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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto parte de la problemática encontrada en la Unidad Educativa 

Chimborazo, su objetivo es diagnosticar la situación actual de igual forma su relación 

respecto a las actividades de enseñanza, así como el aprendizaje, como estas se llevan a 

cabo dentro de la institución de la misma forma como el mejoramiento de estos espacios 

puedan generar en los niños un ambiente que les permita cumplir, de manera adecuada, el 

desarrollo de estas actividades ya sea de ayuda para su crecimiento personal y 

participativo.  

Para la aplicación de la propuesta, fue necesario realizar investigación fundamentada de 

los entornos educativos adecuados, cómodos y seguros, considerando principalmente a la 

población para la cual se va a diseñar y su forma de aprender, los estímulos necesarios 

que van de acuerdo a su edad y como el diseño de estos espacios puede ser su instrumento 

para aprender. Además de investigación bibliográfica se recurrió a realizar entrevistas a 

profesionales que proporcionaron, en base a su experiencia, bases de diseño que 

proporcionaron valor a la propuesta. 

Así el presente proyecto busca crear un espacio que cumpla con las necesidades que 

requieren los niños en su entorno educativo, brindándoles una educación que sirva para 

su desarrollo y mejore su calidad de vida. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS- DISEÑO 

INTERIOR- APRENDIZAJE Y RECREACIÓN 
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ABSTRACT 

 

This project is based on the problems found in the Chimborazo Educational Unit, its 

objective is the current situation and its relationship concerning teaching and learning 

activities and how these are carried out within the institution, and how the improvement 

of these spaces can generate in children an environment that allows them to adequately 

carry out these activities and is helpful for their personal and participatory growth. 

For the application of the proposal, it was necessary to carry out a fundamental 

investigation of the adequate, comfortable, and safe educational environments, 

considering mainly the population for which it is going to be designed and their way of 

learning, the necessary feelings that go according to their age and how the design of these 

spaces can be their instrument to learn. In addition to bibliographic research, interviews 

were used with professionals who provided, based on their experience, design bases that 

provided value to the proposal. 

Thus, this project seeks to create a space that meets the needs of children in their 

educational environment, providing them with an education that serves their development 

and improves their quality of life. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: DESIGN OF EDUCATIONAL SPACES- INTERIOR DESIGN- 

LEARNING AND RECREATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto integrador se plantea con el propósito de generar espacios educativos 

que faciliten el desarrollo de las actividades escolares dentro de la unidad educativa 

Chimborazo. 

El proyecto se compone por seis capítulos, los cuales se estudian y analizan de la siguiente 

manera: 

Capítulo I Antecedentes: contextualización y delimitación del problema, justificación del 

proyecto integrador, planteamiento de los objetivos que sirven de guía para el proyecto 

Capítulo II Marco Referencial: se analiza antecedentes investigativos similares al tema 

del proyecto, se da un enfoque social y se estudia el marco conceptual, histórico, legal del 

proyecto. 

Capítulo III Investigación de mercado: se realiza el análisis PETS y el FODA, el cual nos 

permite obtener información acerca de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del proyecto. 

Capítulo IV Metodología: se propone los métodos que nos servirán para el desarrollo del 

proyecto y su enfoque, el cual cuenta con entrevistas de expertos que aportarán con una 

perspectiva profesional  

Capítulo V Propuesta, representación en forma gráfica del proceso de diseño y la idea 

final del proyecto 

Capítulo VI Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Tema 

 

Rediseño de los espacios interiores y su relación con las actividades de enseñanza, 

aprendizaje y recreación en la Unidad Educativa Chimborazo en el cantón Ambato.” 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La Unidad Educativa Provincia de Chimborazo se encuentra ubicada en las calles José 

de Antepara 2 y Avenida Víctor Hugo. El inadecuado diseño de los espacios interiores 

que apoyen a las actividades de enseñanza, aprendizaje y recreación es ocasionado por 

una mala organización y planificación que no se encuentra acorde a la demanda actual 

de los 340 alumnos y 13 docentes que conforman la institución que requieren espacios 

multifuncionales para las  necesidades de los niños y niñas debido a que solamente se 

dispone de espacios reducidos lo que ocasiona una escasa realización de las 

actividades antes mencionadas dentro de la institución.  

El incremento de la demanda educativa en la educación pública ha ocasionado la 

saturación de niños y niñas en todas las aulas, no se plantea el crecimiento del plantel 

educativo ya que el espacio físico es reducido, por ello es evidente que carece de 

espacios óptimos para desarrollar destrezas que le permitan interactuar con mayor 

seguridad y confianza; esto ha ocasionado acudir a la improvisación de áreas de 

recreación que por su falta de planificación genera inadecuados espacios que 

ocasionan en los niños y niñas una dificultad en el desplazamiento al momento de 

realizar alguna actividad física y recreativa. 

También se ha evidenciado un problema en las características físicas y funcionales del 

mobiliario con su medio físico y los usuarios; puesto que, no cuenta con un diseño que 

contribuya con el correcto desempeño de actividades tanto de enseñanza como de 

recreación, lo que podría ocasionar problemas en la salud física considerando la 

ergonomía que debe otorgar a sus usuarios y los niveles de confort que se solicitan 

dentro del espacio de aprendizaje. 
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Elaborado por: Núñez M. (2022) 

 

 

 

Ilustración 1:  Árbol del Problemas 
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1.3. Justificación del Proyecto 

 

El aprendizaje y el descubrimiento continuo es el proceso para la evolución de las 

sociedades, con el fin de preparar al hombre a enfrentarse a los problemas cotidianos 

de la vida. Por ello la importancia de la educación en cada etapa, que conlleva una 

estructura de formación desde muy pequeño con el fin de crear seres capaces de 

afrontar la vida desde un plano social, cultural y educativo. Como menciona el 

pedagogo suizo (Pestalozzi, 1746-1827), cada niño debe seguir su propio desarrollo 

evolutivo natural en forma libre, guiado por el maestro, que solo debe de servir de 

apoyo y brindar una guía de aprendizaje, pero dejando que el niño observe y de el 

mismo nazca la curiosidad de aprender.  

   

En el presente proyecto se pretende evidenciar el estado actual dentro de la Unidad 

Educativa Chimborazo, que actualmente cuenta con un número significativo de 

estudiantes con niveles de educación general básica así como Bachillerato general 

unificado, que a pesar del estar ubicada en la zona urbana de la ciudad, carece de 

espacios adecuado que permitan la correcta realización de las actividades de 

enseñanza, aprendizaje y recreación que son indispensables para el desarrollo de las 

mismas, esto se debe a una mala planificación y distribución que partieron de un 

desconocimiento de diseño interior y ocasionan un inadecuado desarrollo de los niños 

y niñas al momento de realizar ciertas actividades en su jornada escolar.  

 

Consecuentemente, al tener espacios donde puedan realizar de una forma adecuada 

dichas actividades, necesarios para cada requerimiento y mediante la aplicación de 

técnicas de diseño adecuadas se planea obtener un mejoramiento en el ambiente 

educativo que potencie las actividades y haga que el niño sienta interés y logre 

apropiarse del espacio dentro de la institución. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

Rediseñar los espacios interiores tomando como base las actividades de 

enseñanza, de aprendizaje y recreación que cohabitan dentro del entorno 

educativo de la Unidad Educativa Chimborazo. 

 

1.4.1. Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar la situación actual de los espacios interiores y su 

relación con las actividades de enseñanza. 

 Identificar las actividades específicas q se realizan en la Unidad 

Educativa Chimborazo. 

 Analizar las actividades y si existe una complementación con los 

espacios físicos de la UEC. 

 Plantear una nueva propuesta de los espacios interiores de un 

entorno educativo para que genere un cumplimiento de las 

actividades. 
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CAPÍTULO II  

 

 

2.1. Estado de la Cuestión  

 

La educación en Ecuador ha atravesado diversos retos que ha generado cambios tras 

la pandemia de covid 19 que azoto al mundo en los últimos 2 años; como resultado de 

esto los métodos de educción, así como los espacios para su desarrollo en las unidades 

escolares a nivel nacional se deben readaptar a un nuevo modelo enmarcado en la 

concepción de facilitar las actividades de enseñanza, aprendizaje y recreación; este 

planteamiento metodología educativo contemporánea facilita la relación de distintas 

disciplinas; con el fin de introducir nuevas reformas arquitectónicas en los interiores 

en la Unidad Educativa Chimborazo en el cantón Ambato que cumplan las 

expectativas planteadas en la presente investigación, para lo cual se parte de un análisis 

de trabajos similares como antecedentes que aportaran criterios relacionados con las 

variables de la investigación que aporten en el desarrollo del aprendizaje  a través de 

recursos y estrategias diseñadas para crear un ambiente de estudio ameno e interactivo. 

Teniendo presente lo anterior, se realizó una investigación en los diferentes 

repositorios universitarios del Ecuador por lo que se ha tomado como proyectos que 

sustentan esta investigación los siguientes: 

 

La autora Colcha Martínez (2017) de Ambato, con el tema “Espacios lúdicos y las 

estrategias de aprendizaje de los niños de 4 A 9 años en la Escuela “La Gran Muralla” 

de la ciudad de Ambato” concluye que: 

 Los espacios lúdicos, permiten zonificar un todo, en espacios específicos para 

cada actividad que realizara el niño, estimulando en sus diferentes etapas de 

aprendizaje. 

 La actividad lúdica es un elemento importante ya que esta característica es 

innata en los niños y su desarrollo permite que el aprendizaje sea divertido y 

natural, esta a su vez brinda una serie de actividades agradables, divertidas, 

que relajan y motivan al niño en su aprendizaje. 
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 Las actividades que brinda un ambiente lúdico como: manualidades, pintura, 

música, construcción, armado, imitación, estimulación corporal y juegos, 

generan en los niños el interés de aprender, ya que el niño se mantiene ocupado 

en diferentes zonas de la escuela y si el niño se divierte, su aprendizaje es más 

sencillo. 

 

Tras un analisis de este proyecto se relaciona con el eje de innovar en las areas 

derecreacion desde una perspectiva ludica pedagógico que impacta directamente en 

las etapas del desarrollo de los niños al fortalecer su seguridad y autoestima; fomenta 

el desenvolvimiento creativo de ideas propias desde muy pequeño. 

 

Castillo Ambuludí (2017) de Ambato, con el tema: Estudio de rediseño del espacio 

interior de las aulas de los niveles de educación inicial I y II en la Unidad Educativa 

“Rumiñahui” concluyo que: 

 

 El rediseño del espacio interior de las aulas de los niveles de Educación Inicial 

I y II de la Unidad Educativa “Rumiñahui” Bloque I – Irene Caicedo se basa 

en la distribución espacial del mobiliario de acuerdo a las actividades 

educativas satisfaciendo las necesidades de los docentes y elevando el nivel de 

aprendizaje de los niños en esta etapa educacional. 

 

 El uso de materiales adecuados en el aula ayudará a la comodidad y 

concentración de los infantes elevando las ganas de asistir a clases debido al 

diseño interior aplicado en la conexión entre el espacio interior con el espacio 

exterior, ayudando al docente a que tenga una versatilidad en el mobiliario al 

momento de llevar a cabo sus técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 La aplicación de contornos geométricos tanto en el piso como en el tumbado 

mejoran las condiciones confortables del espacio ya que la iluminación 
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adecuada evitará penumbras durante el día, mientras que la ventilación cruzada 

ayudará a oxigenar el ambiente, a través de ventanas que se ubicarán a una 

altura a la que no tengan alcance los niños mejorando la seguridad del espacio. 

 

Este proyecto se plantea una relación alumno-espacio funcional en el desarrollo de las 

actividades lúdicas cotidianas, claves para la estimulación cognitiva; lo que resulta en 

la integración de los espacios exteriores e interiores, pero que no se cumplen debido a 

que no se cuentan con una infraestructura para su desarrollar. 

 

Para finalizar es su estudio Rodríguez Benavidez (2020), con el tema: “Diseño Interior 

de las Unidades Educativas del Milenio y la Educación Intercultural”, concluye que: 

 

 Respecto a los aspectos que determinan el diseño interior de las Unidades 

Educativas del Milenio se ha identificado que es una propuesta tipo pues se 

conforma por un bloque de aulas que parte de un “módulo de aula” el mismo se 

aplica para todos los ambientes sin embargo estos se modifican según la necesidad 

pedagógica pero solamente en tamaño. El esquema se fundamenta en la aplicación 

y construcción con elementos prefabricados y tradicionales que tiene relación con 

los parámetros estandarizados presentes en las normas técnicas de infraestructura 

educativa no concuerda con las condiciones de habitabilidad en el marco de la 

interculturalidad 

 

 Se determinó los fundamentos con respecto al paradigma de la educación 

intercultural como: enseñar, cuestionar y fomentar la diversidad cultural en el 

contexto de la habitabilidad, convivencia, equidad, interacción e interrelación 

entre los individuos y con el espacio. A través de los pilares del modelo educativo 

intercultural; aprender a vivir juntos, aprender a ser, aprender a conocer y a prender 

a hacer. 

En definitiva, se estableció que el diseño interior de las escuelas del milenio cómo 

influye su relación con el modelo de pensamiento de la educación intercultural para 
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vincular y encaminar al estudiante con el espacio; el diseño interior de las unidades 

educativas del milenio y su relación con el principio de la educación intercultural 

puesto que es preciso determinar los aspectos que promueven dicha relación con el fin 

de vincular la interculturalidad con el diseño interior y aportar a la educación y a la 

convivencia dentro de los establecimientos.  
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ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA, 

APRENDIZAJE Y 

RECREACIÓN 

SISTEMAS EDUCATIVOS 

METODOS DE ENSEÑANZA 

PARAMETROS 

DISEÑO DE 

ESPACIOS 

FISICOS 

EDUCATIVOS 

ARQUITECTURA 

DISEÑO INTERIOR 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

2. 1.1. Definiciones Conceptuales 

Ilustración 2: Definiciones Conceptuales 

Elaborado por: Núñez M. (2022) 
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2.1.1.1. Enfoque social del diseño o fundamento filosófico 

 

La presente investigación se fundamenta en la problemática de los espacios inadecuados 

que no poyan la relación de las actividades de enseñanza, aprendizaje y recreación de la 

unidad Educativa Provincia De Chimborazo; por lo cual se abordara de forma técnica 

mediante el uso de modelos y herramientas arquitectónicas para el diseño interiores 

centrados en desarrollar ambientes lúdicos de aprendizaje que estimulen el deseo de 

enseñanza al para del recreación al identificar las causas y proponer alternativas. 

 

La educación nos ha acompañado desde nuestros inicios y ha sido la piedra fundamental 

del desarrollado en el ser humano; es un factor de transformación que permite acabar de 

raíz con muchos de los problemas económicos de una nación de igual forma es un 

instrumento regulador de las desigualdades sociales.  

 

La experiencia y la investigación han demostrado definitivamente que mejorar la 

experiencia de los niños favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus primeros 

años mejora considerablemente su potencial para el crecimiento y el desarrollo a lo largo 

de su vida, esto es posible en un ambiente dinámica de enseñanza. 

En base a lo anterior es imprescindible que las escuelas cuenten con zonas en las que se 

desarrollen estas actividades, que tengan acceso fácil y deban estar acondicionadas a sus 

necesidades brindando seguridad física, seguridad psíquica y espacio sin barreras ni 

obstáculos materiales 

La implementación de infraestructura que mejora las condiciones la de calidad educativa 

y vida social puede potencializar el acto creatividad, así como ayudar a los procesos de 

aprendizaje; el rediseño arquitectónico propuesto servir como apoyo pedagógico a los 

temas que se tratan, un ambiente estimulante y a la vez limpio y ordenado proporciona 

seguridad y estimula el aprendizaje. 
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2.1.2. Categorías fundamentales 

2.1.2.1. Constelación de ideas: Variable Dependiente 

 

 Visual – Espacial 

 Lógico matemático 

 Musical 

 Verbal Lingüística 

 Caporal cinética  

 Socio Afectivas 

 

 Desarrollo de la Coordinación Gruesa 

 Desarrollo de la Coordinación Fina 

Desarrollo del aprendizaje 

Motriz 
Desarrollo Integral Pedagógico 

Recreación 

Espacios Educativos 

Espacios Adecuados 

Actividades Lúdicas 

Actividades de Enseñanza, 

Aprendizaje y Recreación 

 

Métodos Pedagógicos 
Clásicos 

 Didáctica 
 Modelo Crítico 
 Desarrollo libre 

 

 Montessori 
 Pestalozzi 
 Steiner 

 

Estrategias de Enseñanza 

Visión Contemporánea 

Ilustración 3: Constelación de ideas: Variable Dependiente 

Elaborado por: Núñez M. (2022) 

 



 

12 
 

 

 

  

2.1.2.2. Constelación de ideas: Variable Independiente 

Mobiliario 

Materiales 

 Prevención de Riesgos 

 Ubicación Extintores 

 Salidas de Emergencia 

 Señalética 

Sensorial 

Multi funcional 

Administrativo 

Antropometría 

Niveles de Confort 

Movimientos Articulares 

Infantil 

Ambiental 

Ergonomía 

Luminoso 

Visual 

Sanitario 

Aire – Ventilación 

Acústico 

Térmico 

Paisajista 

Características 

Seguridad 

Parámetros Diseño de 

Espacios Físicos Educativos 

Funcionalidad 

Infraestructura 

Forma 

Ilustración 4: Constelación de ideas: Variable Independiente 

Elaborado por: Núñez M. (2022) 
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2.1.3 Desarrollo de categorías 

2.1.3.1. Fundamentación teórica de la variable independiente 

 

2.1.3.1.1.  Actividades de Enseñanza, Aprendizaje y Recreación 

 

En palabas de Moreno (2017) son el conjunto de actividades de enseñanza que tienen el 

fin de estimular el interés en el aprendizaje a través de actividades de recreación que 

facilitan y promueven estos procesos en un entorno relajado; implementando un modelo 

más dinámico acorde a la evolución de la sociedad posibilitando el poder desechar las 

clases expositivas y magistrales; en su lugar propiciar situaciones de aprendizaje 

motivantes (Arboleda, 2019). 

