y 22 – Norma A100 –Capitulo II 

Auditorios: deberán contar con pasaje transversal cada 20 filas. 

NEUFERT 

Escuelas 

Aulas típicas: 0.80 – 2 m2 / alumno 

Aulas grandes: 3-5 m2 / alumno 

Biblioteca / mediateca: 0.35 – 0.55 m2 / alumno 5 m2 / puesto de trabajo 20 -40 m2 

(estantes - circulación) 100 libros 

Superficie total por alumno a tiempo completo: 25 m2 

La zona de enseñanza ocupa por lo general 10 -20% de la superficie. 

Aulas de 50 -60 m2, aulas grandes de 85 m2, aula para conferencias 100 – 200 m2 

Almacén / mantenimiento: 15 m2 por edificio de aulas 

Equipamiento de aulas: mesas dobles de 1.2m x 0.60m 
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CAPÍTULO 6. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1 Fuentes 

Para la elaboración del programa arquitectónico de la Escuela Técnica de Diseño e 

Innovación se han tomado distintas fuentes, entre ellas, el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, las Normas Nacionales para el Desarrollo de Programas de Post-Titulo en 

Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ministerio de Educación, los proyectos 

referenciales y de las entrevistas. En cuanto al RNE, servirá para predimensionar el 

programa de la escuela, tanto las aulas, talleres, servicios, auditorio, entre otros. Por otro 

lado, las normas nacionales del Ministerio de Educación, darán una idea de un máximo 

de alumnos que puede haber en un salón de clases y, además, al igual que el RNE, también 

permite calcular el aforo. Estos reglamentos acompañados de los proyectos referencia les 

analizados, el instituto visitado y las entrevistas permitirán que se pueda elaborar una lista 

de ambientes, no solo con dimensiones específicas, sino, también, con ciertas 

consideraciones de diseño y equipamiento que deberán tomarse en cuenta.    

6.2 Determinación de la curricula de la carrera 

Para empezar a determinar la cantidad de aulas necesarias es necesario determinar una 

currícula. Por lo que, se toma como referencia las curriculas de la carrera de Diseño de 

Producto del IST TOULOUSE LAUTREC ; la carrera de Diseño e Innovación Industria l, 

de la TECSUP ; y la curricula de la carrera profesional de Diseño Industrial de la PUCP. 
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Tabla 59: Cursos Diseño de Producto IST Toulouse Lautrec 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 60: Cursos Diseño e Innovación Industrial, TECSUP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 61: Cursos Diseño Industrial, PUCP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de analizar las currículas de las distintas opciones, observamos que la proporción 

de los cursos teóricos es de 60% a más del total de la curricula. Estas proporciones deben 

reflejarse en el espacio destinado para cada tipo de aula. Considerando esto se escoge la 

curricula más acorde a lo que se plantea en el proyecto, por lo que, se escoge la proporción 

de cursos de la carrera técnica de Diseño de Producto de Toulose Lautrec, currícula con 

más tiempo en el mercado. Por otro lado, en la escuela tambien se incluiran 7 talleres 

especializados según la demanda del distrito. 

A continuación se presenta el gráfico resumen : 

Tabla 62: Resumen de currícula 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3 Paquetes funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17: Paquetes funcionales 
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Figura 18: Diagrama de flujos general 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19: Diagrama de flujos zona pública 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20: Diagrama de flujos zona académica 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22: Diagrama de flujos zonas complementarias 

Figura 21: Diagrama de flujos Laboratorio de Innovación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23: Diagrama de flujos zona administrativa 
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Figura 24: Diagrama de flujos zona de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Compatibilidad 

 

 
Tabla 63: Compatibilidad 
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Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.1 Conclusiones del cuadro de compatibilidad 

 
Por medio del cuadro de compatibilidad podemos deducir que:  

 Existe incompatibilidad entre las áreas de aulas teóricas con los espacios de talleres, 

ya que estos generan ruido, mientras que los espacios de aulas requieren de un 

ambiente más tranquilo.  

 El área administrativa de la escuela debe de situarse y presentar facilidad de acceso 

desde la calle  por parte del usuario como desde el interior de la escuela  

 El comedor, la biblioteca, el auditorio y el laboratorio de innovación deben de estar 

situados uno cerca del otro, y cerca al ingreso, ya que son espacios comunes para toda 

la escuela y para poder ser utilizados por usuarios externos o pobladores. 

 El patio de exhibición es un espacio que debe estar debidamente ubicado para que el 

ruido que produce no afecte a las áreas de clases y oficinas administrativas. 