 

Ilustración 5:  Actividades de Enseñanza, Aprendizaje y Recreación 

Fuente: Arboleda (2019). 

 

2.1.3.1.1.1.  Desarrollo integral pedagógico 

 

Es el modelo pedagógico que implementa una propuesta educativa más humana, al 

reconocer a los niños y niñas como personas, seres sociales y emocionales (Villarini , 

2018); su fin es el fortalecer el sentido de responsabilidad y ética en los alumnos (Santi-

León, 2019). 
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2.1.3.1.1.1.1.  Visual – Espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones, la mente 

es capaz de crear imágenes, razonar acerca del espacio y sus dimensiones y reproducirlas 

o proyectarlas sobre un objeto (Slim, 2021). 

 

2.1.3.1.1.1.2 Lógico matemático: proceso cognitivo que comprende la representación, 

abstracción, creatividad y demostración matemática (Allen, 2021). 

 

2.1.3.1.1.1.3.  Musical: es la que primer tipo inteligencia en desarrollase y manifiesta en 

los individuos, permite la comprensión analítica de la música al definir patrones rítmicos 

concretos, apreciar los diferentes tonos y reconocerlos etc. (Tejero, 2018). 

 

2.1.3.1.1.1.4.  Verbal Lingüística: es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva 

en forma oral o escrita; su desarrollo depende de que se realicen actividades como 

escuchar, hablar, leer, y escribir (Bartolomei, 2022). 

 

2.1.3.1.1.1.5.  Caporal cinética: capacidad que se relaciona con el uso del propio cuerpo 

para la acción, para la consecución de objetivos, así como para la manipulación y 

transformación de elementos (Alabau, 2019). 

 

2.1.3.1.1.1.6.  Socio Afectivas: es el fomento de las habilidades que permiten al niño 

crecer como persona y ser social; esta se dividir en tres etapas que son la 

vinculación afectiva madre-hijo, el desarrollo psicosexual, y el desarrollo social y moral 

(Rodríguez , 2020). 

 

2.1.3.1.1.2. Motriz 

 

Es definida como la capacidad que tiene un organismo de generar movimiento o de 

desplazarse que van desde conseguir una postura erguida, mantener el equilibrio o 

moverse, hasta manipular objetos e interactuar con su entorno (Torres, 2019); 

estas habilidades motoras incluyen acciones como sostener y manipular objetos, darse 
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vuelta, sentarse por sí mismo, gatear, caminar, alimentarse, jugar y por último, cuidarse a 

sí mismo (Fernández , 2020). 

 

 

Ilustración 6: Motriz 

Fuente: Fernández  (2020) 

 

2.1.3.1.1.2.1. Desarrollo de la coordinación gruesa: son las habilidades motrices que 

dependen de los grandes músculos; entre las principales están el controlar la cabeza, 

sentarse, parare o desplazarse (Torres, 2019). 

 

2.1.3.1.1.2.2. Desarrollo de la coordinación fina: son Las habilidades motrices que 

dependen de los músculos más pequeños; su desarrollo permite realizar movimientos y 

acciones como agarrar, soltar o manipular objetos (Torres, 2019). 

 

2.1.3.1.1.3.  Estrategias de Enseñanza 

 

La autora Vargas (2020) las define como procedimientos utilizados de manera por el 

docente compuestos por métodos, técnicas y otros que tienen el objetivo de apoyar el 

proceso educativo al facilitar el aprendizaje del estudiante; abarca las  operaciones físicas 

y mentales para proporcionar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de 
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conocimiento; con la revolución digital el proceso del desarrollo del aprendizaje ha tenido 

que complementarse con el uso de tecnológicas digitales que el docente y estudiante 

dispone en su formación académica  (Guerrero , 2021). 

 

 

Ilustración 7: Estrategias de Enseñanza 

Fuente: Vargas (2020) 

 

2.1.3.1.1.3.1.  Métodos pedagógicos clásicos 

 

Desde las perspectivas de Castillero  (2018) y   Rodríguez E. ( 2018) son estrategias utiliza 

para enseñar conocimientos a grupos que está a un mismo nivel, en la que el docente 

explica y los alumnos escuchan y toman anotaciones; también es conocida como clase 

magistral; en este modelo pedagógico la evaluación se limita a una nota basada en lo bien 

o mal que se te de reproducir todo lo que has memorizado. 

  

2.1.3.1.1.3.1.1 Montessori 

 

Forma parte de una corriente de filosofía de la educación que se basa en el respeto por la 

psicología natural del alumno (Torre , 2021); este método se enfoca en el autoaprendizaje 

y para este fin los materiales se enfocaran en estos 3 ejes: 

o Material analítico: se educa los sentidos del alumno y a la asimilación de 

conceptos a través de la experiencia. 
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o Material atractivo: es un material cuya finalidad es la llamada a la 

atención del alumno hacia el material en el que se encuentra con una fácil 

utilización del mismo. 

o Autocorrección del material: está enfocado al desarrollo de la capacidad 

del alumno a detectar los errores en su uso. 

 

2.1.3.1.1.3.1.2.  Pestalozzi 

 

Se basa en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza, así como el aprendizaje; 

la educación no se produce de forma espontánea, sino que requiere de una ayuda externa 

que permitirá a los niños hacer uso de sus sentidos y facultades intuitivas para ver el 

mundo (Matilde, 2021). 

 

2.1.3.1.1.3.1.3   Steiner 

 

 Busca el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo, sin exámenes y con 

un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales; el docente es el encargado de ir 

observando a los alumnos en todo momento para ir introduciendo los conocimientos que 

precisen en las diferentes etapas educativas, fomentando en cada una de ellas las materias 

de arte, música y trabajos más artesanales y manipulativos (González, 2021). 

 

2.1.3.1.1.3.4. Visión Contemporánea 

 

Es un replanteamiento de la visón clásica de la educación así como las alternativas 

educativas y pedagógicas propuesto por pedagogos reconocidos a nivel nacional e 

internacional como señala Oviedo  (2018); que aporta una propuesta así como estrategias 

enmarcadas en replantear las concepciones de la educación basado en desarrollo de 

competencias para generar una formación  integral que apunte a que los ciudadanos hagan 

cambios sociales con equidad en la pluriculturalidad e interculturalidad como respuesta a 

las nuevas demandas que se están dando por la globalización  (Durán, 2020). 
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2.1.3.1.1.4.1. Didáctica 

 

Es una rama de la ciencia pedagógica que revela los fundamentos teóricos de la educación 

y la formación en su forma más general, en otras palabras, describe explica y fundamenta 

los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva 

adquisición de hábitos, técnicas e integral formación (Sánchez, 2018). 

 

2.1.3.1.1.4.2 Modelo Crítico 

 

Se define como el proceso intelectual decidido, deliberado y autocontrolado que busca 

llegar a un juicio razonable, desarrolla el pensamiento hacia una actitud crítica y reflexiva 

con enfoque honesto, es un criterio prácticamente generalizado en los modelos educativos 

y dirige las declarativas educacionales ya que enseña a criticar (Lucendo & Vázquez, 

2020). 

 

2.1.3.1.1.4.3 Desarrollo libre 

 

Enfatiza la adquisición de conocimiento y habilidades sin depender de estar 

presencialmente en una aula o programa de estudio tradicional, siendo este el aplicado 

durante la pandemia; abarca trabajos académicos y estudios de investigación científica 

de acceso abierto y otras plataformas que sirven para brindar información de calidad así 

como prácticas de manera masiva, abierta y gratuita a través de la web; facilitando el 

estudio de manera asíncrona con la flexibilidad de tiempos en balance con el trabajo, 

cuidado de familia, u otras obligaciones (Zubiría , 2021). 

 

2.1.3.1.1.5 Recreación  

 

También conocido como descanso, es el espacio lúdico pedagógico que se desarrolla 

cognitivo en la escuela y tiene como fin otorgar a los estudiantes un descanso necesario 

durante la jornada escolar, lo que permite que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 
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más productivo; no debe ser negado por razones académicas o como forma de castigar a 

un chico ( Lamberto, 2021). 

 

2.1.3.1.1.5.1.  Espacios educativos 

 

Son lugares para aprender como el salón de clase, el patio de la escuela, el jardín infantil, 

etcétera; también son sitios donde los estudiantes aprenden a vivir con otras personas por 

ejemplo los parques, un taller artesanal, canchas deportivas, una biblioteca, museos, una 

sala de exposiciones, entre otros que brindan experiencias de aprendizaje a niños y niñas 

(Ramón, 2020). 

 

2.1.3.1.1.5.2. Espacios adecuados 

 

 

El autor Gonzales (2020) plantean que son áreas compuesta por un conjunto de elementos 

que determinan su distribución espacial el cual debe de ser adaptable, flexible, variados, 

polivalentes y comunicables; en palabras Arteaga & Popoca /2021) son un conjunto de 

aspectos que conforman el ambiente de aprendizaje de los alumnos, es un habita que 

ofrece oportunidades de desarrollo, que le permite al estudiante explotar su creatividad y 

establecer un encuentro educativo sistemático. 

 

2.1.3.1.1.5.3.  Actividades lúdicas 

 

Son ejercicios que buscan poner en práctica la lingüística a través del juego o del 

entretenimiento, dando así lugar a nuevos procesos de conocimientos, de creaciones y de 

relaciones emocionales positivas como señalan (Megías & Lozano, 2019); se caracterizan 

por la asimilación de los elementos de la realidad sin tener aceptar las limitaciones de su 

adaptación así permite a los participantes generar y replantear estructuras cognitivas a 

través de la interacción con otros en un entorno que representa las condiciones de un 

sistema real de interés (Fernández L. , 2021). 
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2.1.3.2. Fundamentación teórica de la variable dependiente 

 

2.1.3.2.1. Parámetros Diseño de Espacios Físicos Educativos 

 

El diseño de la infraestructura educativa debe ser planificado de tal forma que bride 

seguridad siendo esto un elemento que influye tanto en el rendimiento académico como 

en el bienestar psicológico del alumnado; esta corriente de pensamiento se evidencia en 

países nórdicos, no sólo se limita al área pedagógica con sus nuevos modelos educativos 

de aprendizaje colaborativo, sino se complementa con diseño y la arquitectura escolar ( 

León, 2020) ; se debe abordando las necesidades de la comunidad  educativa, los espacios 

dedicados para la educación de debe adaptar un ambiente integral, inclusivo, seguro, 

flexible y sustentable dando como resultado directo el desarrollo de un aprendizaje de 

calidad en esta búsqueda del Fortalecimiento de la Educación Pública (EDUforics, 2018); 

en la presente investigación se abordara las características, nivel de confort, ergonomía y 

parámetros Arquitectónicos como ejes centrales para la resolución de la problemática. 

 

2.1.3.2.1.1.  Características 

 

 Los esfuerzos gubernamentales por mejorar la calidad de la educación básica se han 

enfocado en distintos aspectos del sistema educativo; para la presente investigación tiene 

como eje Rediseño de los espacios interiores que constituye un elemento que puede 

condicionar la implementación de acciones de mejora e innovación educativa, os espacios 

físicos escolares, su organización y funcionamiento puede actuar como catalizador o 

inhibidor de los cambios educativos que se pretenden implementar, para los cual se 

procederá a describir la infraestructura física de la Unidad Educativa Chimborazo así 

como el uso educativo de los espacios físicos, tanto internos como externos constituyendo 

parte decisiva del ambiente de aprendizaje requerido para una educación de calidad con 

equidad (Arévalo, Guzmán, & Moya, 2018). 
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2.1.3.2.1.1.1. Forma 

 

Es un término amplio que encierra diversos significados en arquitectura abarca aspectos 

tanto materiales como sustanciales, tangibles e intangibles, culturales y perceptivos 

(Zambiasio, 2019) ; también se puede hacer referencia a una apariencia externa 

reconocible como sería la de una silla o la del cuerpo humano que en ella se asienta; en 

pocas palabras consiste en la manera de disponer y de coordinar los elementos y partes de 

una composición para producir una imagen coherente (Delucchi, 2021). 

 

2.1.3.2.1.1.1.1. El Perfil 

 

Es el dibujo técnico del corte de un terreno que muestra la verdadera forma o pendiente 

de éste; se basa en las variaciones, las curvas de nivel, y conviene trazarlos en los puntos 

más críticos del terreno para así analizarlos mejor es decir corresponde a la vista lateral de 

un cuerpo ( Rivera , 2018). 

2.1.3.2.1.1.1.1.1. Los perfiles básicos 

 

Es la representación básica para la forma de un objeto o área por medio de una 

representación gráfica o plano perimetral que diferencia sus aristas y volumen, así como 

su espacio y límites en que se ubica; partiendo de la geometría se identifica al círculo, 

triangulo y cuadro como las formas más básicas reconocidas por el cerebro (Salvadori & 

Heller, 2018). 

 

2.1.3.2.1.1.1.1.2.  El Circulo 

 

La geometría lo define como curva plana, cerrada, cuyos puntos son equidistantes de otro, 

el centro, situado en el mismo plano ( Garcia, 2021); sus ventajas en la arquitectura radican 

en el ahorro de superficie en muros y cerramientos, de igual forma el aumento de la 

eficiencia energética debido a su menor superficie de transferencia de calor 

comportamiento eficaz frente a los vientos y la radiación solar (Bonet, 2021). 
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2.1.3.2.1.1.1.1.3.  El Triángulo 

 

Son las figuras más estables en la geometría por esta razón han estado presentes desde los 

inicios de la arquitectura antigüedad son herramientas eficaces en la arquitectura ya que 

proporcionan resistencia y estabilidad esto se refleja en el diseño de los edificios y otras 

estructuras (Barros, 2017); los más resistentes son los triángulos equiláteros y los isósceles 

ya que su simetría ayuda a distribuir peso (Ramos, 2021). 

 

2.1.3.2.1.1.1.1.4.  El Cuadrado 

 

Es La figura que posee cuatro lados que se crea conectando cuatro segmentos de línea 

todos de igual magnitud y se unen para formar cuatro ángulos rectos  (Paricio, 2021); en 

la arquitectura su funcionalidad radica en asegurar la durabilidad de la estructura y uso 

eficiente del espacio reflejándose en la arquitectura modular al conservar ortogonalidad 

entre sus caras en sencillez de sus formas al aporta volumen y estableciendo relación con 

otras forma arquitectónicas presentes en los proyectos  (Seguí, 2018). 

 

2.1.3.2.1.1.1.1.5.  La Espiral 

 

Es la curva plana que comienza en un punto disminuyendo progresivamente a medida su 

curvatura y as u vez aumenta su distancia al punto de origen se caracteriza por tener una 

torsión constante (Campo , 2021); esta figura geometría evocaba la centralidad y 

direccionalidad del hogar tradicional pero en la arquitectura moderna brida dinamismo, 

fluidez y continuidad en las construcciones conquistando un centro gravitacional de 

energía, se desplaza y dilata paulatinamente como una onda expansiva  (Sorando , 2020). 
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2.1.3.2.1.1.1.1.6.  Superficies curvas 

 

Partiendo de la geometría diferencial de curvas y superficies o geometría diferencial son 

las ciencias que estudian analíticamente las curvas, así como de las superficies de igual 

forma objetos de más dimensiones denominados variedades (Ramón J. , 2018); desde la 

perspectiva de la arquitectura estas contribuye a crear elementos variados, alegres y 

originales que rompen la monotonía de las líneas rectas que tienen un mayor valor artístico 

externamente; internamente energizan los ambientes, agregar movimiento, zonificar 

creativamente, actuar como piezas de mobiliario e incluso crear muros de carga  (Montjoy, 

2022). 

 

2.1.3.2.1.1.1.1.7.  Los sólidos primarios 

 

Son el resultado de trasladar una forma plana poligonal o curva de una recta generatriz en 

el espacio a una tercera dimensión perpendiculares a su eje; en dentro del diseño 

arquitectónico los modelos se orientan sus proyecciones con su base o una de sus bases 

paralela a uno de los planos de proyección y el eje de la altura se orienta paralelo al otro 

plano de proyección (Larriva, 2017); esto permite disponer el registro de las medidas o 

volumen, los principales son: 

 

2.1.3.2.1.1.1.1.1.7.1. La Esfera 

 

Resulta de la rotación de una line alrededor de una dimensión, al igual que la 

circunferencia, es una forma centrada y focal, dispone de un centro propio y goza de 

estabilidad (Mora, 2021). 

 

2.1.3.2.1.1.1.1.1.7.2 El cilindro 

 

Se genera de la revolución de un triángulo en torno a uno de sus lados, es una forma 

centralizada alrededor del eje que pasa por el centro de sus dos circunferencias base siendo 

una forma estable (Mora, 2021). 
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2.1.3.2.1.1.1.1.7.3. El cono 

 

Resulta del giro de un triángulo alrededor de su eje vertical apoyándose sobre una base 

circular estable (Mora, 2021). 

 

2.1.3.2.1.1.1.1.7.4.  La pirámide 

 

Es un poliedro de base poligonal y caras triangulares con un vértice en común; es similar 

al cono con la diferencia de que sus caras son planas (Mora, 2021). 

 

2.1.3.2.1.1.2.2.7.5. El cubo 

 

Forma prismática compuesta de 6 caras cuadrangulares iguales y perpendiculares dos a 

dos; es una forma estática que carece de dirección o movimiento (Mora, 2021). 

 

2.1.3.2.1.1.1.2. Formas regulares e irregulares 

 

La forma en arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el espacial con esto en 

presente las formas geométricas regulares son las que tienen todos sus lados y ángulos 

iguales por ejemplo triángulo, cuadrado, círculo, pentágono regular, etc.; en contra punto 

están las formas geométricas irregulares que son las que utilizando líneas y arcos 

concretos no poseen regla alguna, suelen ser unión de dos o 

más formas geométricas regulares (Kitagawara , 2019). 

 

2.1.3.2.1.1.1.2.1. La transformación de la Forma 

 

Es el proceso que parte de una forma pre existente que tiene como resultado 

la transformación de ella al alterar su superficie y volumen también se le conoce como 

transformación sustractivas, en algunos casos conserva su identidad original es decir 

mantiene algunas invariables como elementos de continuidad o por contrario la pierde y 
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cambia de familia geométrica; para ejemplificar este concepto un cubo guarda su identidad 

en cuanto a un cubo a pesar de  que se extraiga una porción de su volumen, pero si se 

continua el proceso pasara a ser un poliedro que es una forma aproximada de la esfera 

(Capitel, 2021). 

Fuente: Capitel (2021) 

 

2.1.3.2.1.1.1.2.2. La transformación Dimensional 

 

Es la modificación se sus dimensiones base, al variar la altura de su vértice o al ser este 

desplazado de su eje vertical perpendicular, pero por ello no pierde su identidad familiar 

geométrica por ejemplo un cubo se transforma en otra forma prismática cualquiera si se 

varia su altura, anchura o longitud; incluso es posible comprimirlo hasta adoptar una forma 

plana o alargada hasta otra línea (Malpu, 2019). 

 

Ilustración 8:La transformación de la Forma 
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Fuente: Malpu (2019). 

 

2.1.3.2.1.1.2.  Infraestructura 

 

Se le define como estructura que sustenta a otra así actuando como su bases; se conforma 

de un conjunto de servicios, medios técnicos e instalaciones que permiten el desarrollo el 

desarrollo de una actividades  que conforman  obras que dan un soporte funcional y 

estético a una construcción (Sztulwark & Lewkowicz, 2018); se caracteriza por manejar 

modos básicos de operación que distribuyen en división, asignación y la construcción de 

las superficies, de igual forma la provisión de los servicios que sirvan de apoyo a los 

programas de planificación de igual forma el establecimiento de redes para garantizar la 

movilidad, comunicación e intercambios  (Delucchi, 2021). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: La transformación Dimensional 
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Fuente: Sztulwark & Lewkowicz (2018) 

 

2.1.3.2.1.1.3.  Funcionabilidad 

 

Principio básico en la arquitectura, aplicado en el proceso de diseño de los proyectos para 

que sean útiles, cómodos y respondan a las necesidades de sus usuarios (Oxford, 2018); 

partiendo de esta definición la funcionalidad es un principio estético, así como de diseño 

que proporcionar confort y bienestar como de enriquecer los interiores reduciendo la 

decoración a formas básicas y sencilla (Abascal, 2020); es decir se aprovecha todas las 

áreas del proyecto tanto visual como en lo material teniendo presente dos puntos claves 

que son la decoración que guarde unos parámetros estéticos para garantizar la armonía de 

igual forma la eficaz para satisfacer unas necesidades para el desarrollo de actividades 

establecidas (Jiménez, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Infraestructura 
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Fuente: Abascal (2020) 

 

2.1.2.2.1.4.  Materiales 

 

Son el conjunto de todos elementos o cuerpos que integran el proyecto, cualquiera que sea 

su naturaleza, composición y forma, de tal manera que cumplan con los requisitos 

mínimos para tal fin; estos se categorizan en materiales naturales sin procesar como son 

la arcilla, arena, mármol, etc.; por otro lado, están los productos elaborados a partir de 

ellas como son el ladrillo, vidrio, baldosa, etc. (Home., 2019), en el diseño de interiores 

los más usados son: 

 

2.1.3.2.1.1.4.1.  Madera 

 

Funciona para lograr un ambiente relajado, natural y cálido; se debe tener el concepto que 

buscas transmitir, la funcionalidad del espacio y por supuesto, la paleta de colores 

apropiada para el ambiente; transmite emociones y sentimientos en las personas que usen 

es espacio (González, 2020). 

 

 

 

Ilustración 11:  Funcionabilidad 
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Fuente: González (2020). 

 

2.1.3.2.1.1.4.2.  Hormigón y Cemento Alisado 

 

Sirve tanto para colocar estructuras como columnas, paredes y pisos. Asimismo, de igual 

forma en mobiliarios, generalmente combinados con madera para contrarrestar la dureza 

del cemento; da un sentido de sobriedad, seriedad y frescura al espacio ( Paez, 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Hormigón y Cemento Alisado 

Fuente: Paez (2022). 

 

 

Ilustración 12: Madera 
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2.1.3.2.1.1.4.3.  Cristales, Cerámica Y Espejos 

 

Transfieres amplitud, limpieza y pureza en el espacio, por lo general son usados en los 

revestimientos de paredes y pisos, de igual forma el cristal dividen al ambiente en sub-

ambientes espacio (González, 2020). 

Fuente: González (2020). 

 

2.1.3.2.1.1.4.4.  Césped Sintético 

 

Es un conjunto de fibras de plástico producida en base de goma negra, látex o poliuretano 

que dan el aspecto y color a la hierba; cuantas más largas sean más naturalidad se verá, su 

densidad permite hacer ejercicio variando la intensidad y velocidad así como movimientos 

repentinos con total seguridad como girar, cambiar de dirección y realizar rutinas 

complicadas sin temor a sufrir lesiones a diferencia de un piso de madera, cemento, 

superficies resbaladizas o alfombras de goma en mal estado, la vida útil del césped 

sintético es de una media de 5 y 10 años ( Carmona, y otros, 2022). 

 

 

 

Ilustración 14:Cristales, Cerámica Y Espejos 
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2.1.3.2.1.1.4.5.  Foamy 

 

Es un material hecho a partir de un tipo de plástico ligero y poroso, se caracteriza por 

poseer una textura espumosa y flexible; posee una buena estabilidad dimensional lo que 

le brinda propiedades prácticas necesaria en el diseño de interiores como es su 

Consistencia, flexibilidad, así como su maleabilidad; los espacios que cuenta con este 

material son fácil de trabajar, sin bordes afilados, impermeabilidad del 94% y se 

disponible en varios formatos, colores y acabados (Villegas, 2019). 

 

Ilustración 15: Césped Sintético 

Fuente: Villegas (2019). 

 

2.1.3.2.1.1.4.6.  Textiles 

 

Aportan en el diseño estampados y colores muy diversos; son usados en mobiliarios, pero 

también en alfombras y hasta paredes espacio (González, 2020). 
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Fuente: González (2020). 

 

2.1.3.2.1.1.4.7.  Aluminio 

 

Es un material resistente al aire brinda un toque de brillo y elegancia, usualmente para 

proteger otros elementos decorativos; sin embargo, se dañan rápidamente ante la 

exposición de aguas ( Paez, 2022).  

 

Ilustración 17: Aluminio 

Fuente:  Paez (2022).  

 

 

Ilustración 16:  Textiles 
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2.1.3.2.1.2.  Ergonomía 

 

En síntesis, es la ciencia que estudia la interacción del ser humano con las cosas, espacios 

o entornos en el que se encuentre en su vida cotidiana (Herrera, 2019); desde la perspectiva 

del diseño arquitectónico de interiores o espacios de oficinas y de vivienda tiene como 

objetivo principal es lograr un entorno de trabajo más eficiente lo mismo que cómodo para 

trabajar dentro así como alrededor de acuerdo con las características, necesidades y 

limitaciones humanas; mediante la interacción entre humanos y otros elementos de un 

sistema en los que se pueden aplicar las teorías, principios, datos y métodos de diseño  

(Builes, y otros, 2020). 

 

Fuente: Builes, y otros (2020). 

 

2.1.3.2.1.2.  Características: 

 Fácil movilidad: conseguir realizar actividades comunes como ponerse de 

pie, caminar o extender brazos y pies, en cualquiera de las 

instalaciones como el baño, la cocina y las recámaras sin problemas 

(Herrera, 2019). 

 Viabilidad y ambiente: conexión entre los cuartos de forma eficiente 

teniendo presente las medidas de uso, privacidad y ventilación apropiadas 

considerando variables como la temperatura y la iluminación de cada 

Ilustración 18: Ergonomía 
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ambiente con el fin de conservar el calor y ahorrar energía a sus habitantes 

(Herrera, 2019). 

 Dimensión adecuada: que los proyectos cuenten con las medidas 

determinadas por el presupuesto, las necesidades potenciales y el objetivo 

del proyecto (Herrera, 2019). 

 

2.1.3.2.1.2.2. Tipos de Ergonomía 

 

2.1.3.2.1.2.2.1. Geométrica 

 

Estudia la relación entre la persona y las condiciones geométricas del puesto de trabajo, 

es decir en el ambiente laboral se utiliza para diseñar puestos de trabajos personalizados 

de acuerdo a las necesidades de cada empleado utilizando datos antropométricos y de las 

dimensiones esenciales del puesto como son las zonas de alcance óptimas, altura del plano 

de trabajo y espacios reservados a las piernas (Fernandez, 2020). 

 

2.1.3.2.1.2.2.1.1. Aspectos de la ergonomía geométrica 

 

2.1.3.2.1.2.2.1.1.1. Ergonomía posicional 

 

Consideración de las distintas medidas antropométricas de las personas, en el diseño y 

configuración del puesto de trabajo en combinación con los elementos que forman, así 

como las posturas más adecuadas (Frontera, y otros, 2020); con esto en mente se deben 

considerar las posturas estáticas más comunes que son las siguientes: 
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2.1.3.2.1.2.2.1.1.1.1. De pie 

 

Trabajo que precisa una libertad de movimientos que pueden obligar a adoptar posiciones 

incómodas como son flexionarse, agacharse, cuclillas, girarse, etc. ( Del Prado, 2021). 

 

2.1.3.2.1.2.2.1.1.1.2. Sentado 

 

La posición más cómoda de trabajo, si no la correcta da lugar a disfunciones, fatiga, 

incomodidad, etc.; esto es acumulativo con el paso de los años resultando en serios 

problemas para el cuerpo a corto plazo manifestado en fatiga innecesaria repercutiendo en 

la eficiencia laboral  ( Del Prado, 2021). 

 

2.1.3.2.1.2.2.1.1.1.3. De pie/sentado 

 

 Los sistemas de trabajo deben ser diseñado de tal forma que permitan que la persona 

adopte una u otra postura a voluntad. 

 

2.1.3.2.1.2.2.2. Ergonomía Operacional 

 

Es el análisis de la operacional de la carga de trabajo, de los movimientos que se ejecutan, 

del correcto diseño de los mandos y mecanismos, con objeto de aumentar la precisión, 

evitar errores y esfuerzos al minimizar la fatiga y el cansancio ( Del Prado, 2021). 

 

2.1.3.2.1.2.2.3. Ergonomía de seguridad 

 

Parte de las medidas antropométricas de las personas para el diseño y construcción de los 

dispositivos de seguridad, defensas, resguardos, etc. (Gandarillas, 2019); el diseño tiene 

el fin de implementar las distancias de seguridad, separar o impedir a las personas o partes 
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del cuerpo el acceso a los puntos de peligro es decir evitar los riesgos derivados del puesto 

de trabajo ( Del Prado, 2021). 

2.1.3.2.1.2.2.4.  Temporal 

 

Su objetivo es optimizar la mecanización del trabajo para evitar problemas de fatiga física 

y mental en los trabajadores al evaluar los tiempos de trabajo, las pausas, el tiempo de 

reposo; así como la duración de la jornada, los turnos, los horarios de trabajo y los 

descansos durante una jornada de trabajo (Méndez , 2018). 

 

2.1.3.2.1.2.2.5.  Cognitiva 

 

Estudia las aptitudes del ser humano relacionados con el procesamiento de la información 

en los puestos de trabajo (Cañas, 2018); es decir adaptar tantos objetos, espacios, sistemas 

e incluso horarios de trabajo al funcionamiento natural de las habilidades cognitivas de la 

persona para potenciarlas y evitar su desgaste, funciona como fuente de conocimiento para 

que los diseñadores utilicen pautas para crear espacios que garanticen una buena 

usabilidad (Vega , 2018). 

 

2.1.3.2.1.2.2.6. Ambiental 

 

Estudia y analiza los factores ambientales como el térmico, las condiciones de 

iluminación, el nivel de ruido y las vibraciones para el diseñar al igual que evaluar los 

puestos y estaciones de trabajo; este conjunto de elemento influye directamente en el nivel 

de confort en las áreas de trabajo, en su seguridad y desempeño de las actividades a realizar 

(Monjarás, 2019). 
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2.1.3.2.1.2.2.6.1. El ambiente térmico 

 

Factores como la temperatura, la humedad o la velocidad del aire influyen en gran medida 

en el trabajador, incrementa el esfuerzo necesario para realizar el trabajo, aumentando la 

fatiga del trabajador y el riesgo de accidentes especialmente en trabajos o actividades 

realizados a la intemperie  

 

2.1.3.2.1.2.2.6.2. Las condiciones de iluminación 

 

La iluminación en las ares de trabajo tiene una especial relevancia tanto en el confort como 

en la seguridad, por lo cual el nivel y la adecuada distribución de luz debe se óptimas para 

evitar reflejos y deslumbramientos de igual forma se analiza los obstáculos que puedan 

interferir en el campo visual del trabajador y condicionar la postura de trabajo (Ramos, 

2018) . 

 

2.1.3.2.1.2.2.6.3. El nivel de ruido 

 

Es un factor a considerar en función a su intensidad o frecuencia de igual forma el tiempo 

de exposición debido a que tiene efectos fisiológicos como son problemas digestivos, 

aumento de la frecuencia cardíaca, etc.;  también tiene efecto psicológicos siendo los ms 

comunes la irritabilidad, aumento del nivel de estrés; el ruido también  puede generar 

accidentes de trabajo por ejemplo las interferencias que produce en la comunicación, 

impidiendo la audición de alarmas, indicaciones, señales de peligro, etc. 

2.1.3.2.1.2.2.6.4 Las vibraciones 

 

Los movimientos oscilatorios a los que son expuestas componente segmentarios mano-

brazo o de sus segmentos y el cuerpo entero o sus segmentos de forma prolongada puede 

tener consecuencias crónicas que tienden a manifestarse después de un tiempo, debido al 
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uso de equipos de trabajo que transmiten vibraciones  al operarlos por contacto directo 

como ocurre al manipular máquinas y herramientas por ejemplo el martillo neumático, 

taladro, etc.; también se da través del contacto con partes del equipo que trasmiten 

vibraciones, como en los vehículos de transporte y maquinaria de obras públicas (Cerbuna 

, 2022). 