 La zona de servicios debe estar alejada del área de aulas de clases, pero podrían estar 

cercanas a las áreas de los talleres para la facilidad del transporte de material. 
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6.5 Programa preliminar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64: Programa Administración / zona de ingreso 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65: Programa Zona académica 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 66: Programa zonas complementarias 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67:Programa zona de servicio/ laboratorio de innovación 
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6.6 Unidades de espacios funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 63: Aula teórica 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 64: Aulas de dibujo 



 

 

 

128 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 65: Taller de madera 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 71: Taller de metal 
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CAPÍTULO 7. CRITERIOS DE DISEÑO Y 

CONCLUSIONES 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 72: Parámetros Urbanísticos 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 73: Accesibilidad 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 66: Estrategia Urbana 
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Tabla 67: Estrategia Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 68: Emplazamiento de paquetes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1 CONCLUSIONES 

 

Tipología 

Esta escuela innova en la tipologia de escuela técnica conocida en el Perú, ya que incluye 

un laboratorio de innovación, lugar que logrará una conexion directa con el usuario 

externo y los pobladores aledaños, con la meta de fomentar el desarrollo de nuevas ideas 

que favorezcan al sector industrial. 

 

Enfasís 

El enfasis arquitectonico de la escuela se cumple al relacionar visualmente a los distintos 

usuarios y al incuclir las nuevas tecnologias en distintos ambientes, el espacio educativo 

se va trasformando en favor del estudiante. 

 

Estrategía urbana 

El proyecto, a nivel urbano, logra romper la trama y generar permeabilidad, esta estrategia 

podria replicarse y aportar al desarrollo urbano ordenado del sector. 

 

Emplazamiento 

El proyecto aprovecha el desnivel de la topografía en favor de la creación de una plaza 

hundida que haga sentir al usuario externo que a pesar de, talvez, no estar matriculado, se 

sienta parte de la institución al sentir la sombra y ver las exposiciones que ofrece. 

 

Programa 

El programa logra encajar y acomodarse de forma óptima en el terreno, al lograr la 

relación visual en todo nivel, podemos concluir que el objetivo del proyecto se ha logrado.  
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CAPÍTULO 8. PROYECTO 

8.1 CONCEPTO  

Figura 25: Concepto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 PROGRAMA 

Tabla 69: Programa 

 

Fuente : Elaboración propia 
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8.3 DESARROLLO DE PROYECTO  

Figura 26: Criterios de Zonificación_Piso 1 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Figura 27: Criterios de Zonifiación-corte 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 28: Criterios de Zonifiación_corte 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Figura 29: Criterios de Zonificación_Sótano 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 30: Criterios de Zonificación_Piso 2 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

Figura 31: Criterios de Zonificación_Piso 3 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 32:Criterios de Zonificación_Piso 4 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Figura 33: Criterios de Zonificación_Piso 5 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 34:Criterios de Zonificación_Piso 6 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

Figura 35: Criterios de Zonificación_Piso 7 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Como se ve en la Figura 36, la volumetria interactua con el peatón, si este viene desde la 

av. Próceres de la Independencia el proyecto muestra todo su interior y como se 

desenvuelven los usuarios internos evidenciando el enfásis del proyecto de buscar la 

relación de distintos usuarios y mostrar una educación expuesta. Por otro lado, si el peatón 

viene desde el otro extremo, vemos los lados opacos que protegen del sol al proyecto y a 

la vez nos muestran a nivel conceptual como de un bloque sólido se va separando y 

mostrando su interior. 

Figura 36: Relación visual-conceptual con el entorno 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 37: Elevaciónes 

 

Fuente : Elaboración propia 
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8.4 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS  

 

Figura 38: Criterios constructivos 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 39: Criterios costructivos 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 40: Relación estructura y elevación 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Figura 41: Relación estructura y espacio 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 Fuente : Elaboración propia 

Figura 43: FABLAB Figura 42: AUDITORIO 
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8.5 VISTAS  

Figura 44: Vista exterior 1 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 45: Vista exterior 2 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 46: Foyer auditorio 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 47: Terraza coworking 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 48: Coworking 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 49: Coworking 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 50: Coworking 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 51: Comedor 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 52: Comedor 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 53: Ingreso desde tienda a comedor 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 54: Ingreso 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 55: Hall de ingreso 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 56: Hall de ingreso 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 57: Patio talleres 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 58: Jardín talleres 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 59: Talleres 

 