2.1.3.2.1.2.1.  Nivel De Confort 

Son el conjunto de condiciones sensoriales y experiencia arquitectónica de  comodidad 

percibidas en ambientes que provocar seguridad, proactividad, tranquilidad y descanso a 

sus habitantes  (Sisternes, 2019); siendo esto clave en el diseño ya que influye 

directamente en el estado de ánimo más de lo pensado, es decir el inconfort en una área 

puede causar fatiga, accidentes, posiciones forzadas y falta de sueño; caso contrario el 

confort en la arquitectura proporciona proactividad, seguridad, comodidad y descanso a 

sus habitantes (Baldwin , 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sisternes (2019) 

 

 

 

 

Ilustración 19: Nivel De Confort 
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2.1.3.2.1.2.1.1.  Lumínico 

 

Es la percepción de la luz a través del sentido de la vista esto se refiere de manera 

preponderante mente a los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos relacionados con 

la luz, se mide en  lumenes por vatio (lm/W)  (Arauz, 2019); dicho lo anterior la luz natural 

siempre va a ser más cómoda para los seres humanos ya que es la fuente de iluminación a 

la que nuestros ojos se adaptan naturalmente; esta contribuye con luz ambiental, 

decorativa, de apoyo, para trabajar, para concentrarse, para reunirse y para relajarse; este 

tipo de confort no solo se limita a de asegurar la mayor entrada de luz posible en los 

espacios internos, sino de aprovecharla mejor esto puede significar llevarla a los interiores 

o bloquearla (Moreira, 2021). 

 

2.1.3.2.1.2.1.2.  Visual 

 

Es descrito como el estado generado por el equilibrio de distintas variables relacionadas 

con la naturaleza principalmente a los aspectos psicológicos relacionados con la 

percepción espacial y de los objetos que rodean al individuo ( Franco, 2019); los 

elementos que conforman un proyecto deben asegurar un equilibrio entre la estabilidad y 

cantidad de luz, todo ello en relación con las exigencias visuales de cada situación o 

actividad (Net, 2021). 

 

2.1.3.2.1.2.1.3. Sanitario 

 

En términos generales son los aspectos cuyo objetivo directo es la mejora o protección de 

la salud de los usuarios, comprende aspectos como la iluminación, calidad del aire, 

clima, acústica, ergonomía, materiales y adecuaciones para discapacitados en los 

interiores, así como en los exteriores (Quesada & López , 2018). 
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2.1.3.2.1.2.1.4. Aire -Ventilación 

 

Elemento interno de los proyectos que permite la entrada y salida de aire externo en el 

interior con el fin de refrescar los espacios, así como crear ambientes confortables a través 

de la circulación del aire ( Miceli, 2021); ayuda a mantener una humedad la que no debe 

de sobrepasar el contenido de CO2 en más del 700 ppm (partes por millón), puede ser de 

tres tipos: 

 

2.1.3.2.1.2.1.4.1. Ventilación Natural Cruzada: son aberturas como puertas o ventanas 

ubicadas en muros opuestos para la circulación de aire en la estancia es practico en climas 

cálidos, para evitar el sobrecalentamiento (Ezquerra, 2021).  

 

2.1.3.2.1.2.1.4.2. Ventilación Natural Inducida: son aberturas cerca del suelo que 

facilita que el aire frío empuje el aire caliente hacia las salidas que se encuentran en el 

techo debido a que este es más ligero que el aire frio (Ezquerra, 2021). 

 

2.1.3.2.1.2.1.4.3. Efecto Chimenea: consiste en un conducto de ventilación interno que 

facilite la circulación vertical del aire muy usado en edificios altos que aprovechan la 

ascensión del aire caliente, para crear una corriente que refresque (Ezquerra, 2021). 

 

2.1.3.2.1.2.1.5.  Acústica 

 

Es el nivel de ruido en el ambiente mido en decibeles, el sonido es esencial para la 

tranquilidad y conservar la concentración, especialmente en espacios de trabajo o 

relajación, también en áreas de descanso, comunicación o de la salud de personas ( Leardi, 

2021). 

 

2.1.3.2.1.2.1.6. Térmico 

 

En pocos palabras la sensación que expresa la satisfacción de los usuarios de las 

construcciones con el ambiente térmico  (Blender, 2015); se centra en  cuatro ejes que son 
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la radiación o falta de la misma que es originada principalmente en la fachada de la 

construcción esto es percibido por la sensibilidad a los cambios radiales por ejemplo si 

hace frío pero  da el sol de inmediato te sientes mucho mejor pero este mismo escenario 

es desagradable en verano; el segundo eje es  la temperatura ambiente del aire lo ideal es  

entre 18 y 25 grados en invierno y entre 20 y 27 grados en verano; el siguientes  es 

la velocidad del aire que impide o provoca una corriente de aire y por último la presión 

parcial de vapor de agua o dicho de forma simple la humedad relativa la tolerancia del 

cuerpo es grande es tolerable un ambiente entre 20% y 75% de humedad (Serra & Coch , 

2019). 

 

2.1.3.2.1.2.1.7. Paisajista 

 

Abarca la planificación, el diseño, la gestión, la conservación y la rehabilitación de los 

espacios abiertos uniendo integralmente lo artificial como es la obra en gris y lo natural 

como son plantas, animales, agua, minerales, etc.; influye directamente en el progreso 

urbano desde el desarrollo residencial y urbanístico hasta la planificación de zonas verdes 

y de recreo (Mocholí, 2020); desde la perspectiva arquitectónica deben estar en completa 

armonía con la naturaleza y el ambiente social el que se desarrollan, los proyectos de 

paisajismo siempre se deben adecuar al espacio, la forma y al concepto del edificio 

principal al aprovechar los espacios libres producto del proyecto (Serrano , 2019); su 

principal clasificación es: 

 

2.1.3.2.1.2.1.7.1. Paisajismo Urbano: es el balance entre la naturaleza y los elementos 

de la urbe por medio de la arquitectura paisajista aplicada a las grandes obras urbanas tales 

como edificios, aeropuertos, autopistas, parques, fábricas y estaciones de transporte en los 

que puedan tener contacto con la ecología (Vince, 2020). 

 

2.1.3.2.1.2.1.7.2. Paisajismo Moderno: aplicación de las nuevas tendencias dirigidas 

hacia lo simple y/o minimalista se dirige hacia las líneas simples y rectas, formas limpias 

y texturas orientadas más hacia la estética de la edificación y el confort, la vegetación 

sigue siendo la protagonista en sitios estratégicos con una visión más artística y despejada; 
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con respecto a los colores estos son más neutros y con una paleta más limitada (Vince, 

2020). 

 

2.1.3.2.1.2.1.7.3.  Paisajismo Sustentable: su eje central es la sustentabilidad con el 

medio ambiente, con este enfoque busca aprovechar los recursos, la reducción de los 

desechos e implementación de sistemas que aprovechen el agua de la lluvia, energía solar 

y desechos orgánicos e incluso reutilizar las aguas grises o jabonosas las cuales son 

purificadas en el proceso evitando que tengan contacto con la biodiversidad (Vince, 2020). 

 

2.1.3.2.1.2.2.. Antropometría 

Se define como la disciplina que investiga las medidas y dimensiones de diversas 

porciones del cuerpo humano, que varían en función de la edad, el sexo, la raza, la 

situación socioeconómica y otros factores, dentro de la arquitectura y el diseño de 

interiores guarda una relación muy estrecha ya que establece las dimensiones que deben 

tener los objetos o los espacios de tal manera que las personas puedan utilizarlos sin 

molestias ( Bowers, 2021); dentro del diseño de interiores y la arquitectura su importancia 

se refleja el diseño de espacios que tienen como objetivo garantizar que cada persona esté 

lo más cómoda posible en otras palabras las dimensiones deben ser apropiadas, techos lo 

suficientemente altos, puertas y pasillos lo suficientemente anchos, etc. ( Torres , 2022).  

 

Fuente: Torres  (2022). 

Ilustración 20: Antropometría 
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2.1.3.2.1.2.2.1. Tipos de Antropometría 

 

2.1.3.2.1.2.2.1.1. Antropometría estructural 

 

se utiliza para determinar el tamaño de un cuerpo en descanso en estado estático, de igual 

forma se toman medidas mientras el cuerpo está utilizando elementos como asientos, 

mesas, camas, equipos de movilidad (Arq, 2021). 

2.1.3.2.1.2.2.1.2. Antropometría Funcional 

 

Contraria al anterior concepto, toma medidas de la movilidad humana relacionada con el 

cumplimiento de las tareas, los movimientos y las cuestiones relacionadas con la 

utilización del espacio y los equipos (Arq, 2021). 

 

2.1.3.2.1.2.2.2. Importancia de la Antropometría  

 

Radica en la creación del diseño del mobiliario basado en datos científicos y reales de las 

dimensiones corporales del posible usuario; en el diseño de interiores los datos 

antropométricos son los que permiten realizar distribuciones coherentes, ya que permite 

diseñar los elementos a alturas medias aptas para gran parte de usuarios, de igual forma 

constituye ambientes agradables con relación a su escala acorde al proyecto (Sánchez, 

2015). 

 

2.1.3.2.1.2.3. Movimiento Articulados 

 

Para el presente proyecto se tomará en cuenta las tablas de Antropometría para niños y 

niñas de edades de entre 5 y 7 años para el diseño del proyecto de rediseño de los espacios 

interiores (Ruiz , 2001). 
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2.1.3.2.1.2.3.1. Tablas de Niños 

 

 

Ilustración 21: Tablas de Niños 1. 

Fuente: Ruiz  (2001) 
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 Fuente: Fuente: Ruiz  (2001) 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Tablas de Niños 2. 
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Fuente: Fuente: Ruiz  (2001) 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Tablas de Niños 3. 
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2.1.3.2.1.2.3.2. Tablas de Niñas 

 

Fuente: Fuente: Ruiz  (2001) 

 

 

 

Ilustración 24:Tablas de Niñas 1. 
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Fuente: Fuente: Ruiz  (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Tablas de Niñas 2. 
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Fuente: Fuente: Ruiz  (2001) 

 

 

Ilustración 26: Tablas de Niñas 3. 
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2.1.3.2.1.3. Mobiliario 

 

Es la agrupación de todos los componentes inertes un determinado espacio, que sirve para 

las desarrollar las tareas cotidianas de las empresas, instituciones, viviendas u otro tipo de 

locales creando un entorno dinámico, así como altamente adaptable, en los últimos años 

la expresión arquitectónica de una sociedad se orienta a los dispositivos esto abre la puerta 

hacia una mayor versatilidad del espacio (Cutieru, 2020); este activo se incluyen las 

mesas, sillas, mostradores, básculas, vitrinas, máquinas de oficina, etc. (Sánchez, 2020). 

Fuente: Cutieru (2020) 

 

2.1.3.2.1.3.1. Mobiliario Infantil 

 

Comprende a todos aquellos mobiliarios dimensionados –fijos o móviles– que su diseño 

es guiado en los principios ergonómicos y anatómicos de los niños y niñas, y/o aquellos 

que les ayudan de forma adecuada la creatividad y la imaginación infantil; de igual forma 

busca satisfacer las necesidades académicas al convertir los espacios no sólo en una simple 

habitación en la que acumular estanterías, libros, mesas y muebles si no en un espacio 

lúdico motivacional. 

 

Ilustración 27: Mobiliario 
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2.1.3.2.1.3.1.1. Mobiliario Multifuncional  

 

En pocas palabras es el mobiliario que se diseñan para llenar un mismo espacio con más 

de un propósito o cometido, así maximizando el uso del espacio disponible; en síntesis da 

soluciones versátiles que permite a los usuarios disfrutar de un alto nivel de confort, 

incluso en los espacios más pequeños, y a menudo en estilos extremadamente elegantes y 

refinados, en el caso de los infantes en edades escolares favorezcan los nuevos métodos 

de enseñanza dinámicos, evitando la monotonía y favoreciendo el aprendizaje del 

alumnado en un lugar que les seduzca, proporcionándoles motivación y creatividad ( 

Duque , 2020); los puntos claves con respecto al mobiliario infantil multifuncional 

 Crear ambientes participativos amigables y confortables 

 Facilitar el juego como herramienta de aprendizaje  

 La transmisión de conocimientos mediante técnicas lúdicas provechando el 

mobiliario del aula 

 Adaptable a los nuevos tiempos. 

 

2.1.3.2.1.3.1.2. Mobiliario Sensorial 

 

Son el conjunto mobiliario diseñado para estimular sensoriales de forma sube suave y 

diversificada de todos los sentidos podrán ser solicitados, separadamente o 

simultáneamente como son vista, tacto, olor, sentido del equilibrio y audición, esto se 

optimiza en una habitación sensorial diseñada específicamente a las necesidades donde el 

espacio sensorial juega un rol de “mediador” para favorecer la comunicación y la relación 

con los demás, sobre todo cuando el usuario no tiene lenguaje oral (Sánchez, 2017). 

 

2.1.3.2.1.3.2. Mobiliario Administrativo 

 

Es la agrupación de muebles que hay en un determinado espacio, que sirve para las tareas 

cotidianas de las empresas, forman parte del activo de una empresa y se incluyen: las 
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mesas, sillas, mostradores, básculas, vitrinas, máquinas de oficina, etc (González , 2020), 

las principales funciones que cubre son: 

 Almacenaje como pueden ser los archivos, armarios, etc. 

 Muebles de superficie horizontal como las mesas, sillas, mostradores, etc. 

 Mobiliario de descaso o recepción utilizarlo para que la gente disfrute. 

 

2.1.3.2.1.4. Seguridad 

 

Son el conjunto de estrategias y procedimientos que prevén y salvaguardar la integridad 

de los usuarios; cubre 2 grades aspectos, el primero es la seguridad estructural tiene como 

objetivo eliminar o minimizar los riesgos que originan o afectan a la cimentación, los 

soportes, las vigas o cualquier elemento estructural de una construcción para garantizar 

que no se derrumbe; el segundo aspecto es la de instalaciones permite identificar las 

amenazas a las que su instalación está expuesta, identificar las oportunidades de mejora y 

proveen riesgos personales (Aizcorbe , 2006). 

 

2.1.3.2.1.4.1. Prevención de riesgos 

 

Es la planificación de seguridad de toda edificación, analizar todas las variables que 

pueden afectar la edificación (Castillo, 2019); realiza y supervisa escenarios simulados 

para verificar la preparación y después se aplican medidas correctivas para mitigar los 

riesgos, estos se dividen en dos: 

 

2.1.3.2.1.4.1.1. Riesgos estructurales: son los que puede afectar la infraestructura del 

espacio 

 Incendios. 

 Inundaciones. 

 Filtraciones. 
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 Fallas estructurales. 

 Temblores. 

 Problemas eléctricos. 

 Ausencia de señalética. 

 Bloqueo de vías de escape. 

 

2.1.3.2.1.4.1.2. Riesgos personales: son todos los relacionados a las personas que se 

desenvuelven dentro del espacio: 

 Robos  

 Secuestros. 

 Negligencia en el uso de los bienes de la infraestructura 

 Aglomeraciones. 

 Extravío de objetos. 

 Actos de sabotaje. 

 

2.1.3.2.1.4.2. Ubicación De Extintores 

 

Partimos de la definición de que un extintor o matafuego es un equipo que sirve para 

apagar fuegos, conformado de un recipiente metálico que contiene un agente extintor de 

incendios a presión; siendo este un elemento vital debe ubicarse en sitios de fácil acceso, 

claramente identificados, libres de cualquier obstáculo, a una altura máxima de 1.70 

metros, medidos desde el suelo hasta el extintor y en óptimas condiciones de 

funcionamiento (Castellón , 2020); el número mínimo de extintores debe determinarse 

dividiendo la superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor, 

se deben distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que desde cualquier punto, el 

recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de traslado 

correspondiente (Argüello, 2021). 



 

54 
 

 

Ilustración 28: Ubicación De Extintores 

Fuente: Argüello (2021). 

 

 

2.1.3.2.1.4.3. Salidas De Emergencia 

 

Es parte de estructura de una construcción, que ha sido diseñada y realizada con el fin de 

proporcionar una vía de salida rápida y segura de la edificación en caso de una emergencia 

permite que las personas puedan evacuar de forma rápida y segura, garantiza la integridad 

física de los usuarios de éstas; para determinar el ancho que deben tener las puertas de las 

salidas de emergencia se considere el número de usuarios, como regla general se maneja 

una altura de 2,03 metros por cada 100 personas, de igual forma el ancho se incrementará 

60 centímetros por cada 100 personas más (Chávez, 2020). 
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Fuente: Chávez (2020). 

 

 

 

2.1.3.2.1.4.4. Señalética 

 

En resumen, estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un 

conjunto de señales o símbolos (Saville, 2021 ); en arquitectura son el conjunto de carteles 

localizados en zonas estratégicas y visibles, que indican las salidas de emergencias, los 

extintores, etc.; tiene el objetivo de ayudar a salvar vidas, son fáciles de entender para 

cualquier persona, se auto iluminen en la oscuridad y que indiquen cómo salir sin 

necesidad de pedir indicciones  un tercero ( Boehmwald, 2018); se clasifican en:  

 Según su uso interior: directorios generales, directorios y números de pisos, 

rótulos, dependencias y áreas, rótulos de recintos, seguridad, prevención de riesgos 

o baños. 

Ilustración 29: Salidas De Emergencia 
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 Según su objetivo: de orientación, información, dirección, identificación, 

regulación, preventiva, restrictiva, prohibitiva u ornamental. 

 Según su ubicación: de banda, de bandera, colgantes, estelas de identidad, tijeras, 

rótulos de caja, pantallas de terminal de datos, exhibidores reflectores de luz, etc. 

 

 
Ilustración 30: Señalética 

Fuente: Boehmwald (2018) 

 

 

2.1.4 Fundamentación Legal 

 

Para sustentar las acciones de la presente investigación en un marco legal abalado por la 

Constitución de la República del Ecuador, esta se basará en la SECCIÓN QUINTA 

Educación señala que: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo (Constituyente, 2020). 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar  (Constituyente, 2020). 

Así mismo en la SECCIÓN QUINTA Titulo Niños, Niñas y Adolescentes, señala que: 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo- emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales (Constituyente, 2020).  

Además, en el SEXTO CAPÍTULO Derechos de libertad; señala que: 

 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

Numeral 27: EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza (Constituyente, 2020). 

Igualmente se tendrá presente el CAPÍTULO NOVENO Responsabilidades; señala que: 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Numeral 6: Respetar 

los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible (Constituyente, 2020). 
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También referenciara a la SECCIÓN TERCERA Formas de trabajo y su retribución; 

señala que: 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Numeral 

5: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

En la Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura del Colegio Nacional de Arquitectos 

del Ecuador señala que: 

Art. 2.- "Compete exclusivamente a los profesionales de la arquitectura:  

a. La formulación de los componentes físico-espaciales para los planes y 

políticas generales de desarrollo, así como de los planes y políticas 

sectoriales de vivienda, educación, salud, administración territorial, 

urbanismo y, en general, para todos aquellos en los que se incluyan 

aspectos físico-espaciales (CAE, 2021); 

b. La realización de estudios, programas, proyectos y diseños arquitectónicos, 

urbanísticos, de organización y fraccionamiento territorial, de paisajismo, 

de diseño interior de espacios arquitectónicos y la participación sectorial 

en estudios de impacto ambiental (CAE, 2021);  

c. La realización de estudios, programas, proyectos y diseños de obras de 

restauración, rehabilitación, renovación y adecuación de edificaciones y 

espacios urbanos (CAE, 2021);  

d. La dirección en la ejecución de obras arquitectónicas y urbanísticas, así 

como de las instituciones públicas y semipúblicas, como tales, o de sus 

departamentos, en cuanto su actividad se vincule con la profesión (CAE, 

2021);  

e. La docencia, asesoría, supervisión y evaluación de obras en las áreas 

específicas de la Arquitectura y el Urbanismo, y la consultoría de 

conformidad con la Ley (CAE, 2021).  
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f. La participación en concursos de proyectos y diseños de obras relacionadas 

específicamente con la profesión, ya sea como concursantes directos o 

jurados (CAE, 2021). 

g. La participación en concursos de proyectos y diseños de obras relacionadas 

específicamente con la profesión, ya sea como concursantes directos o 

jurados (CAE, 2021). 

En el currículo del Ministerio de Educación del Ecuador, en el acuerdo N° 0042 – 14, en 

uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la Constitución 

de la República (Constituyente, 2020); también de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, TITULO II Capitulo Primero del Derecho a la Educación literales t y u 

(Pozo, 2011); y del Estatuto Número 17 del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, acuerda: 

Artículo 1.- Oficializar El Currículo de Educación Inicial elaborado para sus dos 

subniveles, garantizando la oferta de un proceso educativo de calidad a los niños 

de hasta cinco años de edad, documento que se incluye como anexo integrante al 

presente Acuerdo Ministerial (Espinosa, 2014).  

Artículo 2.- Ámbito Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo 

Ministerial y en su anexo son de cumplimiento obligatorio para todas las 

instituciones públicas, particulares y fiscomisionales a nivel nacional que oferten 

el nivel de educación inicial (Espinosa, 2014). 

 Artículo 3.- Disponer a la subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de 

la Educación para que controle y supervise la correcta aplicación del Currículo de 

Educación Inicial en todas las instituciones educativas del país que oferten este 

nivel (Espinosa, 2014).  

Artículo 4.- Responsabilizar a las Subsecretarías Metropolitanas, Coordinaciones 

Zonales y Direcciones Distritales, el seguimiento y control de la correcta 

aplicación del documento Curricular de Educación Inicial que se oficializa a través 

del presente Acuerdo Ministerial (Espinosa, 2014). 
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2.1.5. Fundamentación Histórico 

 

Unidad Educativa Chimborazo en el cantón Ambato 

 

2.1.5.1. Análisis Del Clima Región 

 

Tungurahua tiene una temperatura promedio de 17° C predomina el clima templado seco, 

con influencia estacional por los vientos del cañón del Pastaza; las lluvias anuales no 

alcanzan los 500 milímetros y la sequía es más marcada entre junio y septiembre 

(GoRayni, 2019); a se presentan cuatro microclimas o zonas pequeñas con características 

climáticas propias: Piso Térmico Cálido, Piso Tropical Interandino, Piso Templado Sub 

andino y Piso Frío Andino. 

Fuente: GoRayni (2019) 

 

2.1.5.2. Topografía 

 

La topografía de la provincia de Tungurahua es bastante diversa se caracteriza por algunas 

elevaciones bastante importantes como el Igualata, que alcanza 4.430 m, el Cerro 

Hermoso, sobre los 4.570 m, el Carihuairazo, con 5.020 m y el Sagoatoa, de 4.153 m, 

Ilustración 31:  Clima Región 
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además del volcán homónimo de la provincia que se eleva hasta los 5.016 m (Ceron, 

2019). 

 

Ilustración 32: Topografía 

Fuente: Ceron (2019) 

 

2.1.5.3 Flora 

 

Chuquiragua, almohadilla, achupalla, pega, aliso, bromelias, arrayán, pumamaqui, 

frailejones, mortiños, motilón, orquídeas, árbol de papel, chocho y romero son la flora 

representativa de la zona, es reflejo del territorio volcánico montañoso junto a nevados 

característico de esta zona; la planta que domina la flora de la zona es el frailejón, dado que el 

clima del páramo de la sierra de Ecuador es frío y húmedo, y su flora debe adaptarse ese hábitat 

(Heredia, 2019) 

 

2.1.5.4. Vientos 

 

La altura y la dirección norte sur de las cordilleras Occidental y Oriental del sistema 

montañoso de los Andes impide la penetración de los vientos cálidos y húmedos del 
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Occidente y del Oriente al interior de las hoyas o valles andinos; esto causa que los vientos 

que soplan desde los Andes disminuyen la temperatura de las zonas bajas de la Costa y 

Oriente es decir el choque de los vientos helados de la sierra con los calientes y húmedos 

de la zonas cálidas producen el ciclo precipitaciones en las tres regiones (Ciclos del viento 

como condicionante de diseño bioclimático y urbano para Ciudad Valles, S.L.P., 2019); 

La velocidad promedio del viento por hora en Ambato tiene variaciones estacionales 

considerables en el transcurso del año; la parte más ventosa del año dura 3,5 meses, del 2 

de junio al 17 de septiembre, con velocidades promedio del viento de más de 9,7 

kilómetros por hora. El mes más ventoso del año en Ambato es julio, con vientos a una 

velocidad promedio de 13,0 kilómetros por hora; El tiempo más calmado del año dura 8,5 

meses, del 17 de septiembre al 2 de junio. El mes más calmado del año en Ambato es 

diciembre, con vientos a una velocidad promedio de 6,1 kilómetros por hora (Weather, 

2021). 

 

2.1.5.5. Ciclo del Solar 

 

La duración del día en Ambato no varía considerablemente durante el año, solamente 

varía 11 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2022, el día más corto es el 21 de 

junio, con 12 horas y 3 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de diciembre, 

con 12 horas y 12 minutos de luz natural; La salida del sol más temprana es a 

las 05:53 el 5 de noviembre, y la salida del sol más tardía es 31 minutos más tarde a 

las 06:24 el 15 de febrero. La puesta del sol más temprana es a las 18:02 el 30 de octubre, 

y la puesta del sol más tardía es 31 minutos más tarde a las 18:33 el 9 de febrero (Weather, 

2021). 
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2.1.5.6. Enfoque Primero De Ubicación 

 

2.1.5.6.1. Tungurahua con Respecto al Ecuador 

 

Tungurahua se encuentra ubicado en los hemisferios Sur y Occidental, en el centro de la 

serranía ecuatoriana, está comprendida entre los paralelos 00º55'00"S y 01º35'00" y los 

meridianos 78º06'51" y 78º55'49"; se limita al norte con las provincias de Cotopaxí y 

Napo, al sur con las provincias de Chimborazo y Morona Santiago, al este con las 

provincias de Chimborazo y Morona Santiago y al oeste con la provincia de Bolívar 

(INEC, 2019). 

 

2.1.5.6.2. Cantón Ambato Con Respecto A La Ciudad (Limites) 

 

Ambato es la capital de la provincia de Tungurahua, situada a 2600 metros de altitud, está 

enclavada en una hondonada formada por seis mesetas: Píllaro, Quisapincha, Tisaleo, 

Quero, Huambalo y Cotaló; a una altitud de 2580 m s. n. m. y con un clima templado 

andino de 15,7 °C en promedio (Naranjo, 2019). 

 

2.1.5.6.3. Unidad Educativa Ubicación 

 

Se encuentra ubicado en la provincia de Tungurahua, en el cantón Ambato de la parroquia 

Celiano Monge; en la Av Victor Hugo y José de Antepara 

 

2.1.5.7. Reseña Histórica de la Institución  

 

La Asociación Indígenas de Trabajadores Autónomos de Chimborazo AITACH residentes 

en la ciudad de Ambato; en una Asamblea General acuerdan en la necesidad de crear una 

Institución Educativa Intercultural Bilingüe donde puedan educar sus hijos; ya que en las 

instituciones hispanas eran discriminados y negados su apertura. Por tal razón realizan las 

gestiones pertinentes los señores: Segundo Guambo, Raúl Yungán, Roberto Ilbay, Manuel 

Sagñay, Mariano Naula, Humberto Sagñay, Ricardo Illicachi, Pio Guambo, Juan Pio 
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Guzñay, Francisco Yaucán, Francisco Patajalo, Luis Guamán, Julio Pomaquero, sus 

esposas y familia y otros ante la Dirección Provincial Intercultural Bilingüe de 

Tungurahua, siendo atendido favorablemente y extendido el Acuerdo de Creación N° 021- 

EIB – DIPEIBT. Con fecha 3 de enero de 1995, a favor de la Asociación Indígena de 

Trabajadores Autónomos de Chimborazo residentes en Ambato, barrio la Ferroviaria, 

sector la Dolorosa, parroquia Huachi Loreto de la ciudad de Ambato, para lo cual se inicia 

con primer grado con 16 estudiantes indígenas de Chimborazo y con un docente Lcdo. 

Germán Acurio, trabaja un par de meses y es reemplazado por el Lcdo. Miguel Ángel 

Cañar como el primer docente titular desde el 10 de febrero 1995 (Freire , 2016).   

 

La escuela fue creada gracias a la administración del Lcdo. Oswaldo Chuncha quién 

estuvo encargado de la dirección de Educación Intercultural Bilingüe de Tungurahua la 

misma que atendió y escuchó los clamores y necesidades y aprobó con su firma de 

documentos; para el siguiente periodo escolar 1996 – 1997 por incremento de I, II, III y 

IV grados y el número de estudiantes solicitan el incremento de un docente; en abril del 

1997 se elige el nombre ¨Provincia de Chimborazo¨ por votación, ese mismo años se elige 

a la Lcda. María Ninacuri como la primera directora, de igual forma se incrementó la plata 

de educadores bilingües debido al incremento de grados, en este periodo la institución 

cuenta ya con cinco docentes con nombramiento definitivo y dos maestros bonificados 

como son: Señorita Concepción Pujos Agualongo y el Señor Mario Pinda Yungan; con el 

apoyo de los docentes, padres de familia se gestiona el terreno para el plantel ante el I. 

Municipio de Ambato y obteniendo la entrega de un lote de terreno de 701 metros 

cuadrados en Comodato el 23 de septiembre de 1997; en 1998 – 1999 el Lcdo. Ernesto 

Chuncha toma las riendas de la institución; en el periodo académico 1999 – 2000 se 

construye tres aulas de hormigón armado por la Dirección Nacional de Servicios 

Educativos (DINSE) bajo la administración de la Lcda. María Ninacuri, permaneciendo 

por dos años abandonados sin usar las aulas; en el mes de septiembre del 2002 se pasa a 

las propias aulas de la institución ubicado en el barrio San Juan de Bellavista más conocido 

como el sector (Plaza de Chanchos); en 2001 – 2002 ingresa a la institución el Lcdo. Edgar 

Fabián Gavilanes Montenegro que realizó permuta con el Lic. Edisson Chicaiza el 1 de 
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abril 2002; por dificultades obtenidas con un padre de familia la Lcda. María Ernestina 

Ninacuri renuncia de directora y luego hace permuta con Lcdo. Rodrigo Mayorga; 

quedando al frente de la institución la Lcda. María Bertha Chango desde el periodo 

académico 2013 - 2014 hasta el periodo académico 2015 – 2016. Luego las autoridades 

de la DIPEIB-T y el Gobierno Comunitario de la RED Ana María Torres hacen el encargo 

de la Dirección al Lcdo. Miguel Ángel Cañar donde gestiona ante DINCE y logra la 

construcción de la segunda planta de la UE., finalizando su administración con la llegada 

del nuevo director Dr. Bernardo Chango (Sagñay, 2018). 

 

El 25 de mayo de 2015 la Coordinación Zonal 3 resuelve crear en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe ¨Provincia de Chimborazo¨ la oferta del Primer Curso de Bachiller 

General Unificado en Ciencias y de manera progresiva Segundo y Tercer Curso de 

Bachiller General Unificado en Ciencias; hoy en día con un director titular, 19 docentes, 

y con 360 estudiantes desde Educación Inicial hasta tercer año de Bachillerato; esta es la 

única institución educativa que se encuentra ubicado en urbano marginal del cantón 

Ambato, donde se imparte la enseñanza en dos idiomas español y kichwa. También el 

inglés (Freire , 2016). 

 

La mayoría de los estudiantes son mestizos (75%); un menor porcentajes son indígenas 

de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, (20%) también asisten 

estudiantes afroecuatorianos (3%) y finalmente concurren estudiantes de los vecinos 

países de Venezuela, Colombia y árabes (2%)  
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Ilustración 33: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe ¨Provincia de Chimborazo¨ 

Fuente: Núñez M. (2022) 

 

2.1.5.7.1. CHAKANA 

 

Chacana es un término quechua / kichwa, que puede ser interpretada como Chak Hanan, 

o "puente hacia las alturas", es decir la conexión entre el mundo del hombre y lo que "está 

arriba" o mundo cósmico, simbólicamente representa los componentes contrapuestos es 

decir lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, el arriba y el abajo, energía y materia, 

tiempo y espacio, en ella  explican su visión del universo (Ollantay, 2021); los aborígenes 

de los pueblos indígenas de los Andes Centrales por milenios lo han simbolizado con una 

cruz cuadrada y escalonada, con doce puntas, esta forma sugiere de una pirámide con 

escaleras a los cuatro costados y centro circular, poseería también un significado más 

elevado, en el sentido de señalar la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el ser 

humano y lo superior, de igual forma La chacana indica también las cuatro estaciones del 

año y los tiempos de siembra y cosecha marcado por el calendario del  Imperio Incaico, 

de cuerdo  cada estación se realizaba un ceremonia de invocación está acompañada por 

músicos que tocan el tambor, la flauta y la kipa (caracol), este acto es un encuentro con 

la Pachamama y una invitación para conservar el planeta para las nuevas generaciones, 

Los alimentos que adornan la cruz andina son sanos y al final de 
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la ceremonia las frutas pueden ser consumidas entre los presentes, surgiendo si las 4 

Fiestas del calendario agro andino (Espada, 2021 ). 

 

Ilustración 34:Referencia Astronómica Del Imperio Incaico 

Fuente: Ollantay (2021) 

 

 

Ilustración 35: Significado de la Cruz Cuadrada 

 

Fuente: Espada (2021 ). 
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 Fuente: Espada (2021 ). 