 Fuente : Elaboración propia 

Figura 60: Taller madera 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 61: Patio talleres 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 62: Zona comercio 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 63: Talleres 

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura 64: FABLAB 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 65: Hall diseño 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Figura 66: Aula creativa 

 

Fuente : Elaboración propia 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES FINALES 

El concepto nace de la libertad de los nuevos espacios educativos y la ligereza que la s 

nuevas tecnologías de comunicación nos transmiten. Por lo que, traducido a la 

arquitectura obtenemos volúmenes ligeros con espacios generosos donde la relación 

visual entre cada uno aporta a la unión de distintos usuarios. La originalidad de esta 

propuesta radica en usar un gran espacio para el trabajo libre colaborativo que tiene un 

carácter semipúblico y busca la interacción entre distintos usuarios del proyecto. A la vez 

este espacio vincula visualmente distintas áreas del proyecto.  

El terreno escogido se encuentra en la zona central del distrito, lugar en que se encuentra 

un importante desarrollo como polo educativo, cumple con el abastecimiento energético 

pertinente, además, se ubica a 100 m de la estación “San Carlos” de la línea 1 del metro 

de Lima, lo que permite un fácil acceso a nivel distrital y metropolitano. En cuanto a los 

aspectos relacionados al clima y las condiciones geográficas el proyecto se implanta en 

el terreno usando la pendiente como ayuda para el acceso hacia una plaza hundida que 

relaciona todos los paquetes funcionales. Además, la extensión del terreno nos permite 

libertad para colocar el programa de manera que la relación con el sol sea óptima y se 

favorezca la ventilación cruzada en los talleres 

El proyecto se adapta en una zona de importante desarrollo comercial del distrito, 

encontramos desde estudiantes, empresarios de mediana empresa y pequeños 

comerciantes, todos con un estilo de vida principalmente progresista, según estudios de 

la consultora Arellano Marketing. Es por ellos que los espacios colaborativos son 

propuestos debido a la necesidad de espacios de interacción social en el sector, no solo 

espacios para el descanso y la recreación, sino también, espacios que fomentan la 

creatividad y la creación de nuevos negocios. Los espacios nuevos de enseñanza como 

las aulas colaborativas y áreas de colaboración académica son incluidas en el programa 

del proyecto, además se tienen los talleres con las características  adecuadas obtenidas del 

análisis de proyectos referenciales y a los que se aplicaron las normas de las instituciones 

pertinentes para su  correcto funcionamiento. En cuanto a la especialización de la escuela 

en diseño de producto, esta es resultado de la investigación de los sectores industria les 
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que requieren un mayor impulso en el distrito, como son, el sector  maderero, la 

fabricación en metal y los productos de plástico. 
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GLOSARIO 

 Coworking (Cotrabajo) es una nueva tendencia destinada a trabajadores FreeLancer, 

quienes trabajan en sus casas o lugares públicos, que intenta nuclearlos en un espacio 

de trabajo compartido (con características similares a las de un café) en donde se 

fomenta la colaboración, la comunidad y el networking. 

 Startups: proyectos empresariales que nacen de una idea, principalmente vinculados 

con la tecnología 

 El networking: es una forma de conocer gente nueva en un contexto de negocios o 

de relaciones entre profesionales. 

 SCM: SupplyChangeManagment. Incluye todas las actividades comprendidas en 

planeamiento, abastecimiento, manufactura, logística de entrada, logística interna, 

logística de salida y logística inversa. Incluye también sistemas de integración con los 

proveedores de mis proveedores y con los clientes de mis clientes para poder evaluar 

el flujo de los productos en procesos integrados, midiendo su velocidad, visibilidad y 

su grado de sincronización. Es indudable que el soporte de tecnología de la 

información es una plataforma indispensable para el desarrollo de esta gestión.  

(QUINTANA, 2016) 

 Stakeholders. Los stakeholders son todos los grupos que se pueden ver afectados por 

la decisión de una empresa. Y si bien para algunos la quiebra de una compañía puede 

ser positiva o negativa, diversos actores se verán afectados. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Tabla 70: Datos de alumnos matriculados en institutos superiores en el distrito de SJL 

 según el "Censo Educativo 2017", obtenido de la plataforma ESCALE del 

 MINEDU. 

 

Fuente :(Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) 
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Anexo 2 

Tabla 71: Principales industrias en el distrito de SJL 

 

Fuente :(Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) 

 

Fuente : (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) 

 

Tabla 72: Actividades económicas en el distrito de SJL 