 

2.1.5.7.1.1 Kulla Raymi   

 

Es ritual que significa en lengua kichwa, novia o princesa, es celebración de las cuatro 

regiones andinas y se solía realizar en el cambio del ciclo agrícola y solar el 21 de 

septiembre, promueve la transmisión de los conocimientos de abuelos y padres a niños y 

jóvenes, de igual forma se celebra este ritual en honor a la esposa principal del inca Rey, 

denominada Kulla; durante el ritual de la Kulla, la Mamacha o Kulla recibía regalos como 

ofrendas de comida y bebida, marcando la preparación del suelo para un nuevo período 

de siembra, principalmente de maíz, fréjol y habas (Brik, 2021) . 

Ilustración 36: Calendario de Fiestas Ancestrales 
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Ilustración 37: Kulla Raymi 

Fuente: Brik (2021) 

 

2.1.5.7.2 El Kapak Raymi 

 

A esta celebración se conoce también como Fiesta Grande o Solsticio de Invierno, donde 

los líderes del pueblo se reúnen para agradecerle al sol por el inicio del nuevo periodo de 

siembra, se realizaban sacrificios de animales, se bebía chicha de jora, se mascaba coca y 

se bailaba, corresponde al primer mes del calendario inca (Pacari , 2021); según 

la cosmovisión andina, los cultivos en los campos están este crecimiento, también se le 

llama Fiesta de los Niños, ya que también se festeja un homenaje a la juventud desde los 

15 hasta los 21 años, quienes serán los siguientes sucesores de la comunidad (Rosales, 

2020).  
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Ilustración 38: El Kapak Raymi 

Fuente: Rosales (2020).  

 

2.1.5.7.3. El Pawkar Raymi  

 

Es el tiempo para empezar a probar los primeros frutos de la tierra, los granos tiernos, se 

celebra la madurez de las plantas, el punto exacto en el que ya pueden ofrecer sus frutos 

para ser consumidos, en lengua quichua que significa ‘muchos colores / policromía’ ya 

que exhiben todos los productos que da la tierra y lo hace muy colorido; los personajes 

emblemáticos tienen esta celebración es el Yaya Carnaval (hombre) y la Mama Shalva 

(mujer),  ellos son los encargados de ir de casa en casa para invitar a todos a que asistan a 

la fiesta del Pawkar Raymi. En la ceremonia, se desarrolla el ‘pampa mesa’, donde estiran 

muchos ponchos en el suelo y servir la comida donada por todos los miembros de la 

comunidad, se sirven papas con queso, mote, choclo, alverjas y mellocos, igualmente se 

bebe chicha de jora (Gimeno, 2022). 
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Ilustración 39: El Pawkar Raymi 

Fuente: Gimeno (2022) 

 

2.1.5.7.1.4.  El Inti Raymi 

 

Fiesta del sol en la que los antiguos pobladores de estas naciones, lo hacían en 

reconocimiento de tenerle y adorarle, es el agradecimiento a la Madre Tierra por las 

cosechas recibidas. interrelación del Hombre con el Tayta Inti creador y dador de la vida, 

se celebra el 21 de junio, fecha en la que el sol se encuentra más cercano a la tierra 

provocando el día más corto y la noche más larga; se realiza la tradicional Pampamesa, 

un ritual ancestral donde se comparten alimentos típicos de la zona andina. La fiesta tiene 

un personaje principal, y es el Aya Uma o Diablo Huma, al ser el fin del año agrícola 

(cosecha), da paso libre al otro lado de la Chakana o del puente, donde el sol nace al 

noreste del horizonte, enseñando el ñawpa (seguir adelante) que es el verdadero Camino 

del Pachakutik de la vida (Marín, 2018) 
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Ilustración 40: El Inti Raymi 

Fuente: Marín (2018) 

 

2.1.5.8. Reseña Económica 

2.1.5.8.1. Financiamiento 

 

La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y 

suficiente no estará al servicio de intereses individuales y corporativos se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente; la Unidad 

Educativa Chimborazo en el cantón Ambato.” Es una institución sin fines de lucro que 

reciben financiamiento total o parcial del Estado con la condición de que se cumpla el 

principio de gratuidad, igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia, entre 

otros; si es que la contribución del Estado es insuficiente pueden cobrar por servicios 

(Gomez, 2022). 

 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe busca promover, valorar y recuperar las 

diferentes culturas y lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas esto se ve avalado 

por la Constitución de la República y por la Ley Orgánica de Educación Intercultural las 

q manifiestan que cada uno de los pueblos y nacionalidades existentes tienen derecho a 
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contar con su propia educación; por lo que el Ministerio de Educación fortalece el apoyo 

pedagógico con actividades centradas en reforzar la calidad del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe desde la educación infantil familiar comunitaria hasta el nivel 

superior al fundamentar en el conocimiento milenario, rescatar y fortalecer el uso de las 

diferentes lenguas de los pueblos y nacionalidades en los diferentes ámbitos científicos y 

culturales; para finalizar asegura que la educación intercultural bilingüe utilice como 

idioma principal el lenguaje que se habla de acuerdo a su nacionalidad y el castellano 

como idioma de relación intercultural (Unir, 2021). 

 

La ejecución y distribución de recursos educativos es responsabilidad de la Subsecretaría 

de Administración Escolar (función centralizada) y tres niveles interculturales y bilingües 

de gestión descentralizada (zonal, distrital, y por circuito); se asigna en base a criterios 

económicos, geográficos, sociales y se presta especial atención a las zonas con mayor 

cantidad de personas excluidas del sistema educativo en un territorio determinado 

(UNESCO, 2021); El Sectorial Educación cuenta con 48 componentes conforme la 

distribución del Presupuesto General del Estado para Educación Inicial, Básica y 

Bachillerato está concentrado en el Ministerio de Educación y la Secretaría del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe Por otro lado están las 33 universidades y escuelas 

politécnicas públicas, es decir, la Educación Superior; También son componentes del 

Sectorial Educación los ministerios de Cultura y de Deportes, entidades como el Consejo 

de Educación Superior, la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e 

Innovación (Senescyt), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otros (Bedón, 

2021). 

El Presupuesto para el 2022 asignado a la educación a nivel nacional se basa en la 

Producto Interno Bruto (PIB); esto quiere decir que la Proforma Presupuestaria es de USD 

554,73 millones para educación inicial, básica y bachillerato lo equivalente a 0,56% del 

PIB (Torres, 2021). 
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El sistema nacional de educación ofrece educación escolarizada con pertinencia cultural 

y lingüística, acumulativa, progresiva, acreditada que conlleva a la obtención de un título 

o certificado; responde a estándares y currículos específicos definidos por la autoridad 

educativa en concordancia con el Plan Nacional de Educación; y, brinda la oportunidad 

de formación y desarrollo de los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y 

bachillerato (SITEAL, 2019). 

 

El presente 2022 la educación enfrenta una reducción de -1,6% ($ 950 millones,) con 

respecto al 2021, esto implica que los estudiantes de sectores populares y empobrecidos 

reducen la posibilidad de salir de la pobreza esto conlleva a una temprana inserción al 

mercado laboral esto se refleja en la oferta de cupos, adquisición de materiales, pagos a 

proveedores así como profesores, infraestructura e investigación (Menéndez, 2022); 

producto de la pandemia la situación decayó aún más agravada por las restricciones de 

acceso al sistema y la pobre conectividad al internet de la población estudiantil esto se 

remar en las zonas rurales y urbanas (Universo, 2021). 

 

2.1.5.8.2. Perspectiva Política 

 

Unas de las problemáticas de las zonas urbanas -rurales en la mayor parte del Ecuador es 

la falta de instituciones educativas, esta situación se agrava en las zonas rurales debido a 

que esta va poco a poco perdiendo su identidad étnica cambiándolo costumbres heredados 

del proceso de colonización, contribuyendo así a la paulatina pérdida de identidad y 

sentimientos de insatisfacción y hasta de vergüenza por su propio origen; por tal motivo, 

las instituciones educativas Bilingüe centradas en idiomas ancestrales dimensionas los 

aporte culturales que tiene presente los saberes, conocimientos, historias y valores 

tradicionales (Educación intercultural bilingüe en Ecuador: retos principales para su 

perfeccionamiento y sostenibilidad, 2018). 

El estado ecuatoriano para salvaguardar los saberes ancestrales apoya el fortalecimiento 

de los espacios de coordinación, planificación y seguimiento de políticas de igual forma 
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los proyectos que ya existen entre los pueblos indígenas y las instancias gubernamentales, 

mediante la participación del Estado y Pueblos Indígenas la creación y seguimiento de 

normativas que permitan llevar adelante proyectos que incorporen los conocimientos 

ancestrales los mismos que cuentan mecanismos para su implementación y operatividad. 

En el caso de no existir tanto el estado como los pueblos indígenas deben generarse 

espacios que permitan construir esos mecanismos que apoyen que la generación de 

espacios donde rescatar y sistematizar los conocimientos de los ancianos, mujeres, líderes 

y otros miembros indígenas, portadores de conocimientos y sabidurías de sus pueblos 

como centros multiculturales como escuelas o colegios donde transmitir esa sabiduría a 

las nuevas generaciones (Arista, 2019). 

 

 2.1.5.8.3. Ministerio De Educación 

 

Uno de los principales obstáculos para la asignación de recursos en la educación inicial 

está en la inflexibilidad así como la inconsistencia del gasto permanente del Presupuesto 

General del Estado hace difícil los esfuerzos de optimización del gasto y que los 

incrementos de sueldos sustanciales; el segundo obstáculo es  las reformas legales así 

como la burocracia para determinar el % de incrementó y que organismo deben aprobar 

dando como resultado en la insuficiencia presupuestaria para cubrir el aumento de 

remuneraciones de los docentes ecuatoriano, la asignación de presupuesto para 

intervención y mantenimiento en infraestructura educativa en al menos dos años e incluso 

en algunos casos más tiempo, y esto hizo que se cuantificaran las pérdidas por daños en 

USD 650 millones es el tercer obstáculo; por lo cual el gobierno ha puesto en marcha 

múltiples soluciones entre la principal es la reubicación en otras instituciones para 

asegurar la presencialidad (Mella, 2022). 

 

 

 



 

76 
 

2.1.5.8.4. Perspectiva Culturales 

 

El Ecuador es un país muy rico en diversidad étnico-cultural, cuenta con 17 pueblos y 

nacionalidades en los cuales están distribuidos en amerindios, afroecuatorianos, mulatos, 

blancos y mestizos; cada uno de ellos tienen implícitas tradiciones y cultura propias que 

radican en la riqueza de las costumbres, tradiciones, lenguas, comidas, entre otros 

elementos (Torres, 2022). En la actualidad las lenguas indígenas del Ecuador se 

encuentran amenazadas, principalmente por la pérdida de espacio debido a la hegemonía 

del español, las condiciones de vida que rodean a sus hablantes y a la falta de políticas 

lingüísticas; razones por la cual el número de hablantes de las lenguas nativas ha 

disminuido considerablemente en el transcurso del Siglo XX (Elyex, 2022).  La educación 

intercultural bilingüe en la Unidad Educativa Chimborazo en el cantón Ambato.” tiene un 

rol crucial la formación de la visión cultural propia, la capacidad creativa y los 

conocimientos ancestrales. Hoy en día en el país el idioma nativo más hablado es el 

quichua norteño, constituyen el principal grupo de lenguas indígenas que existen, aunque 

también llegan a hablarse en la región oriental o Amazonía lenguas como zaparoanas, 

jivaroanas y el idioma Huaorani; La educación bilingüe tienen como principal  ventaja  la 

mayor flexibilidad cognitiva permite contar con un repertorio más amplio de significados 

y referentes, mayores habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones, 

mayor concentración pasando de una tarea a otra más rápidamente sin perder atención y 

recordar más información (Albertos, 2020). 
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CAPÍTULO III 

 

3. 1. Análisis Externo 

 

 

3. 1. 1. Análisis PESTEL 

 

Es una herramienta estratégica analítica descriptiva que define el entorno de un proyecto 

integrando los factores externos generales, es fundamental para cualquier proyecto que le 

facilita la toma de decisiones importantes, así como el desarrollo de estrategias de corto, 

mediano y largo plazo que serán la guía Ruiz (2020); para lo cual se basa en la descripción 

del entorno de la empresa mediante la consideración de los elementos: Políticos, 

Económicos, Socio-cultural, Tecnológicos, Ambientales y Legales (Delgado, 2021). 

 

Ilustración 41: Análisis PESTEL 

Fuente: Delgado (2021) 

 

La aplicación evalúa la perspectiva, crecimiento y orientación de las operaciones del 

proyecto, al mismo tiempo se identifica los elementos externos que puedan afectar en el 

presente o en el futuro al proyecto (Quiroa, 2020). 
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3.1.1.1. Factores Políticos 

 

También conocidas como gubernamentales que tratan de la normatividad a nivel local, 

regional, nacional e internacional que inciden de manera directa en el proyecto, tomando 

mayor relevancia de acuerdo con el sector donde se esté desarrollando; de igual forma 

define la estabilidad o inestabilidad del gobierno, exenciones y acuerdos (Fernández, 

2020). 

 

3.1.1.2. Factores Económicos 

 

Son todas las variables macroeconómicas tanto a nivel nacional como internacional, dado 

que podrían favorecer o entorpecer el desempeño de la organización, siendo las más 

relevantes el producto interior bruto (PIB),  tasas de interés, desempleo, tipos de cambio, 

accesibilidad a los recursos, nivel de desarrollo económico, etc.; que puedan afectar de manera 

directa la ejecución de planes directamente en loa costos e ingresos y los procesos inherentes a 

cada una de estas variables, que son críticos en cualquier  proyecto (Ruiz , 2020). 

 

3.1.1.3. Factores Sociales 

 

Son las relaciones, las características demográficas, las estructuras sociales, la cultura y el 

entorno pueden afectar al proyecto; se tiene presente información como edad de la 

población, patrones culturales, estructura familiar, movimientos geográficos de la 

población, nivel formativo, nivel de ingresos, cambios en los hábitos de consumo, 

conciencia por la salud etc.; todos estos elementos afectan de manera favorable o 

desfavorable los resultados que un proyecto espera alcanzar, teniendo presente que van 

cambiando y van presentando nuevas tendencias (Quiroa, 2020). 
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3.1.1.4. Factores Tecnológicos 

 

Son las innovaciones que están estrechamente asociados con la evolución de la tecnología, 

incluye aspectos como actividades de Investigación y Desarrollo, automatización, 

incentivos tecnológicos y el ritmo de los cambios tecnológicos; los mismos que ayudan 

en una producción más rápida y de calidad, para el consumidor también es más fácil tener 

acceso a algunos productos o servicios a través de ella, también abarca elementos como 

son programas informáticos, aprovechamiento de nuevas formas de energía y cualquier 

cambio en la tecnología implementada ( Quintana, 2020) . 

 

3.1.1.5. Factores Ecológicos o Ambientales 

 

Incluyen aspectos ecológicos y de cuidado del medio ambiente que relacionan de manera 

directa o indirecta con el cambio climático; se refleja en las regulaciones gubernamentales 

o tendencias sociales para la protección del medioambiente afectan al proyecto, cabe 

mencionar las leyes sobre el uso de la energía, la conservación del ambiente, la gestión de 

residuos y la emisión de gases, entre algunas (Delgado, 2021). 

 

3.1.1.6. Factores Legales 

 

Son todas las leyes que la empresa se ve obligada a cumplir, se debe tener presente los 

aspectos como las licencias, legislación laboral, sanitaria, derechos de autor y propiedad 

intelectual, entre otras; estos factores afectan cómo el proceso de producción del proyecto 

en sus costos y la demanda de sus productos o servicios ( Quintana, 2020). 

 

3.1.2 Análisis PESTEL Unidad Educativa Chimborazo en el cantón Ambato 
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PESTEL 

Político 

 

La ley orgánica de educación intercultural en su capítulo III establece los derechos 

y obligaciones de los estudiantes, en el artículo 7, establece el derecho que todo 

niño posee para recibir una formación integral y científica  formación integral y 

científica que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la libertad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación 

Económico  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de 106.166 millones de dólares, el presidente 

decreto que los presupuestos para la salud y educación representarán 0,56% del 

PIB cada uno: USD 559,19 millones para el sistema nacional de salud. USD 

554,73 millones para educación inicial, básica y bachillerato. 

 

Social  

 

En el aspecto social los docentes aplican juegos interactivos con el fin de poder 

incrementar las capacidades para socializar con los niños del aula de clase, esta 

tarea se la hace de acuerdo a las necesidades del niño y para que el proceso de 

aprendizaje sea eficiente e interactivo.  

 

Tecnológico 

 

El modelo 3D es una técnica matemática en la cual mediante grafos se puede 

representar un objeto en el monitor de la pantalla de un computador empelado 

para distintas actividades como el diseño de los espacios arquitectónicos, diseño 

gráfico, películas y comerciales etc.  

 

Ecológico 

 

El eco arte es una técnica en la cual se busca relacionar el arte con el medio 

ambiente, para ello se emplean materiales biodegradables para representar las obras 

de arte, tal es el caso de los pinceles, los pigmentos, yeso, cartón, papel y sobre todo 

impresiones de fácil degradación que contribuyan a la elaboración de arte que va 

de la mano con la naturaleza y el espacio que lo rodea.  
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Legal  

 

La constitución del estado ecuatoriano se caracteriza por ser pluriétnico y 

pluricultural debido a que contiene varias culturas por tanto la constitución de la 

república en el capítulo 4 garantiza este tipo de derechos para todos los pueblos y 

nacionalidades que residen en el Ecuador.  

 

 

Tabla 1: Análisis PESTEL 

Elaborado por: Núñez M. (2022) 
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3.2. Análisis Interno 

 

3.2.1. F.O.D.A. 

 

Es una herramienta de análisis que permite identificar las fortalezas, las oportunidades, 

las debilidades y las amenazas de un proyecto específico o de un plan de negocios general 

(Pursell, 2021); se representa a través de una matriz cuadrada que permite visibilizar la 

correlación entre los elementos analizados y así tener un panorama más completo del 

proyecto, lo que permitirá la elección informada del modelo a seguir o de las rutas posibles 

del mismo. 

3.2.1.1.  Fortalezas 

 

Es un activo que se puede utilizar para diferenciarse de otor en un momento especifico y 

obtener una ventaja (Pursell, 2022); en otras palabras, son todos los puntos a favor que se 

tiene, tanto tangibles como intangibles, es prioritario definir las cualidades que la separan de los 

competidores, los recursos con los que cuenta y también los activos o bienes como propiedad 

intelectual, tecnologías, capital, etc.; para citar algunos tenemos talentos, conocimientos, 

habilidades y procesos o actividades desarrolladas por el tiempo dentro de un empresa que han 

generado los resultados esperados (Uriarte, 2019). 

3.2.1.2. Oportunidades 

 

Observa los factores externos en los que se puede apoyar para conseguir los objetivos y 

metas (Martínez, 2021); es decir, son los aspectos situaciones y positivos aprovechable al ser 

identificadas, esto plantea un escenario favorable que puede ser explotado para obtener resultados 

concretos y sustentable, si tenemos el crecimiento de la demanda en tu nicho de mercado o 

el desarrollo de tecnologías útiles en arquitectura (Escamilla, 2018). 

3.2.1.3. Debilidades 

 

Es una oportunidad para el crecimiento, las debilidades ponen en desventaja a la hora de 

cumplir metas (Martínez, 2021); son todos los factores críticos negativos que deben ser 

eliminados o llevar a un punto mínimo, estas suelen ser falta de ciertas habilidades o actividades 
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que son desarrolladas de forma errónea entre otras cosas, siendo su efecto una posición 

desfavorable ante la competencia en diferentes circunstancias (Uriarte, 2019). 

3.2.1.4. Amenazas  

 

Reporta los factores externos que pueden perjudicar el alcance de los objetivos y planes 

(Pursell, 2022); en síntesis, es un aspecto que puede revelar como es el panorama externo lo 

que previene sorpresas, así como aspectos negativos que pueden dificultar el cumplimiento de 

los objetivos y las operaciones en general, por ejemplo, las crisis económicas de igual forma los 

conflictos sociales (Escamilla, 2018). 

 

3.2.2. Análisis F.O.D.A. 

 

Para el presente proyecto se analizará los factores más relevantes que influenciaran en el 

desarrollo del mismo, en este caso se analizaran los principales usuarios de la institución, 

está información obtenida permitir el desarrollo del proyecto acuerdo a la realidad de la 

institución. 
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3.2.2.1. FODA Alumnos 

 

FODA Alumnos 

Fortalezas 

 Mejorar la autoestima de los niños 

 Fomentar a la imaginación creatividad  

 Socializar con otros niños que 

perteneces a la misma escuela.  

 

Oportunidades 

 Conocer a la historia de las 

culturas ancestrales del país. 

 Reconocer los colores y figuras 

con mayor facilidad. 

 Generar un trato igualitario para 

todos. 

Debilidades  

 Poca frecuencia para el cambio del 

diseño. 

 Contener signos gráficos de difícil 

comprensión 

 Colores difíciles de comprender. 

 

Amenazas 

 Mala manipulación del diseño. 

 Diseño poco atractivo. 

 Materiales de baja calidad. 

Tabla 2: FODA Alumnos 

Elaborado por: Núñez M. (2022) 
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3.2.2.2. FODA Maestros 

 

FODA Maestros 

Fortalezas 

 Elección del tema  

 Selección de los elementos gráficos  

 Sociabilización del tema con los niños 

 

Oportunidades 

 Fomentar juegos didácticos. 

 Detección de necesidades   

 Medir el éxito  

Debilidades  

 Dificultades para dibujar. 

 Elección incorrecta de los colores. 

 Desconocimiento de técnicas de 

dibujo. 

Amenazas 

 Poca acogida del diseño entre 

los padres de familia. 

 Confusión entre los niños de 

corta edad. 

 Técnicas de socialización poco 

efectivas.  

 

 

Tabla 3: FODA Maestros 

Elaborado por: Núñez M. (2022) 
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3.2.2. FODA Administrativos 

 

FODA Administrativos 

Fortalezas 

 Elaborar informes de recepción del 

tema. 

 Búsqueda de auspicios. 

 Elección del personal para elaborar el 

diseño. 

Oportunidades 

 Control del presupuesto  

 Elección del lugar para 

implementar el diseño. 

 Elección del artista y técnica 

de diseño. 

Debilidades  

 Nula coordinación entre las 

autoridades. 

 Excesivos trámites legales. 

 Desvió de fondos. 

Amenazas 

 Recorte de presupuesto por el 

gobierno central. 

 Nulas políticas para este tipo 

de proyectos. 

 Escasa participación del 

ministerio de Educación. 

 

 

Tabla 4: FODA Administrativos 

Elaborado por: Núñez M. (2022) 
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CAPÍTULO VI 

 

4.1. Marco Metodológico 

 

4.1.1.  Diseño Metodológico 

 

4.1.1.1.  Enfoque 

 

El autor Mata (2019) lo conceptualizo como el proceso planificado investigativo 

compuesto de pasos que parte de las hipótesis generales a los métodos detallados de 

recolección, análisis e interpretación de datos; el enfoque se clasifica en cualitativo y 

cuantitativo, el primero se caracteriza por sus planteamientos son más generales y las 

preguntas de investigación se descubren y se refinan en el transcurso de estudio; mientras 

que el enfoque cuantitativo se ocupa de un problema concreto, delimitado y específico así 

como de Las hipótesis que surgen antes de la recolección y el análisis de los datos (Cruz, 

y otros, 2019). 

 

4.1.1.1.1.  Cualitativo 

 

En palabras de los autores (Nizama, y otros, 2020), es un conjunto de técnicas de 

investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la 

percepción de las personas sobre un tema en particular en otras palabras es un análisis 

sistemático de información más subjetiva el conocimiento que se produce es más 

generalizado y se orienta de lo particular a lo general (Rus , 2021). 

 

4.1.1.1.2.  Cuantitativo 

 

En síntesis, es el análisis de la información se basa en cantidades y/o dimensiones 

medibles donde las hipótesis del investigador se someten a mediciones objetiva y rigurosa 

basada en los resultados que se analizan de forma estadística (Nizama, y otros, 2020);  los 
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diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales donde la primera se 

utiliza cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se 

manipula; y la segunda, se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos (Rus , 2021). 

 

4.1.1.2.  Modalidad Básica de la Investigación 

 

4.1.1.2.1. Investigación de Campo 

 

Es el proceso que permite obtener datos de fuentes primarias de la realidad del fenómeno 

estudiado para analizar sin manipular las variables para un propósito específico 

encaminado a comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno natural 

lo que proporciona un control más alto sobre la naturaleza y la cantidad de datos 

recopilados ( Moran, y otros, 2019); se característica por ser realizada fuera del 

laboratorio, en el lugar de ocurrencia del fenómeno; usa instrumentos como ficheros o 

representaciones estadísticas que combinados con técnicas como la observación o la 

encuesta, permiten recopilar y analizar los datos que se van a estudiar (Sampieri, 2021) 

 

4.1.1.2.2. Investigación Bibliográfica 

 

En palabras de (Salas , 2019) es la técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura, crítica de documentos o materiales0 bibliográficos 

con respecto a un tema particular; incluye un conjunto de fases que abarcan la observación, 

la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener sustento necesarias 

para el desarrollo del estudio; se caracteriza por ser ordenada y con objetivos precisos, de 

igual forma presenta un proceso de recolección, selección, análisis y presentación de los 

resultados (Arteaga, 2020). 
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4.1.1.3.  Nivel o Tipo de Investigación 

 

4.1.1.3.1. Investigación Exploratoria 

 

Técnica de estudio que buscan una visión general acerca de una determinada realidad de 

un tema u objeto desconocido o bien permite conocer aspectos nuevos de conocimientos 

ya existentes, siendo su objetivo obtener información que permita comprenderlo mejor 

pero no proporcionará resultados concluyentes (Vega , 2019) ;  es una técnica muy flexible 

que implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos, ser paciente, receptivo y 

carece de una estructura predeterminada es muy utilizado como primer paso en otros tipos 

como la aplicada, además, utiliza sobre todo la observación y métodos cualitativos, como 

opiniones de expertos o revisiones de literatura (Rus , 2021). 

4.1.1.3.2. Investigación Descriptiva 

 

 Técnica que puntualiza las características de la población que se está estudiando al 

definir, clasificar, dividir o resumir el tema; en otras palabras, describe la naturaleza de un 

segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado 

fenómeno (Mejia , 2020); se caracteriza por ser de bajo presupuesto, la recopilación de 

datos no resulta tediosa puesto que es breve,  no requiere de muchas herramientas, no se 

interesa por las explicaciones o algunas hipótesis, ni tampoco se encarga de hacer 

predicciones y se realizan encuestas basadas en hipótesis y poner a prueba explicaciones 

(Arango, 2021). 

4.1.1.4. Técnicas de Recolección de Datos 

 

Son los procesos que tienen como fin la recolección de información que requieren la 

investigación; entre las principales fuentes están las bibliográficas en especial la 

información es cualitativa o bases de datos de libre disposición, la misma que es base de 

un estudio estadístico que permita obtener respuestas relevantes, probar hipótesis, evaluar 

resultados y su subsiguiente interpretación (Westreicher, 2021). 
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Para la presente investigación se partirá de un contacto inicial directo con los principales 

actores, que este caso son personal administrativos, docentes y representantes del 

alumnado, posteriormente se realizara: 

 Delimitación de quienes son los principales usuarios objeto de la investigación 

para entender sus necesidades 

 Diseñar entrevistas a expertos del tema para obtener una perspectiva profesional 

que aporte datos relevantes para el proyecto 

 

4.1.1.5. La Entrevista 

 

En resumen, es un diálogo entre dos o más personas con el fin de recolectar de datos cualitativos 

que permiten identificar una gran cantidad de información sobre el comportamiento, actitud y 

percepción de los entrevistados, permite establecer una comunicación conjunta de significados 

respecto a un tema (Mata , 2020); a lo largo de las entrevistas los investigadores, así como 

participantes pueden explorar puntos adicionales o cambiar el rumbo del proceso cuando sea 

necesario, este método independiente puede adoptar múltiples disciplinas según las necesidades 

de la investigación; un punto clave que diferencia de la encuesta, la entrevista establece una 

relación especial entre el investigador y la persona entrevistada, un de las principales ventajas es 

el poder probar hipótesis y para sacar a la luz otras nuevas (Salas , 2021). 

 

4.1.1.5.1. Pasos Para Realizar Entrevistas  

 

De forma breve en una entrevista el entrevistador se basa en un conjunto de preguntas 

estándar ya seleccionadas centrados sobre un determinado tema en un orden específico 

(Godoy , 2020), para lo cual se seguir el siguiente esquema: 

1. Investigar la información necesaria sobre el contexto en el que se desenvuelve el 

entrevistado. 

2. Elaborar un guion con una lista de temas a cubrir, esto facilita agregar las preguntas 

clave y secundarias. 

3. Programar la entrevista en un horario y fecha que el entrevistado elija. 
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4. Transmitir seguridad al entrevistado, esto facilita poder contestar las preguntas de 

forma más fácil y se establecer una conexión de confianza. 

5. Establece un horario para que no sea cansado para ambas partes. 

6. Observa y realiza anotaciones sobre las expresiones corporales y gestos del 

entrevistado. 

7. Mantener la ética durante todo el proceso. 

8. Transcribir las grabaciones y verificarlas con el entrevistado. 

 

4.1.1.5.2. Tipos De Entrevistas 

 

Tipos De Entrevistas 

Estructurada No Estructuradas Semi Estructurada 

compara fácilmente varios 

profesionales en un determinado 

campo 

Profundiza en las 

discusiones 

 

 

Se encuentra con una lista 

de temas y preguntas, pero 

se puede variar  

Ayuda a evitar la pérdida de 

oportunidades de obtener nuevos 

datos 

 

 

Se adapta a los cambios del 

tema 

 

 

 

El orden de las preguntas 

también puede variar según 

el flujo de la conversación 

 

 

Reduce las opiniones sesgadas de 

los posibles entrevistados 

 

 

Improvisas preguntas 

pertinentes durante la 

entrevista 

 

 

Es posible que se necesiten 

preguntas adicionales 

 

Son más rápidas de realizar 

     
Tabla 5: Tipos De Entrevistas 

Elaborado por: Núñez M. (2022) 
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4.1.1.6. Aplicación De Entrevistas 

 

4.1.1.6.1. Entrevista 1. 

 

Arq. Paola Velazco 

Arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,  

Master en Construcción y Diseño Urbano en Desarrollo en University College de Londres 

Creo que es fundamental considerar la población para la que se diseña y cómo aprende, 

qué estímulos son necesarios de acuerdo a su edad y cómo el espacio puede ser un 

instrumento para aprender.  

Los aspectos sociales pueden relacionarse con la población y actores que usarán/ habitarán 

el espacio educativo que debe habilitar sus actividades, aspiraciones y capacidades. En 

términos espaciales, se debe considerar la luz, la ventilación, la flexibilidad y 

adaptabilidad. 

El diseño del espacio debe considerar e incorporar esa multiplicidad de funciones, esto se 

puede lograr diseñando elementos arquitectónicos móviles, transportables, transformables 

según las relaciones que se pretendan crear con los habitantes del espacio. Todas estas 

características deben ser simples y accesibles de modo que se pueda interactuar fácilmente 

con los espacios. 

La iluminación natural es la más recomendable, por normativa y por tipología existen 

niveles mínimos de lux que se deben lograr en cada espacio, se pueden revisar las normas 

generales de arquitectura del PDOT y/o del MinEduc. 

Para el acondicionamiento térmico, creo que lo más recomendable es considerar la 

orientación y permitir controlar la temperatura, ventilación con elementos arquitectónicos 

adaptables. 
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Ciertamente la forma de aprender de las personas y sus requerimientos han cambiado 

mucho en los últimos años, hay que considerar que mientras más posibilidades brinde el 

espacio más personas podrían beneficiarse de su uso. 

4.1.1.6.2. Entrevista 2. 

 

Arq. Pedro Andrés Rocha 

Arquitecto Urbanista en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Central del Ecuador en Quito. 

Maestría en Rehabilitación Urbana y Arquitectónica en la Facultad de Arquitectura de la 

U. Central Quito. 

Para empezar un diseño de espacio educativo se define la necesidad: para quien está 

dedicado el espacio, me refiero a si es primaria secundaria o universidad, segundo: 

considerar una buena zonificación de los espacios, que haya el aprovechamiento máximo 

en el uso y confort, incluyendo la mayor cantidad de tecnología posible y con criterios de 

seguridad y protección al educando y tercero: se planifique pensando en la mayor cantidad 

de alumnos en una unidad educativa, donde tengan todo ahí mismo, me refiero 

alimentación, recreación y sobre todo uso de laboratorios para investigación y 

experimentación. 

En lo social áreas de encuentro, es decir luego del aula, áreas de comedores, áreas de 

recreación cultural y área de juegos tanto activos como pasivos. en lo arquitectónico 

generar espacios con pisos de alto tráfico, puertas que se abran siempre hacia afuera, buena 

iluminación y ventilación y sobre todo espacios que no tengan impedimentos para 

personas con discapacidad. 

Se pueden generar grandes espacios cerrados, cubiertos y de pisos duros que puedan en 

un momento dado convertirse en un gimnasio, o un área recreativa o en un área de 

exposiciones culturales etc., con baterías sanitarias suficientes para los dos sexos. 
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Dependiendo de la actividad debe haber una iluminación directa pero difusa que no sea 

reflectiva, para que no haya deslumbramiento en las aulas de lectura o investigación, pero 

indirecta y difusa para hacer las actividades recreativas.  

el aprendizaje es integral, mental, espiritual y físico, y las actividades recreativas ayudan 

a desarrollar esas facetas del alumno de cooperación, ayuda y esfuerzo. 

4.1.1.6.3. Entrevista 3. 

 

Arq. Fusto Rolando Vera 

Arquitecto urbanista culmino sus estudios en la Universidad Indoamérica 

Lo primero que se debe considerar para diseñar espacios educativos, lo más importante es 

conocer a fondo la Ubicación y sus enlaces con su entorno que tenga un Espacio amigable, 

Funcional, Identidad, Flexibilidad.  

Correctamente los espacios o zonas aportan positivamente ya que se trata de no tener 

espacios ambiguos y así aprovechar cada zona para la recreación educativa y lograra 

transformar en áreas de aprendizaje.  

Se parte desde su funcionalidad, entre estos espacios deben existir separaciones visuales, 

estructurales y estilísticas que refuercen su destinación específica y sus características 

“reglamentarias” en cuanto a función, necesidad y forma. 

Al momento de ejecutar el diseño interno o mobiliario es logrará obtener el efecto 

esperado en amplitud y elegancia para el mejor desempeño personal de las actividades 

dentro del aula.  

Iluminación en el aula puede ser la natural, Iluminación general y Ambiental y así 

pretendemos producir distintos estímulos y sensaciones en las personas.  

Las condiciones térmicas del aula deben mantenerse entre 68 grados y 75 grados 

Fahrenheit (20°C a 24°C grados Celsius) se mantiene para un mejor confort dentro de las 

aulas.  
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Integrar áreas recreativas ayudara a los niños la cual tiene como objetivo promover el 

desarrollo integral de las personas, por medio de los beneficios tanto a nivel personal como 

social. Los beneficios personales que se perciben de las actividades recreativas son a nivel 

físico, sociopsicológico, cognitivo y espiritual. 
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CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO VI 

 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

5.1.1.1. Conclusión 1.   

 

● La investigación conjunta con la recopilación de las ideas nos permitió buscar 

alternativas para el mejoramiento en la realización de actividades efectuadas por los niños 

y niñas dentro, así como fuera del aula de clase, generando un diseño multifuncional con 

mobiliario adaptado a sus medidas antropométricas brindando así, un diseño dinámico. 

 

5.1.1.2. Conclusión 2. 

 

● El diseño de mobiliario multifuncional adaptado dentro del aula de clase facilita la 

diversidad en su configuración, permitiendo crear distintos escenarios para realizar 

diferentes actividades dentro del mismo espacio, siendo el protagonista los niños. 

 

5.1.1.3. Conclusión 3. 

 

● Se potencializó el aprendizaje de nuestra cultura ancestral creando un anfiteatro en 

el cual puedan realizar los rituales en la chakana del Inti Raima y un aula adaptada al 

aprendizaje quechua con su espacio de exposición orientado hacia la toda la comunidad. 
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5.1.1.4. Conclusión 4. 

 

● La adecuación de un aula para cada materia hace que los niños deban trasladarse, 

según su horario, a un aula con características y diseño diferente, esto genera en los niños 

un mayor interés y recorren el espacio dejando de ser homogéneo a convertirse en un 

paisaje de aprendizaje. 

 

5.1.1.5.  Conclusión 5. 

 

● Al implementar un espacio de administración y de docencia se pretende crear un 

ambiente donde puedan cumplir con las actividades extracurriculares, teniendo un lugar 

propio de reunión y planificación y además sirva de control al espacio exterior donde se 

encuentran los niños. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

5.2.1. Recomendación 1. 

 

● Se recomienda que para el desarrollo de proyectos educativos se deba generar a la 

par con un grupo interdisciplinar para realizar estos proyectos para generar una inclusión 

con el usuario en el espacio y mejore su capacidad de aprendizaje. 

 

5.2.2. Recomendación 2. 
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● Es importante recalcar la importancia de un buen diseño de espacios educativos, 

en estos se debe prestar un mayor interés, ya que de estos espacios depende de gran manera 

el desarrollo de los niños y niñas, se debe proporcionar un espacio dinámico, 

multifuncional, adaptado para sus medidas antropométricas, garantizando así un espacio 

que permita el desenvolvimiento de los niños de una mejor manera. 
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Anexos 

 

Anexos 1  

 

  

 

ENTREVISTA A PROFESIONAL 

 

 
INFORMACION 

 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

 
“Rediseño de los espacios 

interiores y su relación con 

las actividades de 

enseñanza, aprendizaje y 

recreación en la Unidad 

Educativa Chimborazo en 

el cantón Ambato.” 

 

OBJETIVOS DE LA 

ENTREVISTA 

 

Identificar criterios sobre el 

diseño de espacios 

educativos y su influencia 

en las actividades de 

aprendizaje y recreación. 

 

 

PROFESION 
Arquitectos 

PREGUNTAS 
 
¿Qué aspectos fundamentales cree usted que se deben tomar en consideración al 
momento de diseñar espacios educativos? 
R. 
Se debe consideras lo más importante la Ubicación y sus enlaces con su entorno que 
tenga un Espacio amigable,  Funcional, Identidad, Flexibilidad.  
 
¿Qué aspectos sociales y arquitectónicos consideran los más relevantes al momento de 
diseñar un espacio destinado para la educación? 
 
R. 
Integración con la comunidad, mejorar la calidad de vida, que los núcleos integradores  
sean sólidos. Los aspectos arquitectónicos sean generadores y replicabilidad de recursos 
arquitectónicos.  
¿Considera Ud. que la creación de espacios multifuncionales aporta de manera positiva 
en el aprendizaje de niños y niñas dentro de las unidades educativas?  
R. 
Correctamente los espacios o zonas aportan positivamente ya que se trata de no tener 
espacios ambiguos y así aprovechar cada zona para la recreación educativa y lograra 
transformar en áreas de aprendizaje.  
 
¿De acuerdo a su experiencia, como se puede generar espacios multifuncionales dentro 
de las unidades educativas? 
R. 
Se parte desde su funcionalidad, entre estos espacios deben existir separaciones visual, 
estructurales y estilísticas que refuercen su destinación específica y sus características 
“reglamentarias” en cuanto a función, necesidad y forma.  
¿Considera usted que el diseño del mobiliario manejado dentro de las aulas favorece de 
manera positiva al momento de realizar actividades dentro del aula? 
R. 
Al momento de ejecutar el diseño interno o mobiliario es logrará obtener el efecto 
esperado en amplitud y elegancia para el mejor desempeño personal de las actividades 
dentro del aula.  
¿De acuerdo a su experiencia, que tipo de iluminación recomienda apropiada para 
aplicar dentro de las aulas educativas? 
R. Iluminación Natural, Iluminación general  y Ambiental y  así pretendemos producir 
distintos estímulos y sensaciones en las personas.  
¿Según su criterio cuáles son las condiciones térmicas adecuadas dentro del aula para 
realizar las actividades escolares? 
R. Las condiciones térmicas del aula debe mantenerse entre 68 grados y 75 grados 
Fahrenheit (20°C a 24°C grados Celsius) se mantiene para un mejor confort dentro de 
las aulas.  
¿Cree usted que el diseño de áreas recreativas complementa en el aprendizaje de los 
niños, de qué manera? 
R. En si integrar áreas recreativas ayudara a los niños la cual tiene como objetivo 
promover el desarrollo integral de las personas, por medio de los beneficios tanto a nivel 
personal como social. Los beneficios personales que se perciben de las actividades 
recreativas son a nivel físico, sociopsicológico, cognitivo y espiritual.  
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Anexos 2  

 

  

 

ENTREVISTA A PROFESIONAL 

 

 
INFORMACION 

 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

 
“Rediseño de los espacios 

interiores y su relación con 

las actividades de 

enseñanza, aprendizaje y 

recreación en la Unidad 

Educativa Chimborazo en 

el cantón Ambato.” 

 

OBJETIVOS DE LA 

ENTREVISTA 

 

Identificar criterios sobre el 

diseño de espacios 

educativos y su influencia 

en las actividades de 

aprendizaje y recreación. 

 

 

PROFESION 
Arquitectos 

PREGUNTAS 
¿Qué aspectos fundamentales cree usted que se deben tomar en consideración al 
momento de diseñar espacios educativos? 
EN PRIMER LUGAR, DEFINIR LA NECESIDAD: PARA QUIEN ESTA DEDICADO EL ESPACIO, 
ME REFIERO A SI ES PRIMARIA SECUANDARIA O UNIVERSIDAD, SEGUNDO: CONSIDERAR 
UNA BUENA ZONIFICACION DE LOS ESPACIOS, QUE HAYA EL APROVECHAMIENTO 
MAXIMO EN EL USO Y CONFORT, INCLUYENDO LA MAYOR CANTIDAD DE TECNOLOGIA 
POSIBLE Y CON CRITERIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL EDUCANDO Y TERCERO: SE 
PLANIFIQUE PENSANDO EN LA MAYOR CANTIDAD DE ALUMNOS EN UNA UNIDAD 
EDUCATIVA, DONDE TENGAN TODO AHÍ MISMO, ME REFIERO ALIMENTACION, 
RECREACION Y SOBRE TODO USO DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y 
EXPERIMENTACION. EN CASO DE UNIVERSIDADES INCLUIR AREAS DE RESIDENCIA 
UIVERSITARIA. 
¿Qué aspectos sociales y arquitectónicos consideran los más relevantes al momento 
de diseñar un espacio destinado para la educación? 
EN LO SOCIAL AREAS DE ENCUENTRO, ES DECIR LUEGO DEL AULA, AREAS DE 
COMEDORES, AREAS DE RECREACION CULTURAL Y AREA DE JUEGOS TANTO ACTIVOS 
COMO PASIVOS. EN LO ARQUITECTONICO GENERAR ESPACIOS CON PISOS DE ALTO 
TRAFICO, PUERTAS QUE SE ABRAN SIMPRE HACIA AFUERA, BUENA ILUMINACION Y 
VENTILACION Y SOBRE TODO ESPACIOS QUE NO TENGAN IMPEDIMENTOS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
¿Considera Ud. que la creación de espacios multifuncionales aporta de manera positiva 
en el aprendizaje de niños y niñas dentro de las unidades educativas?  
SI PORQUE DEBEN INTERRELACIONARSE DESDE PEQUEÑOS Y APRENDER A CONVIVIR 
TANTO LOS NIÑOS Y NIÑAS DE HOY, QUE LUEGO SERAN LOS ADULTOS DE MAÑANA, CON 
IGUALES DEBERES Y DERECHOS. 
¿De acuerdo con su experiencia, como se puede generar espacios multifuncionales 
dentro de las unidades educativas? 
SE PUEDEN GENERAR GRANDES ESPACIOS CERRADOS, CUBIERTOS Y DE PISOS DUROS 
QUE PUEDAN EN UN MOMENTO DADO CONVERTIRSE EN UN GIMNASIO, O UNA AREA 
RECREATIVA O EN UNA AREA DE EXPOSICIONES CULTURALES ETC., CON BATERIAS 
SANITARIAS SUFICIENTES PARA LOS DOS SEXOS. 
¿Considera usted que el diseño del mobiliario manejado dentro de las aulas favorece 
de manera positiva al momento de realizar actividades dentro del aula? 
POR SUSPUESTO ESTO ES IMPORTANTE PARA QUE EL USURIO EDUCANDO, DEBE TENER 
EL MAYOR CONFORT EN LA ACTIVIDAD QUE REALICE, CON EL USO DEL ESPACIO Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO DEL MOBILIARIO ADECUADO PARA CADA ACTIVIDAD. 
 ¿De acuerdo a su experiencia, que tipo de iluminación recomienda apropiada para 
aplicar dentro de las aulas educativas? 
DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD DEBE HABER UNA ILUMINACION DIRECTA PERO DIFUSA 
QUE NO SEA REFLECTIVA, PARA QUE NO HAYA DESLUMBRAMIENTO EN LAS AULAS DE 
LECTURA O INVESTIGACION, PERO INDIRECTA Y DIFUSA PARA HACER LAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS.  
¿Según su criterio cuáles son las condiciones térmicas adecuadas dentro del aula para 
realizar las actividades escolares? 
SIEMPRE HAY QUE PENSAR EN EL CONFORT, BUCANDO UNA TEMPERATURA PROMEDIO 
DE  18 A 23 GRADOS CENTIGRADOS, PARA ESO SE DEBE PENSARE EN DISEÑAR DE 
ESPACIOS CON SOLEAMIENTO O NO, DEPENDIENDO DE EL LUGAR SEA CALIDO O FRIO. 

¿Cree usted que el diseño de áreas recreativas complementa en el aprendizaje de los 
niños, de qué manera? 
DEFINITIVAMENTE SI, PORQUE EL APRENDIZAJE ES INTEGRAL, MENTAL, ESPIRITUAL Y 
FISICO, Y LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS AYUDAN A DESARROLLAR ESAS FACETAS DEL 
ALUMNO DE COOPERACION, AYUDA Y ESFUERZO.  
 



 

203 
 

Anexos 3  

 

 

 

ENTREVISTA A PROFESIONAL 

 

 
INFORMACION 

 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

 
“Rediseño de los espacios 

interiores y su relación con 

las actividades de 

enseñanza, aprendizaje y 

recreación en la Unidad 

Educativa Chimborazo en 

el cantón Ambato.” 

 

OBJETIVOS DE LA 

ENTREVISTA 

 

Identificar criterios sobre el 

diseño de espacios 

educativos y su influencia 

en las actividades de 

aprendizaje y recreación. 

 

 

PROFESION 
Arquitectos 

PREGUNTAS 
 
¿Qué aspectos fundamentales cree usted que se deben tomar en consideración al momento de 
diseñar espacios educativos? 
R. Creo que es fundamental considerar la población para la que se diseña y cómo aprende, qué 
estímulos son necesarios de acuerdo a su edad y cómo el espacio puede ser un instrumento para 
aprender. 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Qué aspectos sociales y arquitectónicos considera los más relevantes al momento de diseñar un 
espacio destinado para la educación? 
R. Los aspectos sociales pueden relacionarse con la población y actores que usarán/ habitarán el 
espacio educativo que debe habilitar sus actividades, aspiraciones y capacidades. En términos 
espaciales, se debe considerar la luz, la ventilación, la flexibilidad y adaptabilidad. 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Considera Ud. que la creación de espacios multifuncionales aporta de manera positiva en el 
aprendizaje de niños y niñas dentro de las unidades educativas?  
R. Si, siempre que el espacio esté equipado para esas funciones múltiples. 
_____________________________________________________________________ 
 
¿De acuerdo a su experiencia, como se puede generar espacios multifuncionales dentro de las 
unidades educativas? 
R. El diseño del espacio debe considerar e incorporar esa multiplicidad de funciones, esto se 
puede lograr diseñando elementos arquitectónicos móviles, transportables, transformables 
según las relaciones que se pretendan crear con los habitantes del espacio. Todas estas 
características deben ser simples y accesibles de modo que se pueda interactuar fácilmente con 
los espacios. 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Considera usted que el diseño del mobiliario manejado dentro de las aulas favorece de manera 
positiva al momento de realizar actividades dentro del aula? 
R. Depende del tipo de mobiliario, de la relación con los usuarios y de las actividades que se espera 
realizar. 
_____________________________________________________________________ 
 
¿De acuerdo a su experiencia, que tipo de iluminación recomienda apropiada para aplicar dentro 
de las aulas educativas? 
R. La iluminación natural es la más recomendable, por normativa y por tipología existen niveles 
mínimos de lux que se deben lograr en cada espacio, se pueden revisar las normas generales de 
arquitectura del PDOT y/o del MinEduc. 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Según su criterio cuáles son las condiciones térmicas adecuadas dentro del aula para realizar las 
actividades escolares? 
R. No estoy segura que existan normativas relacionadas al confort térmico, pero deben haber 
estándares que recomienden temperaturas medias de acuerdo al espacio y usuarios. Creo que lo 
más recomendable es considerar la orientación y permitir controlar la temperatura, ventilación 
con elementos arquitectónicos adaptables. 

 
¿Cree usted que el diseño de áreas recreativas complementa en el aprendizaje de los niños, de 
qué manera? 
R. Depende del tipo de áreas y de lo que se considera como recreación, ciertamente la forma de 
aprender de las personas y sus requerimientos han cambiado mucho en los últimos años, hay que 
considerar que mientras más posibilidades brinde el espacio más personas podrían beneficiarse 
de su uso. 
_____________________________________________________________________ 
 


